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RESUMEN

Este trabajo presenta una discusión teórica en torno a la sistematización hermenéutico-crítica 

de las investigaciones que han abordado la escuela secundaria en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en las últimas dos décadas. Se busca, con esto, indagar hasta qué punto las construcciones 

previas de este objeto permiten reconducir el análisis de la escuela secundaria hacia las disputas 

por lo social, o si, por el contrario, refuerzan una fragmentación de lo educativo y limitan las 

discusiones dentro del campo de la investigación educativa.

Los estudios previos analizados han sido sistematizados en tres grupos, en función de sus líneas 

de investigación prioritarias: 1) análisis centrados en las problemáticas de inclusión/exclusión 

vinculadas a los cambios en el modelo institucional de la escuela secundaria; 2) investigaciones 

críticas hacia las políticas neoliberales; y 3) trabajos focalizados en el análisis de las alternativas 

educativas llevadas adelante por los movimientos sociales. 

A partir de una lectura crítica de los alcances y limitaciones de estas tres líneas de investigación, 

se formulan preguntas que permitirán cuestionar los regímenes de verdad dominantes en el 

campo educativo, para una reelaboración crítica del objeto que logre visibilizar las disputas por 

lo social en juego en los discursos sobre la educación secundaria.

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo presenta los primeros avances de una investigación2 centrada en los actuales 

 
2 Esta investigación se lleva a cabo en como parte del contrato predoctoral FPI-UAM en el Departamento de 
Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid; y 
en el marco del proyecto «Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y 
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procesos de disputa por lo social en los discursos sobre la escuela secundaria en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. 

En consonancia con los mandatos de la agenda educativa globalmente estructurada (Dale, 

2000), en Argentina la obligatoriedad de la escolaridad se ha ampliado progresivamente desde 

las últimas décadas del siglo XX, hasta alcanzar la educación secundaria y ser, finalmente, 

extendida hasta los 18 años en 2006. Este proceso se ha visto acompañado y reforzado por una 

proliferación de investigaciones que abordan las condiciones, los alcances y los límites de la 

escolarización secundaria obligatoria. 

En CABA, la obligatoriedad de la educación secundaria fue sancionada en 2002. Desde 

entonces, se han llevado adelante diferentes modificaciones del régimen académico en este 

nivel, vinculadas al sostenimiento y la concreción de esta normativa, algunas de las cuales han 

suscitado, como se verá, el interés de la comunidad académica. Por otro lado, en 2015 fue 

aprobado un nuevo diseño curricular para la escuela secundaria, denominado la “Nueva Escuela 

Secundaria” (Resolución Nº321/MEGC/15), cuyos procesos de estructuración y lineamientos 

también han sido objeto de estudio. En este contexto, la escuela secundaria se ha instituido 

como un objeto de estudio privilegiado en la investigación educativa de CABA. Se buscará aquí 

llevar adelante una lectura crítica de la producción de conocimiento en torno a dicho objeto.

Partimos para esto de una perspectiva dialéctico-materialista que permite ubicar el objeto de 

estudio como una parte concreta en relación dialéctica con un todo (Marx, 2007; Kosík, 1967), 

el orden social capitalista/colonial/patriarcal (Fraser y Jaeggi, 2019). Esta aproximación supone 

una crítica a la fragmentación de lo social en esferas —“sociedad”, “economía”, “política”, 

“educación”, etc.—, que suelen ser abordadas de forma independiente, profundizando así su 

fetichización al perder de vista los procesos históricos que las hacen aparecer como 

independientes (Williams, 2000). Junto con esta idea, es importante hacer constar que este 

orden social del que forman parte no escindida las esferas antes mencionadas, no es una 

totalidad homogénea y sin fisuras, sino que se encuentra inherentemente constituida por 

contradicciones y luchas (Gutiérrez Aguilar, 2017).

En esta línea, queremos ahondar en la relación entre la escuela secundaria —en el marco de la 

ampliación de la escolarización obligatoria desde la segunda mitad del siglo XX— y los 

procesos históricos de reestructuración de las relaciones sociales y sus contradicciones (Duarte, 

 
propuestas» (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033). Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
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Fiori y Scolaro, 2020). Desde esta perspectiva, nos interesa aproximarnos al campo educativo 

atendiendo a la forma en que los discursos producidos en él (des)naturalizan las disputas 

sociales (Fairclough, 1989), y hasta qué punto desafían —o no— los límites definidos por los 

regímenes de verdad que (re)producen el orden de cosas dado (Monarca, Fernández-González 

y Méndez-Núñez, 2021).

