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Resumen
En este artículo nos proponemos describir algunos pro-
cesos y transformaciones de las últimas décadas en la 
educación secundaria técnica en Argentina, atendiendo 
particularmente a las políticas educativas nacionales y 
locales orientadas a dicha modalidad (durante la década 
de 1990 hasta el presente) en su entrecruzamiento con 
la historia particular de una escuela secundaria técnico-
profesional de la ciudad de Rosario (Santa Fé, Argentina). 
Este trabajo se inscribe en un proceso de investigación 
más amplio, realizado entre 2014 y 2019, desde un enfo-
que socio-antropológico que recupera la tradición etno-
gráfica de la Antropología desde una perspectiva crítica, 
un enfoque que otorga centralidad al análisis de la coti-
dianeidad social, pero desde una mirada que “incorpora 
la perspectiva histórica en la vida cotidiana conjugando la 
repercusión que –a esta escala– puede tener la historia 
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general” (Achilli, 2005, p. 21). 

In this article we intend to describe some processes and 
transformations of the last decades in technical secon-
dary education in Argentina, paying particular attention 
to national and local educational policies oriented to this 
modality (during the 1990s to the present) and its inter-
section with the specific history of a technical-professional 
high school in the city of Rosario (Santa Fé, Argentina). 
This work is part of a broader research process, carried 
out between 2014 and 2019, from a socio-anthropologi-
cal approach that recovers the ethnographic tradition of 
Anthropology from a critical perspective, an approach that 
gives significance to the analysis of everyday life from a 
point of view that “incorporates the historical perspective 
in everyday life by combining the impact that - at this scale 
- the general history can have” (Achilli, 2005, p. 21).

Introducción

En este trabajo describimos algunos procesos y transformaciones que 
se fueron produciendo en las últimas décadas en la educación se-

cundaria técnica en Argentina, atendiendo particularmente a las políticas 
educativas nacionales y locales orientadas a dicha modalidad (durante la 
década de 1990 hasta el presente) en el cruce con ciertos procesos que 
pudimos documentar en la historia de la escuela donde desarrollamos 
nuestra investigación. Se trata de una escuela secundaria pública de ges-
tión estatal de modalidad técnico-profesional, con orientación en Admi-
nistración y gestión, ubicada en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario 
(provincia de Santa Fe, Argentina).

La investigación más amplia en la cual se inscribe este trabajo fue 
realizada en el marco de nuestra tesis doctoral,1 orientada a construir 
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conocimientos acerca de las experiencias escolares en la educación se-
cundaria de jóvenes que viven en contextos de pobreza urbana. El estudio 
se desarrolló entre 2014 y 2019, desde un enfoque socio-antropológico 
que recupera la tradición etnográfica de la Antropología desde una pers-
pectiva crítica y que aspira a realizar un abordaje relacional, que atienda 
a los diferentes niveles de análisis en juego (Achilli, 2005). 

Partimos de considerar que las condiciones que “estructuran el ám-
bito en que trabajan y conviven maestros y alumnos” son el resultado 
de la historia particular de cada escuela (Rockwell, 1987, p. 36), per-
meada siempre por procesos más generales; procesos que, sin embargo, 
son escasamente explorados a nivel las instituciones concretas. De allí 
que consideramos que este trabajo puede aportar al conocimiento de los 
que allí ocurre, a “documentar lo no documentado de la realidad social” 
(Rockwell, 2009), visibilizando aspectos que pueden ser retomados en la 
construcción de propuestas y políticas oficiales.

A continuación, profundizaremos en los aspectos teóricos metodoló-
gicos que orientaron el proceso de investigación, para luego adentrarnos 
en la descripción de los procesos de transformación que identificamos.

Aspectos teórico-metodológicos de la investigación

En nuestro país, la producción académica sobre la educación técnica 
de nivel medio se destaca por la realización de estudios extensivos –algu-
nos de corte historiográfico– centrados especialmente en el análisis de las 
políticas y características de esta modalidad (Binstock y Cerrutti, 2017; 
Cordero y Bucci, 2011; Dussel y Pineau, 1995; Gallart, 2006; Maturo, 
2014; Rey, 2017; Rodrigo, 2017; otros), quienes suelen prestar especial 
atención al vínculo entre educación y trabajo (y/o modelo económico/
productivo y político) y a las características, en términos generales, que 
adquieren las instituciones y el subsistema en distintos momentos socio-
históricos, pero escasamente abordan las huellas que estas políticas y sus 
transformaciones van dejando a nivel de las instituciones escolares.

