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El presente trabajo tiene por objetivo analizar las causas manifiestas que 

generan el ausentismo a partir de la sistematización de la práctica supervisada, 

en una institución educativa pública. 

Dicho proceso se llevó a cabo en la escuela nº 12 “Florisbelo Acosta”, 

dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la 

provincia de Buenos Aires. Distrito general Pueyrredón. Durante el periodo 

comprendido desde Junio hasta Noviembre del 2010.    
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“La educación debe brindar las oportunidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de la formación integral de las personas a lo largo de toda la 

vida y la promoción de la capacidad de cada alumno de definir su proyecto de 

vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 

diversidad natural y cultural, justicia, responsabilidad y bien común”1. 

 

Se ha decidido comenzar citando un artículo de la Ley 13.688 no sólo con el 

propósito de contextualizar el marco legal, si no de sentar las bases ideológicas 

del presente trabajo. Desde los Derechos del Niño, garantizar y efectivizar el 

ejercicio pleno de la educación es fundamental para el proceso de desarrollo de 

niños/as. 

Con respecto a la educación formal, la Convención de los Derechos de los 

Niños, en su artículo número 28 señala el deber de los Estados de “Implantar la 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita”, así como de “adoptar medidas para 

fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 

escolar para todos”2. En este contexto, se entiende que la permanencia de los 

niños al sistema educativo formal ayuda a que se realicen como ciudadanos 

plenos, que accedan a bienes culturales y a que tenga un desarrollo autónomo.   

Desde la perspectiva social, es a través de la familia donde el individuo tiene 

su primera socialización, aprendiendo a hablar, gatear, andar, adquirir hábitos 

de higiene y también es donde se establecen y estimulan las primeras 

relaciones sociales. La escuela, es la institución principal donde se da la 

socialización secundaria, donde se van adquiriendo conocimientos, 

                                                            
1 Ley de Educación Provincial N° 13.688, artículo N° 4. Boletín Oficial N° 25.692. Argentina. 2007. 
 
2Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. 1948.   

http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml 
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comportamientos, valores, normas y se van fortaleciendo y acrecentando las 

relaciones sociales. “La escuela que socializa es aquella que resignifica 

continuamente los procesos socializadores anteriores y simultáneos. Recrea 

conocimientos producidos en otros contextos sociales. Enseña conocimiento 

sistemáticamente, intencionalmente y públicamente. Se propone la 

organización de una escuela en la que todos/as sus miembros puedan 

participar, tomar decisiones, comprometerse, pronunciar su palabra, ser 

escuchados/as, idear proyectos de vida favoreciendo así la democratización de 

los espacios escolares”3.  

Al hacer referencia a la escuela es importante describir qué entendemos por 

instituciones educativas. Siguiendo la definición que plantea la autora Silvia 

Olga Ávila (1996) las instituciones educativas son “construcciones sociales, 

productos sociales e históricos, que asumen diferentes contenidos según sea el 

contexto específico en el que se singulariza y las historias particulares a las 

que anuda los distintos momentos de su constitución”4.  

En esta línea de análisis y teniendo en cuenta el paradigma imperante, se 

considera de suma importancia tener en cuenta algunos hechos que 

sucedieron en el país a partir de la implementación de las políticas de ajuste, 

que se entiende, impactaron en el sistema educativo de nuestro país y cuyas 

consecuencias se evidencian aun hoy. Se decide hacer un recorte histórico 

partiendo de la década del 90, teniendo en cuenta el rol del Estado en dicha 

década y los cambios significativos en la década posterior. Paralelamente, en 

                                                            
3 Ley de Educación Provincial N° 13.688 .Marco General de Política Curricular. Boletín Oficial. 

Octubre. Argentina. 2007 
 
4 Ávila, Olga, S “Instituciones Educativas y contextos. Observaciones desde el trabajo de campo”. 

Congreso Internacional de Educación. UBA. Buenos Aires. 1996. 
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este momento cobra mayor vigencia la implementación de los tratados 

internacionales sobre los Derechos de la niñez promoviendo un cambio 

cualitativo sobre la mirada del niño. 