2. OBJETIVOS

Como parte de una primera aproximación a la construcción de este objeto de estudio, se adelanta 

aquí una sistematización de las investigaciones que han abordado la escuela secundaria en 

CABA en las últimas dos décadas. 

Se propone, sobre la base de lo anterior, dar cuenta de una lectura crítica de los alcances y 

límites de estos antecedentes teórico-metodológicos desde el marco propuesto. Particularmente, 

interesa aquí advertir si las construcciones previas de este objeto permiten reconducir el análisis 

de la escuela secundaria hacia las disputas por lo social, o si, por el contrario, refuerzan la 

fragmentación de lo educativo. 

3. METODOLOGÍA

Este trabajo presenta una discusión teórica desde un posicionamiento ontológico-

epistemológico-metodológico dialéctico (Adorno, 1975; Kosík, 1967). Dicha discusión se 

desarrolla en torno a una sistematización hermenéutica-crítica de antecedentes de investigación. 

Cabe remarcar que, en la selección de estudios abordados aquí, fueron considerados únicamente 

aquellos elaborados desde instituciones académicas —institutos de investigación y

universidades—. Fueron por lo tanto excluidos aquellos informes estadísticos y estudios 

cualitativos producidos desde el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. De igual modo, tampoco fueron consideradas las publicaciones realizadas desde 

sindicatos docentes.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como ya se adelantó, la escuela secundaria ha sido un objeto de estudio privilegiado en la 

investigación educativa de CABA en las últimas dos décadas. A continuación, se presentará 

una sistematización crítica de tres líneas de trabajo que han sido priorizadas: 1) los cambios en 

el modelo institucional y su efecto en las problemáticas de la inclusión/exclusión; 2) las críticas 

a las políticas neoliberales, particularmente en lo relativo a la reforma curricular; y 3) las 

disputas protagonizadas por los movimientos sociales en educación.
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4.1 Las limitaciones de la inclusión/exclusión como clave del análisis

Siguiendo una tendencia internacional y nacional en investigación, un primer eje central en el 

estudio sobre la educación secundaria en CABA ha sido la pregunta por las condiciones para la 

ampliación y concreción de la escolarización obligatoria, en términos de problemas de 

inclusión/exclusión de y en la escuela (Gluz, 2016). 

En esta construcción teórico-metodológica del problema, cobra especial relevancia la relación 

entre las posibilidades de expansión de la escolarización y el modelo institucional de la escuela 

secundaria. Así, el objeto de estudio se configura atendiendo a tres ejes problemáticos que se 

entienden como articulados entre sí: la expansión de la obligatoriedad, las consecuentes 

modificaciones del modelo institucional y del formato escolar; y las dificultades para la 

retención de las/os estudiantes, indicador asociado a la tensión entre inclusión y exclusión 

(Acosta, 2015; Acosta et al., 2020). 

Desde esta perspectiva, ciertas experiencias que han propuesto modificaciones —de mayor o 

menor intensidad y escala— en el modelo institucional de la escuela secundaria fueron 

elaboradas como casos paradigmáticos para el estudio. Es desde esta óptica que se ha prestado 

especial atención primero a las Escuelas de Educación Media y Municipales (EMEM)3 (Más 

Rocha, 2007) y, luego, a las Escuelas de Reingreso4 (Baquero et al., 2009 y 2012; Briscioli, 

2013 y 2015; Grupo Viernes, 2008; Juarrós y Cappellacci, 2010; Montes y Ziegler, 2010; 

Montes, Pinkasz y Ziegler, 2019; Nobile, 2013 y 2014; Sendón, 2011; Terigi et al., 2013; 

Tiramonti, 2007 y 2011; Ziegler, 2011). También se han analizado, aunque en menor medida, 

los alcances y resultados en CABA de propuestas vinculadas con políticas educativas a nivel 

nacional, como el Plan FinES (Gruszka y Abritta, 2018). 

En todos los casos, las/os investigadoras/es coinciden en la intención de evaluar los alcances y 

los límites de estos modelos de escolarización “alternativos” en función de sus impactos en 

problemáticas como el abandono escolar, la repitencia o el fracaso escolar (Pinkasz, 2015). 

