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Presentación
Mónica López Ramírez
Santiago Rodríguez
Carlos Palma-Amestoy***

Este segundo boletín del Grupo de Trabajo CLACSO Desigualdades so-

ciales comparadas: clases sociales, género y etnia, pretende ser un es-

pacio de reflexión sobre diversas problemáticas asociadas al campo de 

la educación y su vínculo con distintas formas de desigualdad social en 

América Latina y el Caribe. Sin lugar a duda, los sistemas educativos, en 

constante y rápida transformación, ocupan un lugar central en la confi-

guración de nuestras sociedades, no sólo en cuanto son un espacio único 

de socialización e integración social, sino también en cuanto son enten-

didos, al alero del discurso meritocrático, como un mecanismo esencial 

para la promoción de la movilidad social. Tal condición, sin embargo, 

se ve al mismo tiempo tensionada por el hecho de que, en la práctica, el 

campo de la educación ha servido fundamentalmente a la reproducción 

de las desigualdades sociales.

* Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Investigadora 
Titular A en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de 
la UNAM. Correo: mlramirez.soc@gmail.com. Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO 
Desigualdades sociales comparadas: clases sociales, género y etnia

** Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Investigador 
titular A en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de 
la UNAM. Correo: sarodriguez513@gmail.com. Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO 
Desigualdades sociales comparadas: clases sociales, género y etnia

*** Doctor en Sociología por la University of Bristol, Reino Unido. Profesor asociado de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, Chile; e investigador postdoctoral del Centro de Estudios 
de Conflicto y Cohesión Social (COES), Chile. Correo: c.palma.amestoy@gmail.com. Miembro 
del Grupo de Trabajo CLACSO Desigualdades sociales comparadas: clases sociales, género y 
etnia.
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Las ocho contribuciones del presente boletín abordan los casos de Ar-

gentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México, y reflexionan 

sobre el papel de la educación con énfasis en el nivel superior, la movi-

lidad social y la influencia de políticas nacionales e internacionales en 

el campo educativo. En línea con el objetivo del Grupo de Trabajo, los 

textos en su conjunto toman en consideración las categorías y temáticas 

de género, etnia, clase social, territorio y/o privatización, así como la in-

tersección entre estas dimensiones.

El primer trabajo, de David Pineda Talavera, consiste en ofrecer una fo-

tografía sobre la relación existente entre el nivel educativo alcanzado 

por la población hondureña mayor de 18 años según el género, el área 

geográfica y la posición de clase social con base en datos de la Encuesta 

Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples. Los resultados destacan 

avances en cuanto a la expansión de la cobertura educativa en todos los 

niveles. Sin embargo, las posibilidades de apropiación y acaparamiento 

de oportunidades se encuentran restringidas a los sectores sociales privi-

legiados: la población de zonas urbanas y de la clase de servicios.

La segunda contribución, de Cecilia Jiménez Zunino y Eduardo Rodrí-

guez Rocha, se centra en el nexo entre educación, migración internacio-

nal y desigualdad social para el caso de Argentina. Al hacerlo, conside-

ran un enfoque dinámico de procesos sociales que busca ligar diversos 

aspectos tales como la clase social, el género y la etnia. En particular, se 

detienen en dos dimensiones: acceso y rendimiento. En el caso del acce-

so, se destaca que la población migrante encuentra diversas dificultades 

y limitaciones en el sistema educacional, con ventajas y desventajas que 

operan de distinta forma según el origen étnico-nacional. En cuanto al 

rendimiento escolar, hay indicios que indican diferencias significativas 

entre estudiantes nativos y migrantes en los que hay que poner atención. 

Los autores cierran su contribución haciendo una reflexión crítica res-

pecto al desarrollo de las políticas estatales referidas a la incorporación 

de las poblaciones migrantes en Argentina.
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El tercer trabajo, de Carlos Palma-Amestoy, describe sintéticamente el 

desarrollo del campo de la investigación sobre educación superior y des-

igualdad social en Chile con base en la distinción de cuatro perspectivas 

o enfoques analíticos: la perspectiva institucional, el enfoque centrado 

en la caracterización social del estudiantado, la explicación comprehen-

siva y la aproximación desde las subjetividades y experiencias. El argu-

mento recorre los objetivos, las preguntas, las discusiones teóricas, las 

rutas metodológicas y los principales hallazgos empíricos para mostrar 

cómo se ha ido configurando el campo de estudio y delinear los temas 

que podrían integrar una agenda de investigación futura.