La reforma de Estado se basó en la descentralización, privatización y 

desregulación de todos los servicios públicos, entre ellos el de salud y 

educación. En este sentido, se otorgó un rol importante al sector privado, 

abandonando así las políticas sociales y desarrollando políticas focalizadas 

compensatorias fundadas en el principio de equidad, con el fin de combatir la 

pobreza. En este contexto, el Estado Nacional trasladó la responsabilidad a las 

provincias, a la par que recentralizó mecanismo de control en manos del 

gobierno nacional; profundizó las diferencias entre las jurisdicciones y las 

tendencias a la fragmentación del sistema; deslegitimó el saber de los docentes 

frente al saber de los expertos y colocó a los estudiantes en condición de 

pobreza en el lugar de sujetos asistidos. 

Con respecto a lo anterior, la Ley de transferencia de los servicios 

educativos de nivel medio y superior no universitarios (Nº 24.049, sancionada 

en 1991 y promulgada en 1992), traspasó las instituciones nacionales a las 

dependencias provinciales. Así mismo se implementó la Ley Federal de 

Educación (Nº 24.195, 1993) y la Ley de Educación Superior (Nº 24.521, 1995). 

La Ley Federal de Educación estableció profundos cambios en el sistema 

educativo, como una nueva estructura académica y extendió a 10 años la 

obligatoriedad escolar.  

A partir del año 2003 la Ley Nacional de Educación modifica los niveles 

establecidos en la Ley Federal de Educación, se vuelve a los niveles primario y 

secundario. 
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Se destaca que la educación comenzó a ser reconocida como un bien 

público y como un derecho social garantizado por el Estado, a partir de la 

abolición de la Ley Federal de Educación. Por este motivo las políticas 

comenzaron a preocuparse por la inclusión, la igualdad y la universalidad de 

las mismas.  

En esta línea, a fines del 2009 se decreta la Asignación Universal por Hijo 

(Nº 1.602/09) la cual está sujeta a condiciones sanitarias y educativas. 

Paralelamente se implementan políticas para la escuela secundaria obligatoria 

y el desarrollo de un programa de inclusión digital a través del programa 

“Conectar-Igualdad”.    

Como se ha expuesto, el gobierno nacional ha sancionado diversas medidas 

tendientes al fortalecimiento de la educación y a la permanencia de los niños 

dentro del sistema educativo. Sin embargo a pesar de la normativa vigente, se 

observan dificultades en su implementación, quedando pendientes  diversos 

aspectos por resolver.  

En este contexto y durante el año 2010 se realiza la práctica pre profesional 

supervisada en la Escuela provincial N°12 del barrio Puerto de la ciudad de Mar 

del Plata. 

Durante la misma se participó de diversas intervenciones, en las cuales se 

pudo observar que las problemáticas más recurrentes se relacionaban con 

niños con sobre-edad, niños con problemas de aprendizaje o retraso 

madurativo, niños de familias con problemas socioeconómicos, niños con alto 

grado de ausentismo, entre otras.  
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La problemática que despertó mayor interés fue el ausentismo por su 

relevancia numérica y por las dificultades observadas para revertir esta 

situación.  

Se debe tener en cuenta que, si bien existen múltiples acepciones del 

concepto de ausentismo, en el presente trabajo se adhiere a la definición 

planteada por Miguel Martínez (2000), entendiéndolo como “aquella serie de 

faltas sucesivas del menor a la escuela sin una causa fundamentada o 

acreditada por  el propio alumno o por sus tutores”5. Sin embargo esta 

definición requiere de un análisis más exhaustivo, por este motivo durante el 

desarrollo del presente trabajo se tratara de dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: ¿quiénes son los responsables directos e indirectos para abordar 

la problemática?; ¿las condiciones socioeconómicas o familiares influyen para 

que un niño tenga asistencia regular a la escuela?; ¿Resultan eficaces y 

eficientes las estrategias de intervención aplicadas por el E.O.E con respecto a 

la problemática planteada?.      

La Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social a través de la 

disposición 76/08 establece que es función del Trabajador Social promover 

intra e interinstitucionalmente la permanencia de los niños en el sistema 

educativo, así como “abordar desde propuestas superadoras la problemática 

del ausentismo”. Siguiendo la misma línea la resolución 736/12 plantea que 

otras acciones a desarrollar, ya sea por el Equipo de Orientación Escolar, por 

preceptores, tutores, etc. son: “analizar las causas del ausentismo (personales, 

sociales, familiares, educativas, etc.), y buscar alternativas y estrategias de 

intervención, generando las articulaciones necesarias con otros actores y 
                                                            
5 Martínez, M, “¿Absentismo o ausencia escolar? Prospección de sus causas en Andalucia” Madrid: 

Fundación del Secretariado General Gitano.2000. 
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organismos pertinentes; elaborar un plan adaptando medidas específicas, 

estableciendo un compromiso con el alumno y con la familia, y promoviendo 

intervenciones solidarias y colectivas del grupo áulico de pertenencia; 

supervisar el cumplimiento del plan de trabajo y de los compromisos 

adquiridos; notificar a la familia todas las actuaciones llevadas a cabo; todas 

estas acciones tendrán como principal objetivo que el alumno retome la 

asistencia regular al establecimiento educativo”.  

Teniendo en cuenta lo planteado en las normativas anteriores se destacan 

los siguientes aspectos. En primer lugar que todo proceso interventivo 

concierne a más de una persona, generalmente al grupo familiar, siendo este la 

unidad social primaria. Eva Giberti (2005) remarca que el individuo no se 

encuentra aislado, pertenece a una organización familiar que se presenta como 

entretejido de visiones, deseos, roles, en los que se establecen relaciones de 

intercambio, cooperación y conflicto6. En este sentido, “la familia siempre ha 

sido objeto de análisis e intervención, constituyendo un punto de partida y de 

llegada para cualquier tipo de abordaje, orientando así todas las acciones hacia 

el desarrollo de los recursos internos individuales y de la familia”7. 

Paralelamente y entendiendo que “la solución de un problema social no 

depende de una sola disciplina o institución, la calidad de vida de las personas 

está multideterminada por factores internos y externos que se juegan a niveles 

micro y macro estructurales”8 se requiere de un abordaje  transdisciplinario. Por 

último, la intervención del trabajador social está condicionada por la función 

                                                            
6 Giberti, E, “La Familia a pesar de todo”. Argentina: Noveduc. 2005 
 
7 Guerrini, M. “La intervención con familias desde el Trabajo Social”. Revista Margen N° 56. 

Argentina.2009 
 
8 Castellanos, B. En Grupo EIEM. “Redes sociales naturales. Un modelo de trabajo para el servicio 

social”.  . Argentina: Hvmanitas. 1998. 
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social de la institución a la que pertenece.  Es decir, “lo social” en el ámbito 

escolar, está pensado en pos de que la institución educativa desarrolle sin 

obstáculos la función social a la que es llamada a cumplir.  

Se considera oportuno conceptualizar qué se entiende por intervención 

retomando los aportes de Alfredo Carballeda, a los que se adhiere en este 

trabajo. Quien la define como “la generación de un tiempo-espacio artificial, es 

decir, un momento encuadrado desde la perspectiva de aquel que lo recibe y 

del que la aplica. En este aspecto, la intervención puede ser entendida como 

un dispositivo. La intervención es, desde esta perspectiva, una construcción 

que puede ser definida como discursiva y con una fuerte presencia en el 

imaginario social, así como también dentro del plano de lo simbólico. La 

intervención implica temporalidad, en cuanto a que se da en un contexto que 

posee historicidad. El sujeto de la intervención es entendido como un actor, que 

a su vez, permanentemente interpreta situaciones, capta motivaciones e 

intenciones de los demás y adquiere entendimientos intersubjetivos. Es decir 

que dentro de un dispositivo de intervención planteado desde la perspectiva 

analítico-interpretativa, tratamos de entender a ese sujeto como alguien que a 

su vez interpreta dentro de un contexto, que va cobrando nuevas 

significaciones. Desde esta idea, el contexto de ese sujeto es la vida cotidiana. 

Esos relatos, forman parte del núcleo significativo del sujeto ubicado dentro del 

marco de la intervención. Ese núcleo significativo, hace a la construcción social 

y simbólica que es presentado como problema”9.  

El método que se utilizará será la sistematización con el fin de transmitir y 

comprender la experiencia de la práctica para producir conocimiento. Se 
                                                            
9 Carballeda, A. “Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo Social en los escenarios de la 

exclusión y el desencanto”. Buenoa Aires: Paidos. 2008. 
 