En los últimos años sobresalen los informes estadísticos sobre la 
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educación técnico profesional en Argentina elaborados por la Unidad de 
Información del Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET], 
como el Estudio Cuantitativo sobre Percepción de la Educación Técnica 
(2016) y el Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Graduados de la 
Educación Técnico Profesional (Álvarez, 2013). Algunos trabajos anali-
zan las bases de datos construidas a partir de esos estudios, como los reu-
nidos por Claudia Jacinto (2018) sobre inserciones laborales y educativas 
de egresados de instituciones de Educación Técnico Profesional [ETP] 
de nivel medio de Argentina, dando cuenta de ciertas ventajas relativas 
del título técnico para la inserción laboral.2 

Aunque escasas, nos encontramos con algunas investigaciones que 
analizan las trayectorias de mujeres en la educación técnica, como el 
estudio de Viviana Seoane (2012) en la ciudad de La Plata y la investi-
gación de Cristina Bloj (2017) sobre “trayectorias de mujeres egresadas 
de la educación técnico-profesional de diferentes generaciones, perfiles 
profesionales y situaciones laborales” (p.7). También se han estudiado 
las inserciones laborales, los sentidos sobre la “formación para el tra-
bajo” y/o los sentidos sobre el trabajo de jóvenes que asisten a escuelas 
secundarias técnicas en distintos contextos (Butti y Florez, 2018; Cruz, 
Cortéz, Moreno y Pereyra, 2019; Nemcovsky et al., 2020).

Se trata de un conjunto de investigaciones que realizan un valioso 
aporte al conocimiento de la educación técnica y las trayectorias o ex-
periencias estudiantiles en la modalidad en nuestro país. No obstante, 
como mencionamos, todavía queda mucho por conocer acerca de las 
transformaciones que se produjeron en los últimos tiempos a nivel de las 
políticas educativas y sus re-contextualizaciones a nivel de las institucio-
nes concretas. Con la intención de aportar en ese sentido, en nuestra in-
vestigación recuperamos la tradición de estudios etnográficos sobre pro-
blemáticas educativas latinoamericana, que fuera impulsada y difundida 
desde la década los ’80, fundamentalmente a partir de los trabajos de El-
sie Rockwell en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados [DIE, CINVESTAV] en 
México y las investigaciones desenvueltas por Graciela Batallán y María 
Rosa Neufeld en la Universidad de Buenos Aires y de Elena Achilli en la 
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Universidad Nacional de Rosario, en nuestro país. 
Como ya señalamos, desarrollamos la investigación desde un enfo-

que socio-antropológico que se inscribe en dicha tradición y aspira a rea-
lizar un abordaje relacional que tenga en cuenta los diferentes niveles de 
análisis en juego, tratando de no reducir la complejidad de la problemá-
tica que estudiamos (Achilli, 2005).

En términos teóricos, partimos de considerar que las escuelas se 
encuentran inmersas en un “movimiento histórico de amplio alcance”, 
aunque la “construcción social” de cada una es una “versión local y par-
ticular de ese movimiento” (Ezpeleta y Rockwell, 1983). Destacamos la 
relevancia de incorporar la conceptualización que realiza Agnes Heller 
de la vida cotidiana como “el conjunto de actividades que caracterizan 
la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean 
la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1977, p. 19), mirada 
que se aleja de las interpretaciones que la reducen a “lo rutinario”, “al 
día a día”, a partir de incorporar la perspectiva histórica, conjugando la 
repercusión que escala de lo cotidiano puede tener la historia general 
(Achilli, 2005). 

En tal sentido, la recuperación de procesos históricos que realiza-
remos se efectúa en función de dar cuenta de los modos en que se van 
entramando con la historia particular de la escuela donde desarrollamos 
el trabajo de campo. Procesos que dan cuenta de relaciones más genera-
les, susceptibles de ser identificadas en otras focalizaciones y, al mismo 
tiempo, particularidades que van adquiriendo en condiciones concretas.

La construcción de la información empírica requirió de la realización 
de un trabajo de campo intensivo y de larga duración, que desarrollamos 
entre los años 2014 y 2018.3 Dado que los sujetos centrales del estudio 
eran los/as jóvenes, trabajamos centralmente con estudiantes que asistían 
de 1ro a 6to año del turno noche de la escuela secundaria técnica men-
cionada, muchos/as de los/as cuales trabajan, en condiciones informa-
les y precarias, y/o tienen responsabilidades domésticas y/o de cuidado 
de terceros (generalmente niños/as). Recurrimos a diferentes estrategias 
de construcción de la información, tales como observaciones (de cla-
ses, recreos, jornadas y actividades diversas), talleres, conversaciones 
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informales y entrevistas (grupales e individuales) con jóvenes. A su vez, 
entrevistamos a funcionarios/as y trabajadores/as de distintas depen-
dencias del Estado: nacional (Instituto Nacional de Educación Tecno-
lógica del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Nación), provincial (Programa Nocturnidad y Plan Vuelvo a Estudiar, 
Ministerio de Educación de Santa Fe) y municipal (Dirección de Juven-
tudes, Municipalidad de Rosario). Complementariamente, hemos revisa-
do fuentes documentales (leyes, decretos, resoluciones, normativas, así 
como documentación oficial que llega a la escuela y documentos recopi-
lados o producidos por los sujetos).

