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INTRODUCCION 

 El presente trabajo se ocupa de un campo problemático y complejo que 

es el de las representaciones sociales que los docentes del último años del 

nivel secundario, tienen acerca del destino social de sus alumnos los cuales se 

encuentran atravesados por un contexto de pobreza y la desigualdad social. 

 El actual momento histórico por el que atraviesa nuestro país y la región, 

se encuentra configurado por un mapa político, económico y social, en el cual 

se manifiestan las consecuencias de la implementación de la política neoliberal 

y que provocaron el estallido social en Diciembre del año 2001. La 

implementación de dichas políticas tuvo como resultado el achicamiento y 

restricción del control del Estado-Nación en el plano político y en particular en 

el económico. Estas políticas tuvieron su inicio durante el régimen militar, 

continuando y profundizándose con el transcurso de la década del 90 dejando 

severas consecuencias en toda la trama institucional y social, incluidos el 

sistema educativo argentino.  

 Es por ello que debemos entender el proceso económico y social por el 

que paso la escuela como institución, quien no estuvo alejada de las 

consecuencias generadas por ejecución de las políticas neoliberales. 

        La  nueva  ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2007 abre la 

obligatoriedad del nivel secundario, ampliando el ingreso de jóvenes y 

adolescentes, que anteriormente quedaban por fuera del sistema educativo. La 

inclusión de estos jóvenes en el sistema requiere la comprensión de su 

subjetividad entendida  ésta como historia de vida, en donde confluyen su 

entorno social,  las políticas de inclusión y exclusión, las condiciones materiales 
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de vida, las expectativas y las estrategias que despliegan éstos en la institución 

escolar como en su cotidianidad.  

        Los procesos de objetivación de exclusión social, hacen que los 

adolescentes y jóvenes provenientes de zonas marginadas, vivan fuertemente 

el impacto del desempleo, el subempleo, la inestabilidad y precarización laboral 

que ha padecido su familia de origen, y se conviertan en blanco estereotipados 

de diferentes segmentos de la población. Como consecuencia de ello aún 

existe la tendencia de diferentes sectores profesionales e institucionales de 

anticipar los límites que puede alcanzar la trayectoria social de una persona o 

grupo social. La escuela primaria históricamente entendía que el ingreso al 

sistema educativo solo estaba destinado para aquellos alumnos que habían 

tenido un criterio pedagógico lineal. En el caso de no concretarse dicho logro, 

la continuidad educativa era impensable. De esta forma se cristalizaba un 

discurso que reproduce las desigualdades que son presentadas como parte de 

una lógica inevitable. 

         La autora Carina Kaplan (2007) plantea como en el sistema educativo 

existen representaciones sociales por parte de los docentes, que operan como 

veredictos  sobre los límites de los alumnos en relación a su futura trayectoria 

educativa o laboral, estructurando así una especie de destino asignado 

socialmente. 

 La práctica estigmatizarte que define la normalidad/anormalidad se 

inscribe en el funcionamiento de las instituciones sociales, entre ella la escuela, 

donde estos procesos se configuran. Frente a los procesos de estigmatización 

el trabajador social tiene un amplio campo de intervención para recorrer ya que 

estas prácticas se  pueden desandar y desanudar  a partir de la 
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OBJETIVOS 

Objetivo Generales 

-  Identificar las representaciones sociales que portan los profesores del último 

año del nivel secundario de las escuelas de Mar del Plata atravesadas por un 

contexto social complejo, en relación al destino social de sus alumnos. 

-  Acercar reflexiones desde la mirada del trabajo social escolar en relación a 

los aspectos simbólicos de las prácticas anticipatorias de los docentes del 

último año el nivel secundario. 

Objetivos Específicos 

-Identificar las particularidades de las escuelas secundarias ubicadas en 

contextos sociales complejos. 

- Analizar los perfiles de los docentes que habitan estas escuelas. 