 

16 

adhiere para tal fin a la definición propuesta por el autor Antonio Sandoval 

Ávila, quien explica que “la sistematización relaciona los procesos inmediatos 

con su contexto, confronta el quehacer práctico con los supuestos teóricos que 

lo inspiran. Se sustenta en una fundamentación teórica y filosófica sobre el 

conocimiento y sobre la realidad histórico- social. Crea nuevos conocimientos 

pero, en la medida en que su objeto de conocimiento son los procesos y su 

dinámica, permite aportar a la teoría algo que le es propio. Explicaciones sobre 

el camino en los procesos. No trata solo de entender situaciones, procesos o 

estructuras sociales sino que, en lo fundamental, trata de conocer cómo se 

producen nuevas situaciones y procesos que pueden incidir en el camino de 

ciertas estructuras”10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Sandoval Ávila A. “Propuestas Metodológica para Sistematizar la práctica profesional de Trabajo 

Social”. Buenos Aires: Espacio. 2001.  
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Objetivo General 

Analizar las causas manifiestas que generan el ausentismo a partir de la 

sistematización de la práctica supervisada realizada en la Escuela Provincial 

N°12 “Florisbelo Acosta” de la ciudad de Mar del Plata en el periodo junio-

noviembre del año 2010.  

 

 

Objetivos Específicos 

1- Indagar el marco normativo que brinda la Modalidad de pedagogía social 

y Psicología comunitaria en referencia al ausentismo y cotejar su aplicación en 

la escuela primaria N° 12 “Florisbelo Acosta”. 

 

2-  Visualizar las variables familiares que propician el ausentismo escolar en 

la Escuela Primaria nª12 en el periodo junio-noviembre/2010. 

 

3- Analizar el rol del trabajador social dentro del E.O.E de la escuela primaria 

N°12, con respecto a la problemática del ausentismo a partir del abordaje de 

dos casos.  
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I Instituciones educativas 

 “La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los 

objetivos establecidos por la legislación”. Para ello, articula la participación de 

las distintas personas que constituyen la comunidad educativa: directivos, 

docentes, padres, madres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 

ex alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de 

los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, 

miembros integrantes de las cooperadoras escolares y otras organizaciones 

vinculadas a la institución”11.  

Si bien es importante saber cuál es la definición de las mismas desde el 

marco legal, en el presente trabajo se adhiere a la definición de la autora Olga 

Silvia Ávila (1996) que entiende a las instituciones educativas como “productos 

sociales e históricos, que asumen diferentes contenidos según sea el contexto 

específico en el que se singulariza y las historias particulares a las que anuda 

los distintos momentos de su constitución”12. A su vez las instituciones 

educativas como parte fundamental del tejido de nuestra sociedad actual, 

juegan un papel fundamental en la transmisión, recreación e inculcación de 

valores y representaciones organizadas y controladas desde el poder a través 

de los llamados procesos de socialización13(Berger y Luckmann, 1966). Las 

clasificaciones que el poder hace de lo cultural; es decir, las culturas son 

organizadas y controladas a partir de estos procesos de socialización. En tanto 

                                                            
11 Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires. Capítulo 1 

marco legal. Artículo 1. La Plata. 2012 
 
12 Ávila, S, “Instituciones Educativas y contextos. Observaciones desde el trabajo de campo”. 

Congreso Internacional de Educación. UBA. Buenos Aires. 1996 
 
13 Berger, P y Luckmann, T, “La construcción social de la realidad”. Buenos Aires: Amorrortu. 2003 
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instituciones socializantes las instituciones educativas tienen el mandato social 

de introducir a los nuevos sujetos sociales a las reglas, prácticas, 

conocimientos, valores y significados necesarios para que se puedan 

incorporar a determinadas redes sociales. La institución educativa cumple este 

mandato a través de la organización más o menos compleja del conocimiento, 

los espacios y las prácticas pedagógicas. De esta manera la familia, la escuela, 

los medios de comunicación se construyen como instituciones socializantes14. 

(Cortés, 2000).  

Cuando hablamos de la escuela como institución socializadora se hace 

referencia a la dimensión social. Se considera que la escuela constituye una 

comunidad educativa de la que forman parte tanto los alumnos, profesores, 

administrativos, como las familias y las instituciones de su entorno. La misma 

tiene como   propósitos integrar socialmente a los educandos en la comunidad 

en la que vive, así como también prepararlo para desenvolverse en la misma. 