Desde el enfoque socio-antropológico adoptado, el análisis no es con-
cebido como un momento posterior al de la construcción de la informa-
ción empírica, sino que fue produciéndose en simultáneo y dando lugar 
a la elaboración de escritos sucesivos que abonaron a la construcción 
del objeto de estudio,4 aspecto que nos parece importante destacar como 
parte del quehacer. 

En esta oportunidad, presentaremos la descripción de la historia par-
ticular de la escuela donde desarrollamos la investigación articulándola 
con ciertos procesos favorecidos por las políticas educativas de los últi-
mos tiempos, sobre todo a partir de la reforma educativa de la década de 
los ’90 que, como señalan estudiosos de la temática, “estuvieron cerca de 
firmar el certificado de defunción de la escuela técnica” argentina (Ga-
llart, 2006, p. 79) y, posteriormente, a partir de las transformaciones que 
se dieron en la primera década de los 2000, que impulsaron su revitaliza-
ción como modalidad específica de la educación secundaria obligatoria 
a nivel nacional.

La década de los ’90. Entre el desfinanciamiento y la 
pérdida de especificidad de la educación técnica de nivel 
medio

Si bien el surgimiento de las primeras escuelas técnicas en Argentina 
nos remontarían al siglo XIX, así como a los procesos de transformación 
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que experimentaron a lo largo del siglo XX, al calor de los cambios vin-
culados con los diferentes modelos socio-productivos, económicos y po-
líticos (ver Almandoz, 2010; Bloj, 2017; Dussel y Pineau, 1995; Gallart, 
2006; Maturo, 2014; Seoane, et. al 2011; entre otros), la historización 
que realizaremos ahondará fundamentalmente en el período compren-
dido entre el momento de “creación” de la escuela secundaria técnica 
donde desarrollamos el trabajo de campo (año 1990) hasta el presente. 
Esta historización nos permitirá comprender algunas de las característi-
cas particulares que actualmente posee la escuela en la cual desenvuel-
ven sus experiencias escolares los/as jóvenes.

Los antecedentes de esta institución se remontan al año 1938, cuando 
se crea una “Escuela Taller Vespertina de Señoritas” en el edificio de 
una escuela de nivel primario (básico), ubicada en el mismo lugar donde 
actualmente funciona la secundaria técnica, que proveía de capacitación 
no formal en “Manualidades, Corte y Confección, Bordado y Lencería” 
(artículo periodístico, s/r, Rosario, 1938). Tiempos en que esta zona de 
la ciudad vería crecer su población en consonancia con la presencia del 
ferrocarril, quintas, basurales, hornos de ladrillo y fábricas que allí se 
emplazaron (Nemcovsky et al., 2020). Según Viviana Seoane (2017), 
las primeras propuestas de formación técnica “destinadas a las mujeres 
tenían por función prepararlas para cumplir un rol fundamental como 
protectoras del hogar”, por lo que eran “formadas en capacidades y habi-
lidades consideradas naturales en función de su biología, cosificando así 
una posición de sujeción respecto de los varones” (p.31). Esta Escuela-
taller funcionaría sin “reconocimiento oficial” hasta 1948,5 cuando “el 
Poder Ejecutivo de la Provincia deja inaugurada oficialmente la Escuela 
de Oficio Técnica Industrial” (documento elaborado por ex director, s/r). 
Momento en que las instituciones de escolarización y “capacitación” 
técnicas oficiales (nacionales y provinciales) experimentarían un creci-
miento y expansión en nuestro país, al calor de las políticas del gobierno 
peronista (Dussel y Pineau, 1995). Desde entonces en esta “escuela de 
Oficios” se proporcionaban “cursos artesanales y de formación de opera-
rios como Instaladores, Electricistas, Radiotelefonista y Televisión, Con-
feccionista, Dactilografía, Bobinadores hasta llegar 1990 donde se abre 
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el 1º año del Ciclo Básico Plan 370/80 con terminalidad Electricidad” 
(documento elaborado por ex director, s/r). Se crea, así, el “ciclo básico” 
de la formación de “bachillerato técnico” –de nivel medio formal pro-
vincial–, que requería “estudios primarios completos” para su cursado, 
con un plan de estudios acorde a lo establecido en el Decreto N° 370/80 
(Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, 1980). 