En este sentido, el concepto de trayectorias escolares ha sido una herramienta teórico-

metodológica de referencia en estos estudios (Terigi y Briscioli, 2020). Resulta particularmente 

relevante en aquellos abordajes que priorizan el estudio de las experiencias subjetivas sobre los 

 
3 Las EMEM, dirigidas a “adolescentes en riesgo”, fueron creadas en 1992, con una estructura y plan de estudios 
específicos, que las diferenciaban de las escuelas de educación común.
4 El programa de Escuelas de reingreso se implementa desde el 2004, en el marco de un programa denominado de 
Deserción Cero. Las 8 escuelas que conforman el programa están destinadas a jóvenes entre 16 y 20 años que
hubieran interrumpido sus estudios en los últimos 2 años. Las modificaciones introducidas incluyen la 
flexibilización de los itinerarios escolares a partir de un plan de estudio y régimen académico no graduado. 
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alcances y límites del proceso de universalización de la educación secundaria. En estos casos, 

el acento está puesto en las redefiniciones de la imagen de los sujetos de la escolarización 

secundaria obligatoria, ya que el concepto permite focalizar en las experiencias escolares, 

aspiraciones y expectativas subjetivas (Terigi y Briscioli, 2020). 

Estas líneas de investigación aportan elementos interesantes para evaluar las políticas que se 

han llevado adelante en las últimas décadas. Priorizan, para esto, una mirada socio-

antropológica sobre lo dado en el sistema educativo, que permite plantear preguntas importantes 

sobre la persistencia y el refuerzo de circuitos de escolarización diferenciados, y los efectos que 

esto tiene en las vidas de las personas y en la sociedad. 

Sin embargo, esta forma de construir el objeto de estudio tiene una serie de límites que se ponen 

en evidencia desde el marco teórico desde el cual se posiciona el presente trabajo. Como ya han 

señalado otras/os autoras/es, la relevancia explicativa atribuida al modelo de escolarización o 

al modelo institucional a la hora de dar cuenta de las desigualdades en las trayectorias escolares 

supone un recorte de la discusión que puede ser revisado (Acosta et al., 2020; Pinkasz, 2015). 

Efectivamente, este enfoque se basa en la hipótesis de la existencia de un modelo institucional 

“original” o “tradicional” supuestamente estable que tiende a tensionarse, modificarse o 

alterarse sólo con los procesos de expansión de la obligatoriedad en el siglo XX. 

Se advierte aquí una forma de “reducción sociológica de la institución [educativa, en este caso] 

a lo instituido”: la dinámica de lo social es estudiada únicamente en términos de una variación 

de lo establecido (Laval y Dardot, 2015, p.462). Con esto, se refuerzan también una serie de 

distinciones sedimentadas en el campo educativo, particularmente la de lo “tradicional” y lo 

“alternativo”, sin atender a las condiciones históricas de configuración de la escuela secundaria 

ni del sistema educativo en su conjunto. Se naturaliza, de igual forma, el rol del Estado en la 

educación, al mantener intacta la superposición conceptual entre educación y escolarización 

instituida desde finales del siglo XIX con el advenimiento del Estado educador (Acosta, 2017).

Más problemática aún es la propensión de estos estudios a abordar los fenómenos de 

inclusión/exclusión en educación sin atender a su vínculo con las mutaciones de las relaciones 

sociales que atraviesan el campo educativo sin agotarse en él. Esta tendencia debe entenderse a 

la luz las reestructuraciones del capitalismo neoliberal financiarizado (Fraser y Jaeggi, 2019), 

junto con las que se instala un nuevo régimen de verdad que delimita los discursos —en 

educación, pero no exclusivamente—. Así, la preocupación por los fenómenos de exclusión se 

configura dejando de lado categorías centrales para un pensamiento crítico sobre las 
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condiciones estructurales de las desigualdades (Boltanski y Chiapello, 2002; Saraví, 2019), 

como son las de capitalismo y orden social.

Esta falta de problematización de las condiciones materiales de la “exclusión” también supone 

dejar de lado la discusión acerca del sentido de la democratización social. Efectivamente, al 

poner el foco en el binomio dentro-fuera, la inclusión se concibe como el fin último y deseable 

de las políticas educativas. Queda relegada, en definitiva, la disputa sobre el orden social 

(capitalista/colonial/patriarcal) dentro del cual se busca “incluir”. 

Se consolidan, con esto, aproximaciones cada vez más tecnificadas y procedimentales a objetos 

de estudio cada vez más específicos y fragmentados (Grüner, 2002; Zizek, 1998). En este 

sentido, la centralidad dada por las investigaciones sistematizadas aquí al modelo institucional 

de la escuela secundaria como principal obstáculo en la concreción de la escolarización 

obligatoria —y, por lo tanto, como principal ámbito de intervención— refuerza un abordaje 

fragmentario del problema. Se contribuye, en última instancia, a profundizar la fetichización de 

la educación como campo separable y separado de lo social (Williams, 2000). La relación 

dialéctica (Kósik, 1967) entre escuela y orden social queda, de esta forma, invisibilizada. 