-Indagar sobre la diversidad de visiones que expresan los profesores respecto 

de la anticipación del destino social de los alumnos que cursan el último año 

del nivel secundario. 

-Determinar las consecuencias de las representaciones sociales de los 

docentes en las prácticas áulicas. 

Hipótesis:  

- La representación social que tienen los docentes de las escuelas ubicadas en 

territorios atravesados por un contexto social complejo de la ciudad de Mar del 

Plata, respecto al destino social de sus alumnos,  operan  como  límites 

estigmatizantes que estructuran un destino asignado socialmente. 
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CAPITULO 1 

Contexto Sociopolítico  

 Argentina al igual que gran parte del continente suramericano y una 

importante porción del Caribe se encuentra transitando por caminos diferentes 

a los recorridos en décadas pasadas, marcadas éstas, por la instalación en 

todo el continente de regímenes militares los cuales sembraron las bases que 

permitieron la implementación y posterior desarrollo de políticas neoliberales, 

provocando a través de los años, el achicamiento y restricción del control en el 

plano político y en particular en el económico, de los Estado-Nación. La 

materialización de dicha política se produjo a partir de la hegemonía de los 

grupos económicos sobre los mercados nacionales y su sistema de producción. 

En este nuevo rol que toma el Estado como ejecutor de políticas neoliberales, 

es provocado como lo explica la autora Susana Torrado (2010) a partir de la 

conformación y desarrollo de diferentes regímenes sociales o modelos de 

acumulación, definiendo éstos últimos, como: 

       La constitución de un conjunto complejo de factores territoriales y 

demográficos, de las instituciones y de las prácticas o estrategias que, en un 

determinado momento definido por coordenadas de lugar y tiempo, inciden 

coherentemente en el proceso de acumulación de capital, entendiendo este 

último como una actividad microeconómica de generación de ganancias y de 

toma de decisiones de inversión (pág. 21).       

 Aplicado lo anterior a la historia argentina, la autora menciona  tres  

modelos de acumulación. El primero hace referencia al modelo agro-exportador 

el cual finaliza con la crisis del 30, el segundo se encuentra caracterizado como 

etapa desindustrialización sustitutiva de importaciones, y por último, el modelo 
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que se caracteriza por emprender la senda aperturista hacia la 

internacionalización de la economía (1972-2000) denominado aperturista o de 

ajuste. En el mismo se pueden diferenciar dos momentos, el primero 

caracterizado por el desarrollo de una política de achicamiento y ajuste bajo 

dictadura militar y el segundo momento, se encuentra marcado por la 

continuidad y profundización de la política mencionada anteriormente, pero ya 

en democracia.  

 A partir de la retirada del gobierno militar del poder y finalizado el 

gobierno del Dr. Alfonsín en 1989, el país transita por una joven democracia, 

donde con el inicio de la década del 90se instala en el poder el gobierno 

Menemista, quien convoco para acompañarlo en su gestión política a hombres 

que responden de manera directa a los grupos económicos más concentrados, 

como por ejemplo, Bunge y Born en el ministerio de economía quienes 

impulsaran una política económica aperturista, expansiva y privatizadora, pero 

a diferencia de los desarrollado en materia económica en la dictadura militar,  

estos proponen una mirada hacia el mercado interno, por tener intereses 

propios del grupo a los que había que responder. 

  Una de las primeras medidas que marcaría el futuro económico y social 

de Argentina, por parte del gobierno justicialista, es la sancionada en Agosto 

de1989, la ley de reforma del estado la cual abre el camino hacia la 

implementación de las políticas de  privatización, de ley de emergencia y de 

inversión extranjera, que coloca al capital externo en un pie de igualdad jurídica 

con la industria nacional, legitimando la desigualdad entre ellas (Galasso 2003). 

 En 1991 se pone en marcha el plan económico del ministro Domingo 

Cavallo el cual se centra en la convertibilidad de la moneda nacional, lo que 
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significa, apertura económica para reducir los precios internos a costa de la 

destrucción del aparato productivo y continuar con el denominado bajo costo 

argentino para competir y atraer capitales extranjeros. 