De este modo, esta escuela técnica de nivel medio provincial nacía 
(en 1990) en un contexto signado por las transformaciones que favoreció 
el “modelo de ajuste estructural, ruptura de la industria nacional y del 
mercado de trabajo” y sus consecuencias sobre “la política orientada al 
sector educación” en nuestro país (Cordero y Bucci, 2011, p.159). Como 
ampliaremos a continuación, entre otros aspectos, la reforma educativa 
de la década de los ’90 supuso el desfinanciamiento, la descentralización, 
la reestructuración del sistema y la reformulación del currículo, procesos 
que, como señalamos con anterioridad, “estuvieron cerca de firmar el 
certificado de defunción de la escuela técnica” (Gallart, 2006, p.79).     

Respecto del desfinanciamiento de la educación técnica, los/as es-
tudiosos/as del período coinciden en que se trató de un proceso que se 
había iniciado en la década de los’80. De hecho, ya en 1980 el gobierno 
dictatorial (1976-1983) “eliminó una de las principales fuentes de finan-
ciamiento del Consejo Nacional de Educación Tecnológica [CONET]6 
proveniente de un impuesto que recaía en el sector industrial”, reem-
plazándolo por “el llamado Régimen de Crédito Fiscal que promueve la 
desgravación impositiva de las empresas mediante la inversión en edu-
cación” y que se mantiene hasta la actualidad (Bloj, 2017, p.16). En una 
entrevista, un Coordinador del INET,7 que trabaja en el organismo desde 
la década de los ’90, describía algunas de las consecuencias que tuvo ese 
progresivo desfinanciamiento: 

Durante la década de los 80, como esto va atrás de cómo va el de-
sarrollo económico del país, social, productivo, si tenés un vaivén 
económico, chau, caen las escuelas. Y en los 80 el CONET ya había 
empezado a no gestionar bien las escuelas, si bien estaba toda la es-
tructura ¿no? […] [el] cuerpo de inspección, ante la falta de recurso 
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económico, empezó a no inspeccionar […] y es una formación que 
tiene sus costos porque tenés que montar talleres, laboratorios, poner 
un montón de material, planta funcional específica, gente que tiene 
los talleres en condiciones, que no son exclusivamente docentes, un 
personal no docente importante, bueno ahí empezó a caer (Coordina-
dor INET, Entrevista, R9-18, 10/09/18).

     
Este panorama empeora en los ’90, “ningún financiamiento de nada 

[…] las escuelas que tenían buena gestión es como que autogestiona-
ban sus insumos y sus recursos” (Coordinador INET, Entrevista, R9-18, 
10/09/18). 

En 1991 se sanciona la Ley N°24.049 que supuso la transferencia a 
las provincias de las escuelas secundarias nacionales, “en el caso de las 
escuelas técnicas ello implica el paso de más de doscientos mil alumnos 
y más de cuatrocientas escuelas a las jurisdicciones provinciales” (Ga-
llart, 2006, p.23), quedando bajo su administración.

En ese contexto se sanciona la Ley Federal de Educación [LFE] N° 
24.195 (1993), que dio lugar a una serie de modificaciones del diseño 
curricular y la organización institucional de las escuelas técnicas.

En 1995 se crea el INET (Decreto MCyE N°606/95), asumiendo par-
te de las funciones del CONET, pero sin escuelas a su cargo debido a la 
transferencia y descentralización que se había realizado. 

De este modo, los gobiernos provinciales que aceptaron las líneas 
generales de la reforma “realizaron adaptaciones muy diversas ampa-
rándose en la autonomía que les daba la descentralización” (Gallart, 
2006, p.  51). “En ese momento los acuerdos no eran obligatorios […] 
las provincias por ahí acordaban, no molestaban a la de al lado, pero por 
ahí no cumplían con el acuerdo” (Coordinador INET, Entrevista, R9-18, 
10/09/18).

Dado el “carácter procesual de los intentos renovadores y su insos-
layable inscripción contextual” (Ezpeleta, 2004), no debemos perder de 
vista los tiempos que una reestructuración curricular y organizacional 
como la que establecía la LFE requirió en las provincias que la adopta-
ron.8 La nueva estructura comenzó a implementarse, en la mayoría de 



Educación, Lenguaje y Sociedad  EISSN 2545-7667 Vol. XX Nº 20 (Octubre 2022) pp. 1-2410

Mercedes Saccone

Artículo de

ellas, recién en los años finales del siglo XX (Gallart, 2006). De modo 
tal que, si bien se sancionó la “adopción” de la estructura establecida por 
la LFE en la provincia de Santa Fe mediante el Decreto N° 0254/96 en 
1996, la escuela donde desarrollamos el trabajo de campo continúa con 
la vieja estructura hasta fines de la década y “en el año 1996 se recibe la 
primera promoción con el título de Bachiller Técnico terminalidad Elec-
tricidad” (documento elaborado por ex director, s/r). Inclusive, en 1998, 
ante la advertencia de “una gran deserción en 2º y 3º año, especialmente 
en las mujeres”, se solicita “el desdoblamiento de la especialidad” en 
“Electricidad y Administración” en esta escuela (documento elaborado 
por ex director, s/r), que continuaba, hasta entonces, impartiendo forma-
ción técnica.