Lograr que consolide el sentido del yo o la autoestima y hacerlo participe de la 

comunidad educativa. “Si los intercambios con el entorno son habituales y 

forman parte del currículo organizado, las perspectivas y posibilidades de 

socialización que ofrece la escuela se amplían y su papel como agente 

educador social se ve facilitado y potenciado.”15  

Todas las instituciones educativas tienen una organización que se encuentra 

contemplada en el artículo 65 de la ley 13.688 que tiene los siguientes criterios 

generales: 
                                                            
14 Cortés, C, “The children are watching. How the media teach about diversity” New York: Teachers 

College Press. 2000.  
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/no32/tres/institu.html 
 
15  Serrano Pavon, A, “La escuela como institución socializadora”. Revista Educativa. Nº 9. 

Sevilla.2009  
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1. Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la 

participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos 

enunciados en esta ley y en la legislación vigente. 

2. Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas 

democráticas de convocatoria y participación de los niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores en la experiencia escolar. 

3. Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria 

educativa de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos y adultos mayores. 

4. Brindar a los equipos de la escuela la posibilidad de contar con espacios 

institucionales destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes. 

5. Promover la creación de espacios de articulación, cooperación y 

asociatividad entre las instituciones educativas de gestión estatal y de gestión 

privada. 

6. Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que 

se consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, 

psicológicos, legales, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones 

adecuadas para el aprendizaje. 

7. Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de 

revisar las prácticas pedagógicas y de gestión y acompañar el progreso de los 

resultados académicos. 

8. Realizar propuestas de contextualización y especificación curricular en el 

marco de los lineamientos curriculares provinciales, para responder a las 

particularidades y necesidades de los alumnos y su contexto. 

9. Definir su código de convivencia. 
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10. Promover iniciativas que apunten al desarrollo de experiencias 

educativas     

11. Mantener vínculos regulares sistemáticos e institucionalizados con el 

contexto social, desarrollar actividades de extensión, promover y participar en 

la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan 

frente a la diversidad de situaciones que presenten los niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y sus familias. 

12. Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación 

escolar y de otras formas colectivas, solidarias y organizadas en todos los 

establecimientos educativos. 

13. Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades 

recreativas, expresivas y comunitarias. 

14. Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de 

permitir a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores conocer 

la geografía nacional y provincial, experimentar actividades físicas y deportivas 

en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales 

de su localidad y otras. 

 

I.I  Sistematización de la práctica supervisada 

Siguiendo lo que plantea el autor Antonio Sandoval Ávila (2001), se 

considera que la sistematización sirve para comunicar, para poder socializar la 

experiencia, para que otros puedan aprenderla sin necesidad de vivirla.  

Según este autor “la sistematización relaciona los procesos inmediatos con 

su contexto, confronta el quehacer práctico con los supuestos teóricos que lo 

inspiran. Se sustenta en una fundamentación teórica y filosófica sobre el 
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conocimiento y sobre la realidad histórico social. Crea nuevos conocimientos 

pero, en medida en que su objeto de conocimiento son los procesos y su 

dinámica, permite aportar a la teoría algo que le es propio. Explicaciones sobre 

el cambio de situaciones, procesos o estructuras sociales, sino que, en lo 

fundamental, trata de conocer cómo se producen nuevas situaciones y 

procesos que pueden incidir en el cambio de ciertas estructuras”16. 

En la sistematización se ha puesto énfasis en cuatro aspectos:  

1) La reconstrucción ordenada de la práctica: alude a un proceso que ordena 

u organiza lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 

proceso, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el 

curso que asumió el trabajo realizado, así como también el sentido o el 

significado que el proceso ha tenido para los actores participantes en ella. 

2) La producción de conocimientos: la sistematización es un proceso 

permanente, acumulativo de creación de conocimientos a partir de la práctica 

de intervención en una realidad social, como un primer nivel de teorización 

sobre la práctica. Representa una articulación entre la teoría y la práctica y 

sirve a dos objetivos: mejorar la práctica y enriquecer, confrontar y modificar el 

conocimiento teórico existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta 

útil para entender y transformar la realidad. 

3) La conceptualización de la práctica: es uno de los propósitos principales 

de la sistematización, para poner en orden todos los elementos que intervienen 

en ella, articulados en un todo en el que cada una de las partes ubique su 

razón de ser, sus potencialidades y sus limitaciones, en una búsqueda de 

coherencia entre lo que se pretende y lo que se hace.    