 La situación de los países, como Argentina, que llevaron adelante una 

política de endeudamiento con los países centrales y órganos financiaros 

internacionales, se encontraron en una situación de emergencia, no pudiendo 

hacerle frente a los compromisos económicos contraídos. Por este motivo los 

acreedores externos se encontraron preocupados por garantizar el cobro de los 

intereses atrasados y ante esta situación deficitaria el gobierno recurre a la 

capitalización de la deuda para recuperar sus créditos, por medio  de la entrega 

de los activos físico del estado, iniciando de esta forma el proceso de 

privatización. 

            Finalizado el gobierno menemista luego de ser derrotado en las 

elecciones de 1999, se dio paso al nuevo gobierno de la Alianza que lleva a la 

presidencia al doctor Fernando  De la Rúa. Este continúa por el mismo rumbo 

socioeconómico descendente, como menciona Galasso (2003): 

  Tira al cesto lo dicho en campaña electoral y se dedica a administrar el 

modelo(...), aplicando recetas liberales de reducción del gasto público y 

aumento de la presión impositiva en la búsqueda de déficits cero (...) Por otra 

parte el FMI continúa con sus exigencias, una de ellas es la sanción ley de 

reforma laboral dirigida a aumentar la productividad de los trabajadores 

argentinos (pag. 233,234), más conocida como ley de flexibilización laboral. 

            En paralelo a este proceso, se continua con el engrosamiento de la 

deuda externa obrando ésta como ancla y mecanismo se sujeción ante los 

países hegemónicos y órganos de financiamientos externos. Es así que éste 
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accesibilidad al mercado de trabajo y a la percepción de un ingreso suficiente 

para garantizar su existencia, pero también debe dar cuenta del goce de otras 

vitales dimensiones del bienestar social como: el consumo, la salud, la 

vivienda, educación, la previsión social (Torrado 2010). 

 La profundización de la exclusión social fue una característica 

permanente de las últimas décadas, las cuales, como venimos comentando, 

tuvo sus inicios a partir de la política implementada por la dictadura militar 

donde el mercado de trabajo comenzaba a sentirlos efectos del viraje de la 

economía argentina y como consecuencia de ello, la estructura social del país.  

El desempleo, la subocupación, la informalidad y precariedad son muestras 

claras de esta transformación  y del deterioro de las condiciones de vida de la 

población argentina, como también el debilitamiento de los lazos laborales por 

parte de los trabajadores producto de la transformación del aparato productivo 

nacional, lo que fue provocando la segmentación del empleo genuino, la ínfima 

posibilidad de creación de  puesto de trabajo, la disminución del salario real, el 

desempleo masivo y de larga duración, perdida casi total del salario indirecto. 

Quienes formaban parte de la primera línea del alto porcentaje de desocupados 

además de los jóvenes, fueron los jefes de hogar, siendo éstos en su mayoría 

el sostén principal de las familias argentinas. Los siguientes números 

demuestran que a principios de las década del 80 el desempleo afectaba a 1% 

de los jefes de hogar, quintuplicándose esta cifra hacia finales de la misma 

década (Susana Torrado 2010). En los Inicios de la última dedada del siglo XX 

el sistema productivo Argentino se encontraba sin la posibilidad de generar 

puestos de trabajo, apoyado  bajo el encuadre legal de las leyes de 

flexibilización laboral, siendo el mercado quien ponga las condiciones de 
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CAPITULO II 

Reseña histórica del sistema educativo argentino 

 El sistema educativo argentino quizás fue, uno de los primeros 

engranajes del estado en formación y en paralelo un medio para su 

consolidación de la nacionalidad. La constitución de 1853 estableció el derecho 

a la educación, como responsabilidad que le es atribuida a cada una de las 

provincias. La primera experiencia en este periodo de consolidación se llevó 

adelante en la provincia de Buenos Aires (Ley Provincial de Educación Común) 