Pero, hacia fines de los ’90, en las provincias que adoptaron la es-
tructura de la LFE, muchas de las escuelas de educación media técnica 
se convirtieron en Polimodales, con modalidad “Bienes y servicios”, lo 
que supuso la pérdida en gran parte de estas instituciones de su estructura 
diferencial dentro del sistema educativo, su especificidad curricular y sus 
seis años de formación (Gallart, 2006). 

Legalmente la formación técnica fue “saldada” por la incorporación 
de Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) (Resolución del Conse-
jo Federal de Educación [CFE] Nº 55/96, 1996), opción educativa que 
las escuelas podían incorporar de manera optativa y a contraturno, ello 
les permitía otorgar un título habilitante profesionalmente. A su vez, se 
establece que “la estructura curricular de los TTP asumirá un carácter 
modular”, “cada módulo podrá ser desarrollado con un cierto grado de 
autonomía en relación al conjunto del TTP” (con “certificaciones inde-
pendientes”) y que la distribución de la carga horaria total requerida por 
los TTP deberá permitir que cualquier estudiante pueda concluir su cur-
sado al finalizar el último año de la “Educación Polimodal” o, “en los 
casos en que la complejidad del TTP lo demandara, utilizando un año 
adicional” (Acuerdo Marco para los TTP, Res. CFE Nº 55/96, 1996, p.4-
5). Se deja establecido también que solo “el cursado y la aprobación 
de todos los módulos de un TTP, dará lugar a la obtención de título de 
técnico pertinente con el trayecto en cuestión” (Acuerdo Marco para los 
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TTP, Res. CFE Nº 55/96, 1996, p.5). Las investigaciones sobre el período 
remarcan que “el resultado es un calidoscopio de programas a lo largo 
del país que hace muy difícil evaluar qué sabe y qué no sabe un técnico 
egresado” (Gallart, 2006, p.51), así como la “pérdida de especificidad de 
la Escuela Técnica” (Cordero y Bucci, 2011, p.162).

Tal diversidad no sólo se presentó entre las provincias, sino también 
entre escuelas pertenecientes a una misma jurisdicción. Aquellas, como 
la escuela de nuestra investigación, que fueron creadas al calor de las 
transformaciones mencionadas, tuvieron mayores dificultades para ga-
rantizar el dictado de la totalidad de los módulos de los trayectos técni-
cos, debido a lo reciente de la incorporación de las orientaciones técnicas 
–a diferencia de escuelas técnicas “históricas”-, la falta de cargos docen-
tes y equipamiento necesario. De acuerdo con quien fuera director en 
este período, la escuela se convirtió, “no era escuela técnica”:

Polimodal de Producción de bienes y servicios, no tenía trayecto téc-
nico la escuela, llegaba hasta 5to año [3ro de Polimodal], no era, 
primero y principal que no era escuela técnica, era Polimodal con 
parte de esos trayectos, es decir, Bienes y servicios, si vos te fijas en 
las grillas viejas, tenía algunos recorridos, que podían ser, de acuerdo 
a cada modalidad, podían tener dos o tres trayectos, bueno, la escuela 
siguió un determinado trayecto y terminaba en 5to [3ro de Polimo-
dal] (Exdirector, Entrevista, R10-18, 14/09/18).

Los 2000. La revitalización de la etp como modalidad de 
la educación secundaria obligatoria

A partir de 2003, con el cambio de gobierno nacional, la reactivación 
económica, del mercado interno y el consumo, se inicia un nuevo perío-
do en materia de políticas educativas que incluyó la reestructuración del 
sistema educativo y la sanción de la obligatoriedad legal de la educación 
secundaria completa a nivel nacional, así como el reconocimiento de la 
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educación técnico profesional (ETP) como una de sus modalidades (Ley 
de Educación Nacional N°20.206, 2006). Las investigaciones coinciden 
en señalar que, con la sanción de la Ley de Educación Nacional [LEN] 
N°20.206 en 2006 y, un año antes, la Ley de Educación Técnico Profe-
sional [LETP] N°26.058, comienza un proceso de revalorización de la 
ETP en materia de política educativa a nivel nacional (Almandoz, 2010; 
Bloj, 2017; Jacinto, 2018) a través del incremento de los años y horas 
establecidos para la formación secundaria técnica, la generación del Re-
gistro Federal de Instituciones de ETP y el Catálogo Nacional de Títulos 
y Certificaciones, así como la creación del Fondo Nacional para la ETP9 
(LETP N° 26.058, 2005). La asignación y distribución de los recursos 
de dicho Fondo se concretó a partir de tres vías de acción: los “Progra-
mas Federales”; los “Planes de Mejora Jurisdiccionales” y los “Planes 
de Mejora Institucionales”, a través de las cuales se financiaron aspectos 
vinculados con “infraestructura (mejora edilicia y construcción a nuevo), 
equipamientos, insumos, piso tecnológico, formación”, entre otras (Ma-
turo, 2016, p.75). 