Todo esto tiene consecuencias en la forma en que se llevan adelante los reclamos, así como en 

la formulación de políticas y de estrategias de intervención: fomenta la emergencia de 

respuestas “escolarizantes”, es decir, que proponen una transformación de la escuela sin 

cuestionar ni buscar transformar el orden social del cual forma parte (Laval y Vergne, 2021). 

4.1 Los alcances de la crítica a las políticas educativas neoliberales

Como ya se había anunciado, un segundo conjunto de investigaciones que interesa abordar aquí 

se centra en la crítica a las políticas neoliberales de privatización de y en la escuela secundaria 

que se han llevado adelante en las últimas décadas de CABA. Los impulsos que han tenido 

estos estudios coinciden con los cambios de signo en el gobierno de la CABA —desde el 

2007 existe una hegemonía política del partido Propuesta Republicana (Pro)— y en el gobierno 

nacional —con la gestión de la coalición Cambiemos, liderada por el Pro, entre 2015 y 2019—

. Así, el interés por esta línea de indagación es fundamentado en una lectura de la CABA como 

“laboratorio” de los procesos de privatización de la educación a nivel nacional (Judzik y 

Moschetti, 2016).

Dentro de esta perspectiva, una primera serie de investigaciones se centran en el análisis de las 

desigualdades en las condiciones de escolarización en la CABA, poniendo énfasis en los 

contrastes territoriales y entre el sector estatal y el privado (Judzik y Moschetti, 2016; 
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Migliavacca et al., 2019; Steinberg y Tófalo, 2013). Las/os investigadoras/es coinciden en 

advertir sobre los procesos de desmantelamiento y vaciamiento de la educación pública que son 

interpretados como una forma de privatización, como el desfinanciamiento, el deterioro de las 

condiciones edilicias, el cierre de cursos y de establecimientos de gestión estatal, entre otros. 

Dentro de este grupo se encuentran igualmente aquellos trabajos que han puesto a las reformas 

curriculares de la última década en el centro del análisis. Si bien las modificaciones del régimen 

académico llevadas adelante en este período han sido recogidas en una serie de estudios de corte 

más bien descriptivo (Montes, Pinkasz y Ziegler, 2019; Pinkasz, 2019), también ha habido una 

producción académica crítica que ha actuado haciendo eco de las denuncias formuladas desde 

el movimiento estudiantil y los sindicatos docentes. 

En esta última línea, se destaca una convergencia en el señalamiento de la relación entre el 

diseño curricular de la “Nueva Escuela Secundaria”5 —y su profundización en la “Secundaria 

del Futuro”6— y los lineamientos de la agenda educativa neoliberal. En efecto, ambas 

propuestas han sido interpretadas como una objetivación de las demandas de actores 

empresariales por una mayor adaptación de la escuela y sus sujetos a las necesidades del 

mercado (Fiori, 2020; Polizzi, 2019; Speziale, 2018). 

Los estudios críticos sobre estas reformas también han dado cuenta de la participación de los 

distintos actores en la disputa en torno al proceso de estructuración curricular. En este sentido, 

el análisis ha contemplado los ejes de la discusión y las estrategias de intervención llevadas 

adelante, principalmente por los sindicatos docentes y por el movimiento estudiantil (Iglesias, 

2018; Fiori, 2020; Núñez y Otero, 2019; Speziale, 2018).

Las líneas de indagación que conforman este segundo grupo tienen un fuerte sentido político: 

permiten ubicar las políticas de la escuela secundaria de CABA en el marco de los nuevos 

mandatos educativos a nivel global. Se tiene en cuenta, para ello, la relación de esta agenda con 

las demandas del mercado, por lo que se podría habilitar, en este sentido, una reflexión sobre 

los vínculos entre la escuela, el Estado y el sistema-mundo. Existen, no obstante, ciertas 

limitaciones que es interesante señalar.

El principal problema que interesa remarcar aquí se deriva de una comprensión a veces 

 
5 La reforma curricular fue presentada en el 2013, y finalmente aprobada en el 2015, luego de una intensa disputa 
con distintos actores del campo educativo. El diseño se vertebra en torno a las “aptitudes para el siglo XXI”, y 
pone especial énfasis en el “emprendedorismo” como contenido transversal.
6 La “Secundaria del Futuro” se presentó en el 2017, y apunta a la incorporación de metodologías de aprendizaje 
basado en proyecto, pasantías laborales no remuneradas en el último año de estudios, y tecnologías digitales en las 
aulas. 
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demasiado estrecha del neoliberalismo. Al concebirlo como un conjunto de políticas —y no 

como una nueva forma del capitalismo concebido como totalidad (Kosík, 1967)—, se corre el 

riesgo de asociar lo neoliberal a una determinada corriente político-partidaria. Se pierde de 

vista, de esta manera, la relación intrínseca de la escuela con el orden social capitalista 