La elite oligárquica que se encontraba al frente de los destinos del país a 

finales de siglo XIX tenía concepciones liberales en lo económico expresadas a 

través del impulso al libre mercado y la simpatía por la construcción en un 

modelo económico de cara hacia afuera (agroexportador), también en lo que 

respecta a lo cultual esta clase dirigente tenía una visión orientada a reproducir 

en nuestras tierras los estándares culturales de los países europeos, como 

Norteamericanos. Así mismo el estado liberal respecto de la política y en 

materia social, tenía una postura conservadora la cual se puede visualizar en la 

restricción de la participación popular, en la mirada desconfiada de la clase 

trabajadora, como de los pensamientos críticos hacia el orden establecido. 

Dentro de este contexto la educación básica fue considera como la herramienta 

principal de la cual dependía la modernización y el progreso de la incipiente 

nación. 

 Después de la consolidación del estado nacional a partir de 1880 y 

llegado a la presidencia el General Roca en el año 1884 y con el objetivo de 

unificar el país a partir de la consolidación de una identidad nacional, se aprobó 

la ley 1420 de educación pública, en donde unos de sus puntos principales era 
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la obligatoriedad de la educación primaria gratuita y gradual. Por medio de esta 

ley los sectores medios de la población (hijos de inmigrantes de Europa 

accidental) pudieron acceder a una educación pública y gratuita, como también 

muchos de ellos lograron acceder de manera progresiva a una educación 

media y universitaria. 

 Posteriormente con la llegada al poder del gobierno peronista, la 

educación comenzó a ser entendida como un derecho, acompañada por la 

decisión del estado de desarrollar un sistema económico que sirva de eje 

integrador por medio de cual se posibilite la ampliación de los derechos de las 

personas, fundamentalmente de los sectores trabajadores. 

  Ya instalada en el sillón de Rivadavia,  los representantes de la 

sangrienta dictadura militar en el año 1978, bajo el criterio de subsidiaridad 

estatal  y con la finalidad de alejarse de determinadas funciones en materia de 

políticas educativas, inician el proceso de transferencia de las escuelas de nivel 

inicial y primario de la órbita nacional a la provincial, con una disminución 

regresiva en la distribución de las partidas presupuestarias destinadas al 

desarrollo de políticas educativas. 

 Entrada la democracia, el gobierno del Dr. Alfonsin no pudo lograr 

establecer "la construcción de un proyecto nacional que ubicara a la educación 

en el centro del modelo de desarrollo económico, social integrador"(Filmus D y 

Kaplan C. 2012). 

 Con la llegada del Dr. Carlos Saúl Menem se continuo con lo iniciado por 

al gobierno militar y se transfirieron las instituciones educativas que quedaban 

en manos del estado nacional, como el nivel medio y superior no universitario, 

hacia las provincias, a partir de la implementación en el años 1993 de la Ley 
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Federal de Educación llevando a los diferentes gobiernos provinciales a tener 

que asumir la gestión del sistema educativo en su conjunto, sin contar éstas 

con modificaciones en su presupuesto, el cual le permita solventar, diagramar y 

ejecutar una políticas educativa adecuada. Otra modificación, aparte de la ya 

mencionada, fueron los cambios respecto de la extensión de la obligatoriedad 

escolar lo que provoco cambios en la estructura de los niveles 

educativos.(Torrado 2010). 

 Todo ello contribuyó a generar las situaciones de deterioro, 

fragmentación y desigualdad más profundas que haya sufrido el sistema 

educativo nacional. A partir del 2003 y luego de los episodio del 19 y 20  de 

Diciembre de 2001, se produce un cambio de época para el sistema educativo 

argentino, así es que  la educación comienza a ser concebida como 

instrumento de contención social y de formación de mano de obra para un 

mercado laboral cada vez más excluyente, segmentado y precario. (Filmus D. y 

Kaplan c. 2012). En al año 2006 se sanciona la nueva ley de educación " Ley 

de Educación Nacional", cuyo espíritu entiende a la educación como la 

estrategia por la cual se pueda alcanzar el desarrollo nacional, atravesando y 

cumpliendo con tres objetivos fundamentales e indisociables como lo son, 

justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática. 