Como señalamos, la LETP N° 26.058 (2005) también estableció la 
necesidad de homologar los títulos y certificaciones a nivel nacional con 
el propósito de “dar unidad nacional y organicidad” a la ETP y confec-
cionar un Catálogo Nacional de instituciones. De este modo, a partir de 
los lineamientos y criterios para la “organización institucional y curri-
cular de la ETP” (Res. CFE 47/08 y, posteriormente, Res. 229/14) y los 
“Marcos de referencia” para cada “perfil profesional” según la orienta-
ción, las jurisdicciones comenzaron un proceso de reformulación de los 
planes de estudios acorde a los requisitos establecidos a nivel nacional, 
entre los cuales se destaca una “duración mínima de seis años”, y “una 
jornada escolar extendida que implica, en promedio y considerando todo 
el trayecto formativo, un mínimo de 30 horas reloj semanales y un máxi-
mo de 7 horas reloj diarias” (Res. CFE 229/14). De esta forma, los títulos 
“acreditan tanto la formación técnico profesional [FTP] como el cumpli-
miento obligatorio del nivel secundario y habilitan a matricularse para el 
ejercicio profesional en las distintas jurisdicciones” (Bloj, 2017, p.20).

Si bien la LEN N°26.206 se sancionó en el año 2006, y en la provincia 
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de Santa Fe se adoptó legalmente la nueva estructura que proponía me-
diante el Decreto N° 2885/07 de 2007, la elaboración de los nuevos di-
seños curriculares para el nivel secundario tuvo tiempos diversos en las 
distintas provincias, en la mayoría de ellas se llevó adelante recién entre 
2010 y 2014. En Santa Fe la homologación de los planes de estudios de 
educación secundaria técnica provinciales –a excepción de las secunda-
rias técnicas nocturnas- con los lineamientos nacionales fue aprobada 
mediante la Resolución Nº 458/12 de INET (2012). Este proceso, además 
de haberse dado lentamente, no estuvo exento de tensiones a nivel de las 
experiencias concretas. No debemos perder de vista que las variaciones 
locales que asume el desarrollo de las políticas “refiere a las condiciones 
materiales que se ofrecen para su realización y las que atraviesan a las 
diversas jurisdicciones y a las propias instituciones educativas” (Monte-
sinos y Schoo, 2013, p.10). Así, en la escuela de nuestra investigación:

2009, 2010 se trató de ver si la escuela podía ser escuela técnica 
y bueno, se consigue […] se hizo toda la tramitación y bueno se 
accedió a que sea una escuela técnica y ahí se pierde la [orientación] 
de Electricidad, porque en realidad, diríamos, era muchísimo el pre-
supuesto que… tampoco daban las instalaciones como para poder, 
entonces bueno, a través de reuniones quedó como escuela de la parte 
de economía y gestión, administración y gestión. […] ahí a partir de 
2012 se empiezan a incorporar por la tarde los talleres que corres-
pondían a esa modalidad […] fue de acuerdo a cómo el Ministerio 
[de Educación de la provincia] iba enviando los cargos [docentes] 
(Exdirector, Entrevista, R10-18, 14/09/18).

Dadas las huellas que dejó la transformación en Polimodal (falta de 
recursos, de cargos docentes, de espacio físico y equipamiento necesa-
rio, entre otras), en el momento de definir la modalidad que adoptaría la 
escuela, bajo la nueva normativa –que, entre otros aspectos, estableció la 
incorporación de 8vo y 9no como 1ro y 2do años en las escuelas secun-
darias de la provincia, así como los requisitos para la reestructuración 
organizacional y curricular que posibilite la homologación de los títulos 
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a nivel nacional señalada-, “se perdió” la orientación en Electricidad que 
solía tener, “no daba tampoco la infraestructura para armar lo que esta-
ba en su momento pidiendo el INET” (Exdirector, Entrevista, R10-18, 
14/09/18) y se mantuvo aquella que requería de menor inversión y equi-
pamiento (Administración y Gestión).