(neoliberal). Las investigaciones en CABA reproducen, en este sentido, una tendencia general 

de la investigación educativa argentina a ceñirse a periodizaciones que distinguen, quizás con 

demasiada rigidez, y a veces sin suficientes matices, entre períodos “neoliberales” y 

“posneoliberales”. En efecto, es importante revisar una mirada monolítica y simplista del 

devenir de las políticas, que no siempre permite poner en evidencia el trasfondo estructurado y 

estructurante sobre el cual éstas se mueven.

4.3 Aportes del estudio de las alternativas desde los movimientos sociales

Finalmente, un tercer conjunto de investigaciones sobre la educación secundaria de CABA se 

aboca al análisis de alternativas que involucran a los movimientos sociales como sujetos 

educativos privilegiados. Es el caso de estudios que describen las experiencias de los 

bachilleratos populares7, y las diferentes estrategias de lucha que han mantenido “por” y 

“contra” el Estado (Carnelli y Furfaro, 2015; Gluz, 2013; Sverdlick y Costas, 2008).

En estos análisis, se hacen presentes problemáticas que no son formuladas en las dos líneas de 

indagación referenciadas más arriba. Del estudio de los movimientos sociales y sus propuestas 

educativas emergen cuestionamientos acerca del sentido de lo público, la diferencia entre 

educación y escolarización, el rol del Estado y la disputa por la autonomía y el auto-gobierno 

de las instituciones educativas.

En este sentido, este tercer grupo de investigaciones tiene la potencialidad de ofrecer un análisis 

educativo que trasciende lo dado y que avanza hacia una desnaturalización de los sentidos 

instituidos dentro del campo. 

No obstante, no siempre se establece un vínculo claro entre las disputas por la educación 

llevadas adelante desde los movimientos sociales y el campo educativo en su conjunto. Estas 

experiencias se configuran como un objeto de estudio marginal, separado y separable, y no 

suelen ser reconocidas como una parte concreta (Kosík, 1967) del campo. Es por esto que las 

preguntas que se formulan desde estos análisis no logran ser extrapoladas a la investigación 

 
7 Los bachilleratos populares son experiencias educativas autogestionadas, puestas en marcha por organizaciones 
sociales territoriales más amplias –empresas recuperadas, comedores comunitarios y otros espacios de militancia 
barrial–. Se configuran como respuesta a problemáticas educativas de los propios miembros de estas 
organizaciones luego de la crisis económica, social, política e institucional del 2001.
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educativa en su conjunto, como clave para la interpelación y disputa de lo instituido.

Finalmente, cabe remarcar que los análisis de los tres grupos sistematizados aquí no suelen 

tomar en consideración los reguladores que condicionan y delimitan los discursos en juego en 

el campo educativo. Al dejar de lado el análisis discursivo, se pierde la posibilidad de advertir 

las continuidades e hibridaciones entre discursos en apariencia antitéticos. 

5. CONCLUSIONES

El recorrido que hemos propuesto aquí ha buscado ir más allá de una sistematización descriptiva 

de antecedentes y avanzar hacia una lectura hermenéutico-crítica que habilite otras formas de 

producir el objeto de estudio. 

¿Cómo construir un abordaje que permita ir a contramano de las tendencias a la tecnificación, 

fragmentación y fetichización de la escuela secundaria en la investigación educativa? Parece 

central, como primera respuesta, trascender el propio objeto, e indagar por su relación dialéctica 

con el orden social (Kosík, 1967). En efecto, los discursos sobre la educación secundaria 

obligatoria son prácticas sociales (Fairclough, 1989), y como tales son una parte concreta de 

lo social y sus contradicciones, que participa como tal en la (re)producción del mundo. 

¿Cómo es concebida la relación entre educación, Estado y orden social en los discursos sobre 

la escuela secundaria? ¿Qué sentidos instituidos son reproducidos, y cuáles desnaturalizados y 

problematizados? ¿Qué sujetos son reconocidos como actores relevantes en el campo 

educativo, y cuáles son negados o invisibilizados? En definitiva: ¿qué disputas por lo social 

son, de este modo, (in)habilitadas? Estas preguntas permiten cuestionar los regímenes de verdad 

dominantes en el campo educativo y en sus construcciones como objeto, y deben por lo tanto 

ocupar un lugar central en su reelaboración crítica.
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