 Dicha ley se sostiene y fue pensada a partir de cuatro puntos 

fundamentales:  

Identidad Nacional: La educación debe contribuir a la promoción de los valores 

vinculados al fortalecimiento de aquello que nos une y cohesiona y que habilita 

la transmisión del patrimonio histórico. 
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Democracia: deberá aportar conocimientos valores que desarrollen una mirada 

crítica que permita las actuales y futuras generaciones de ciudadanos elegir de 

manera reflexiva y autónoma. 

Productividad y crecimiento: educar para la productividad contiene dos 

aspectos medulares, primero la formación para el desempeño  laboral y el 

crecimiento del país, la incorporación del trabajo a la práctica escolar como un 

valor que genera sustentabilidad, tanto para la sociedad como para sus 

ciudadanos 

Educación para la integración y la justicia social: está recupera aportes de los 

tres anteriores. 

(Filmus D. y Kaplan C.2012). 

Recorriendo del Nivel secundario en el sistema educativo argentino: 

 Otra modificación de importancia que propone la nueva ley de educación 

nacional hace referencia a la obligatoriedad del nivel secundario, a partir de 

este último punto es que nos parece importante realizar un recorrido histórico 

que nos acerque una mirada respecto de la conformación,  consolidación y 

transformaciones sufridas del nivel secundario en nuestro país, el cual permite 

adentrarnos en la estructura vertebral de este trabajo. El mismo lo hemos 

dividido en cuatro etapas: 

Etapa Fundacional 

 En la Argentina, a la creación de la educación elemental gratuita y 

obligatoria se suma el nivel secundario que toma el modelo de organización 

prusiano y francés con una función propedéutica. Estas escuelas fueron las 

instituciones encargadas de la formación de las clases dirigentes y de la 

formación para la universidad. El carácter selectivo así como el contenido 
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humanista fortalecieron la homogeneidad tanto de los alumnos como de las 

escuelas en relación con el modelo institucional. 

 Afirmamos que esta forma de configuración de las instituciones de nivel 

medio funcionó como un modelo, una imagen para la escolarización de los 

jóvenes, la que muchas veces constituyó un límite al principio de igualdad de la 

propuesta sarmientina. 

 El Colegio Nacional de Buenos Aires fue creado por decreto durante la 

presidencia de Mitre en 1863. Se lo definió como una casa de educación 

científica preparatoria en la que se cursarían las Letras, las Humanidades, las 

Ciencias Morales, Físicas y Matemáticas. En relación con lo referido al modelo 

institucional humanista de origen jesuita, cabe destacar que el Colegio Nacional 

se creó sobre la base del Colegio San Carlos, creado por los Jesuitas y 

sostenido por esa orden hasta su expulsión. 

 En 1864 se crean los colegios nacionales de Catamarca, Tucumán, 

Mendoza, San Juan y Salta con programas que debían ajustarse al programa 

del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

 Respecto del impacto del colegio nacional en un estudio reciente sobre 

la vida de la alta sociedad entre fines de siglo XIX y comienzos del siglo XX se 

destaca que el colegio del Estado, el Nacional Buenos Aires ganara fuerza, 

reputación y el prestigio consolidándose  como el ámbito formador de la elite 

dirigente, y en consecuencia, como una instancia inevitable de la educación de 

los jóvenes de la alta sociedad. 