                                                            
16 Sandoval Ávila, A, “Propuesta Metodologica para Sistematizar la Practica Profesional” Buenos 

Aires: Espacio. 2001 
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4) La participación: Cadena la define como un proceso intencionado de 

creación participativa de conocimientos teórico-prácticos desde y para la acción 

transformadora emancipadora, entendida ésta como la construcción de la 

capacidad protagónica del pueblo, con el propósito de que este pueda, lograr 

sus fines.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos preguntamos ¿para qué 

sirve sistematizar? En primer lugar para una comprensión más profunda de las 

prácticas que se realizan con el fin de mejorarlas. En segundo lugar para 

compartir con otras experiencias similares las enseñanzas surgidas de las 

prácticas, y por último para aportar a la reflexión teórica y, en general, a la 

construcción de la teoría, conocimientos surgidos de las prácticas sociales 

concretas.  

En resumen, la sistematización es una interpretación crítica de la práctica 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se 

han relacionado entre sí.  

 

I.II Servicio Social en el Ámbito Educativo  

El origen de la inserción profesional del Trabajo Social en la educación 

pública en Argentina tiene dos precedentes que considero que sean 

importantes de mencionar. El primero se relaciona a la creación del Cuerpo de 

visitadoras de Higiene Escolar, en las primeras décadas del siglo XX, su 

aparición estaba vinculada con la necesidad de contar con un nuevo auxiliar del 

médico. En 1922 se establece la formación y las actividades que desarrollaban 

las visitadoras de higiene. 
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socialización, dándole un nuevo lugar a “la función de la escuela en la 

comunidad y por lo tanto del equipo asistencial y del trabajador social en 

particular, corriéndolo del rol administrativo y de control que se le adjudicaba 

tradicionalmente, proponiendo una mirada más amplia donde lo grupal 

adquiere centralidad para la intervención”20.  Prevalece un enfoque sistémico 

para comprender “lo social” y el proceso educativo, buscando la integración 

armónica de “diferentes niveles: lo pedagógico, lo social; lo psicológico; y 

distintos ámbitos: áulico; familiar, institucional y comunitario”21. 

En la década de los 90 se llevaron adelante reformas de corte neoliberal, 

viéndose la educación afectadas por estas. La implementación de la ley 

Federal de Educación, la pauperización del trabajo y los emergentes del 

conflicto social que surgen a diario en las escuelas constituyen los 

condicionantes de las acciones a desarrollar por los Equipos de Orientación 

Educacional (EOE). Por lo anteriormente expuesto las intervenciones del 

trabajador social en el ámbito escolar se caracterizaron por centrar la atención 

en resolver los conflictos vinculados con el conflicto social. 

Existe “una creciente dispersión en las acciones de los EOE, poca claridad y 

dobles mensajes en la directiva y una demanda creciente hacia los equipos 

para que se hagan cargo de las consecuencias no deseadas del proceso de 

reforma socio-económico y sus expresiones en el cotidiano escolar”22.  

 

                                                            
20 Carroza, N, López , E y Monticelli, J, “El Trabajo Social en el área educativa: desafíos y 

perspectivas” Buenos Aires: Espacio. 2006, pág. 87 
 
21 Carroza, N, López, E y Monticelli, J, Op. Cit, pág.92.  
22 Echegoyen, P y López, M, “El Trabajo Social en las Instituciones Educativas. Identidades 

Atribuidas y construidas en el desempeño profesional. Una aproximación desde la normativa y 
disposiciones vigentes” II Congreso Nacional de Trabajo Social y Encuentro Latinoamericano Docentes, 
Profesionales y Estudiantes de Trabajo Social. Tandil.2007 
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I.III  Problemática prevalente 

 Ausentismo  

En primer lugar se debe tener en cuenta que no hay una sola definición de 

ausentismo o también llamado absentismo, por eso se presentará  la 

interpretación de distintos autores sobre este concepto.  Para Miguel Martínez 

(2000) es  aquella serie de faltas sucesivas del menor a la escuela sin una 

causa fundamentada o acreditada por el propio alumno o por sus tutores23. 

Siguiendo esta línea para María Teresa González González (2005) el término 

absentismo hace referencia a la falta de asistencia a clase por parte de ciertos 

alumnos. Mientras que el abandono, alude a la ausencia definitiva y sin causa 

justificada del centro escolar por parte de un alumno sin haber finalizado la 

etapa educativa que esté cursando24. 


















































































































