      De este modo, a partir de la incorporación gradual de las modi-
ficaciones en el plan de estudios, recién en 2016 se gradúa la primera 
cohorte con el título de “Técnico en Administración y Gestión”, acorde al 
plan de estudios homologado a nivel nacional. Incluso con problemas de 
reconocimiento oficial de los títulos, ya que, ante la ausencia de cargos 
docentes, los talleres fueron impartiéndose parcialmente o incorporados 
tardíamente. En palabras de la Vicedirectora, “los títulos fueron visados 
[…] porque no tenemos los cargos, no les dimos los talleres” (R1-17, 
22/02/17). Hasta fines de 2017 continuaron con el mismo inconveniente, 
no habiéndose podido garantizar durante el año el dictado completo de 
algunos talleres correspondientes al turno vespertino de esta escuela. As-
pecto que pudo empezar a revertirse recién a partir del ciclo lectivo 2018.

A modo de cierre

“…las innovaciones son inseparables de los contextos y procesos 
institucionales entre los que deben encontrar su lugar y, por ello, 
su construcción adquiere un carácter político. Tan político como 
las orientaciones y decisiones de gobierno que les dan origen…” 

(Ezpeleta, 2004, p.406)

A lo largo de estas páginas nos propusimos documentar ciertas trans-
formaciones que se vienen produciendo en las últimas décadas en la edu-
cación secundaria técnica argentina, al calor de las políticas educativas, 
en el entrecruzamiento con la historia particular de una escuela. A partir 
de este recorrido, podemos identificar algunas tensiones que se producen 
a raíz de estos procesos de cambio. Nos interesa especialmente destacar 
aquellas relativas a lo que sucede a nivel de las instituciones concretas. 
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En primer lugar, las tensiones que se producen en razón de los tiem-
pos diferenciales que las reformas van adquiriendo en los procesos de 
re-contextualización que sufren. Así, vimos que los tiempos entre la for-
mulación de las propuestas a nivel nacional y las mediaciones y apro-
piaciones que se llevan adelante desde las jurisdicciones y las propias 
instituciones pueden llegar a suponer varios años, como ocurriera con la 
transformación en Polimodal de esta escuela media técnica, que se inicia-
ra en los últimos años del siglo XX (aunque la Ley Federal de Educación 
fuera sancionada en 1994). Ello supuso la casi superposición entre la 
graduación de las primeras generaciones con título Polimodal y la pro-
mulgación de una nueva reestructuración del sistema educativo con la 
LEN N°26.206 en 2006.

En segundo lugar, las tensiones que se producen a partir de las huellas 
que suponen estas transformaciones en las escuelas no son menores. La 
pérdida de la modalidad técnica (al transformarse en Polimodal) implicó 
que con la revitalización como modalidad específica que se impulsara 
con las LETP N°26.058 (2005) y la LEN N°26.206 (2006), se “perdie-
ra” la orientación en Electricidad que anteriormente brindaba esta ins-
titución. Allí se conjugaron las condiciones materiales que poseía por 
entonces la escuela, también consecuentes con el desfinanciamiento que 
sufriera la educación pública durante las décadas anteriores.

A su vez, vale destacar que dicho proceso de revitalización de la mo-
dalidad técnica impulsado durante la década de los 2000 también llevó 
un largo tiempo de concreción en la provincia de Santa Fe, por lo que, 
como destacamos, la primera generación en obtener el título de “Técnico 
en Administración y Gestión” en esta escuela se gradúa recién en el año 
2016. Momento en que la política educativa se viera reorientada nue-
vamente a partir del cambio de gobierno nacional (diciembre de 2015) 
y que, entre otras medidas, recortó progresivamente el Fondo Nacional 
para la ETP, llegando en 2019 a generar el incumplimiento de la Ley de 
Educación Técnico Profesional N° 26.058 (2005), dado que estuvo lejos 
de cumplir el piso del 0,2% establecido en la misma10 (Observatorios y 
Equipos de Investigación en Educación, 2018). Proceso de reducción de 
los recursos destinados a la formación técnica acorde a la tendencia al 
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descenso en la participación en el presupuesto nacional de la educación 
en general producido durante dicho período (Feldfeber, et. al, 2018).