 En ese mismo período se crean las escuelas normales, las que 

inauguraron una vía de formación paralela a la de los colegios nacionales 

aunque su finalidad era distinta ya que formaban para el ejercicio de la 
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historia por la clase oligárquicas. El paso de estos sectores por la escuela 

secundaria aumentaba las posibilidades la cualificación técnica, como también, 

mejoraba el aparato productivo nacional. 

 En el marco de dicho contexto político y económico las escuelas 

secundarias (bachillerato) y nivel universitario eran lugares donde la oposición 

política resistía a la políticas del gobierno peronista. A partir de ello el gobierno 

promueve la creación de las escuelas-fabricas cuyo objetivo era la formación 

de oficios, la expansión de la enseñanza técnica a nivel medio y la creación de 

Universidades Obreras lo que provoco el desarrollo de nuevas estructuras 

curriculares e institucionales que desafiaron el modelo de educación 

secundaria hegemónico. 

 Las intervenciones y reformas del sistema educativo fueros paulatinas 

acentuándose fuertemente luego de la Reforma Constitucional de 1949 y del 

segundo Plan Quinquenal 1952. La tendencia hacia el industrialismo sustitutivo 

de importaciones, opuesto al anti-industrialismo oligárquico-liberal, permite 

entender la intervención y respectivas modificaciones en el sistema educativo 

argentino con la creación de las escuelas industriales que tenían por finalidad, 

perseguir la consolidación de un proyecto que requería de un nuevo tipo de 

ciudadano lo que genero a la aparición de un nuevo sujeto pedagógico, los 

jóvenes obreros. 

 Sin embargo, cabe señalar dos elementos que podrían relativizar esta 

hipótesis. Por un lado, la formación de los profesores se mantuvo con la misma 

lógica disciplinaria y formalista, propia de los colegios nacionales. Por otro lado, 

el bachillerato mantuvo a lo largo del período su predominancia en la matrícula 

del nivel secundario de manera que se sostuvo la valoración de esta modalidad 
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social, como el que desarrollamos anteriormente, nos encontramos ante un 

escenario donde los niños y jóvenes ven alterados sus modos en que se 

constituyen como sujetos, construyendo su subjetividad inmersos en esta 

situación social e institucional donde tanto la familia como la institución escolar, 

se encuentran deslegitimadas. ( Paviglianiti N. 1993) 
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CAPITULO III 

Tensiones ideológicas en el campo de la Educación secundaria.  

 

 A partir del siglo XVII para muchos se inicia la controversia acerca de a 

quién le cabe el derecho de educar a las mayorías y para otros, acerca de 

quiénes son los agentes de la educación. 

 En esta larga construcción histórica respeto de la conformación de los 

sistemas educativos, se pasa del monopolio de las iglesias en materia de 

educación como instituciones de adoctrinamiento de fieles y súbditos, donde la 

preocupación era destinada a la formación de los señores, príncipes y el alto 

clero, dejando a la gran masa de hombres y mujeres por fuera.  

 Transcurren, en este camino, casi tres siglos en donde los actores 

centrales que entrarían en disputa seria la iglesia -en nuestro caso la Católica 

Apostólica Romana-y el Estado liberal naciente. Este proceso da por resultado 

la organización de los sistemas educativos masivos que se mantienen hasta la 

actualidad - sistemas mixtos -con educación pública y educación privada en los 

cuales se transmiten saberes instrumentales y construcciones o 

representaciones de la vida individual, social, política y económica. 

 El Estado liberal se consolida como organización política de la sociedad 

y en tal sentido asume el control, ejecución y planificación de la política 

educativa, de hecho y de derecho, dictando de esta manera la legislación que 

promueve y organiza el sistema de educación pública y regula el 

funcionamiento del sector privado. Es así que se organiza el moderno sistema 

masivo de instrucción pública, tal como hoy lo conocemos. 
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 La disputa en ésta segunda instancia, se traslada hacia quiénes delegan 

la instrucción y la formación sistemática de sus hijos, en este contexto la Iglesia 

Católica mantendrá la postura que ella es la mediadora por derecho divino, en 
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