Por último, nos interesa señalar el desafío que esas huellas que las 
políticas han dejado en las instituciones de educación secundaria técni-
ca representan para el nuevo gobierno nacional (que asumió en diciem-
bre de 2019) y que abre interrogantes acerca de la direccionalidad que 
asumirán las políticas destinadas a la educación, y específicamente a la 
secundaria obligatoria de modalidad técnico profesional. Desafíos que 
refieren fundamentalmente a las posibilidades de cumplir con el financia-
miento establecido por la LETP N°26.058 (2005) y la necesaria mejora 
en el presupuesto general destinado al sector en una economía nacional 
condicionada por el pago de la deuda tomada con el Fondo Monetario 
Internacional por el gobierno saliente. 
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Notas

1 Tesis denominada “Experiencias es-
colares de jóvenes en contextos de 

pobreza. Un estudio socio-antropoló-
gico en una escuela secundaria en la 
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ciudad de Rosario (Santa Fe, Argenti-
na)”, dirección de Dra. Elena Achilli 
y Co-dirección de Dra. Mariana Ne-
mcovsky, Doctorado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, Área Antropología. Para 
su realización se contó con el apoyo de 
una Beca Interna Doctoral del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas.

2 Algunos trabajos realizan abordajes 
más abarcativos, atendiendo al desa-
rrollo de la educación técnica en Amé-
rica Latina o en algunos de los países 
que conforman la región, a veces desde 
la investigación comparada (Brias-
co, 2008; De Ibarrola, 2014; Gallart, 
Miranda Oyarzún, Peirano y Sevilla, 
2003; Jacinto, 2004; entre otros).

3 Este estudio se articuló, a su vez, con 
dos proyectos de investigación radi-
cados en el Centro de Estudios An-
tropológicos en Contextos Urbanos 
de la Facultad de Humanidades y Ar-
tes, Universidad Nacional de Rosario 
[UNR]: 1) Proyecto “Jóvenes y expe-
riencias socio-educativas. Un estudio 
antropológico de los sentidos sobre la 
escolarización en contextos de pobreza 
urbana” PID 1HUM 520 (2016-2019), 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la UNR; 2) Proyecto “Jóvenes y Edu-
cación Técnica. Un estudio antropoló-
gico de los sentidos acerca del trabajo 
en la escuela técnica”, FONIETP 2017 
NRU 212 (2017-2018), INET, Minis-
terio de Educación y Deportes de la 
Nación, Postulación Institucional a 
través de la UNR. Ambos proyectos 
se realizaron bajo la dirección de Dra. 
Mariana Nemcovsky.

4 El “objeto de estudio”, nos dice 

Rockwell (2009), “toma finalmente la 
forma de un texto, una serie de narra-
ciones y descripciones organizadas de 
tal manera que muestren ciertas rela-
ciones de un entramado real que siem-
pre será más complejo” (p. 75).

5 Hasta su “reconocimiento oficial”, “la 
escuela no tiene ninguna ayuda eco-
nómica, carece de Sociedad Coopera-
dora y con lo que aportan los alumnos 
(1 peso de inscripción y los derechos 
que realizan) se les paga el sueldo a 
los maestros. Los maestros perciben 
el 50% de las cuotas de cada uno de 
los alumnos y el 5% del derecho de 
los trabajos, hasta tanto se oficialice la 
Escuela” (documento elaborado por ex 
director, s/r).

6 El Consejo Nacional de Educación 
Tecnológica fue creado en 1959 “con 
el propósito de unificar el sistema de 
educación técnica” (Seoane et al., 
2011, p.6). Además, “se crearon las Es-
cuelas Nacionales de Educación Técni-
ca (ENET) que unificaron las Escuelas 
Industriales, las de la CNAOP y las po-
cas restantes de Artes y Oficio” (Bloj, 
2017, p.16), las cuales quedarían bajo 
la órbita del CONET.

7 Como ampliaremos más adelante, el 
INET se crea en 1995, mediante el De-
creto N°606/95 del Ministerio de Cul-
tura y Educación [MCyE], que tomaría 
parte de las funciones del CONET.

8 En aquellas provincias que adhirieron 
a la reforma se estableció una Educa-
ción General Básica (EGB) obligatoria 
de nueve años, dividida en tres ciclos 
de tres años, y un nivel Polimodal de 
tres años con modalidades electivas. 
En la provincia de Santa Fe los 8vo y 
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9no (anteriormente 1ro y 2do año del 
nivel medio) fueron incorporados por 
las escuelas anteriormente denomina-
das de nivel primario.

9  En su Art. 52 la LETP establece: 
“Créase el Fondo Nacional para la 
Educación Técnico Profesional que 
será financiado con un monto anual que 
no podrá ser inferior al CERO COMA 
DOS POR CIENTO (0,2%) del total de 
los Ingresos Corrientes previstos en el 
Presupuesto Anual Consolidado para el 

Sector Público Nacional, que se com-
putarán en forma adicional a los recur-
sos que el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología tiene asignados a 
otros programas de inversión en escue-
las” (LETP N°26.058, 2005).

10  “Los $ 3.400 millones de este fondo 
para 2019, representan el 0,10% de los 
ingresos corrientes, la mitad de lo que 
manda la Ley” (Observatorios y Equi-
pos de Investigación en Educación, 
2018, p.13).