Pablo Dalle, en la cuarta contribución, analiza la evolución de la des-

igualdad de clase social en las oportunidades de graduación en el nivel 

superior de la población argentina a través de cuatro cohortes de naci-

miento. Para ello, el autor utiliza la encuesta sobre Estructura social de 

Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19 del año 

2021. El resultado más llamativo se observa al contrastar la obtención de 

títulos de los hijos/as de padres de clase de servicios y de clases popula-

res: en las primeras tres cohortes la brecha tiende a mantenerse estable y 

en la última disminuye a casi la mitad. La conclusión del trabajo invita a 

reflexionar sobre la apertura y la democratización de las oportunidades 

en el sistema de educación superior.

El quinto trabajo, de José Navarro Cendejas, aborda el problema de la 

desigualdad en la educación superior en México considerando diversas 

dimensiones. Entre ellas, el autor destaca que, pese al crecimiento cons-

tante de la matrícula en el sector, aún se mantienen notables diferencias 

entre clases sociales. Asimismo, da cuenta de cómo el proceso de diversi-

ficación institucional contribuye a mantener determinadas formas de in-

equidad, lo cual se entrelaza con el proceso de privatización de la educa-

ción superior. A partir de aquí y considerando lo antes expuesto, Navarro 

Cendejas sostiene que en el país coexisten dos formas de desigualdad: 

una de tipo vertical y otra horizontal. Estas diferencias se materializan 
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luego en el mercado laboral, lo cual sirve, en último término, a la repro-

ducción de las desigualdades sociales.

El sexto trabajo, de Guillermo Díaz, está centrado en la movilidad edu-

cativa en Guatemala en el periodo 2000 a 2022. A través del análisis de la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2000 y 2014 y de la Encues-

ta Nacional de Empleo e Ingresos de 2022, por medio de matrices de tran-

sición y regresiones logarítmicas, Díaz muestra la movilidad educativa 

destacando algunas variables, como la edad, lugar de residencia, grupo 

étnico y sexo de los encuestados. Estos contrastes a través del tiempo y 

por distintas variables, muestran que, aunque se registra un incremento 

de cobertura en educación secundaria y superior, la movilidad educati-

va para algunas de las variables analizadas no presenta cambios o estos 

son menores, lo que da cuenta de una movilidad social baja y de corta 

distancia.

En la línea sobre privatización de la educación superior, María del Ro-

cío Chamorro Tasies se plantea en la séptima contribución la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias en materia de derechos funda-

mentales en las universidades públicas al implementar la agenda de la 

banca de desarrollo del Banco Mundial? Para dar respuesta a ello, la au-

tora parte de la sociología jurídica y da cuenta de la situación en Costa 

Rica sobre el préstamo otorgado por el Banco Mundial a dicho país entre 

2012 y 2019 dirigido a la educación superior y, en específico, a univer-

sidades públicas. Chamorro describe el proceso de distribución de los 

recursos entre las universidades y los condicionamientos para acceder 

a estos; además de dar cuenta de cambios en el financiamiento público 

de la educación, de la tutela estatal en el derecho a la educación y sobre 

la participación de la comunidad universitaria en la gestión de recursos.

La última contribución, de Patricia Patagua y Sabrina Zinger, muestran en 

su documento titulado “Entre la omisión y el disciplinamiento: el hostil 

contexto para el tratamiento de la relación educación y trabajo”, el vínculo 

e influencia de la política en la educación y el empleo. Específicamente, 
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las autoras reconstruyen el proceso de reforma de la Constitución Pro-

vincial de Jujuy en Argentina, enfocando la investigación en la participa-

ción y consulta de la revisión de artículos referentes a la educación y el 

trabajo. En el documento, las autoras dan cuenta del “debate” y plazos en 

que se llevó a cabo el proceso de reforma de los artículos, enmarcados en 

un contexto hostil ante las críticas sobre el proceso que afecta a la educa-

ción con lógicas privatizadoras.
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Desigualdades educativas 
en Honduras (2019)
David Pineda Talavera*

Introducción

En las sociedades contemporáneas los sistemas educativos han consti-

tuido un mecanismo central de relativización de desigualdades socia-

les. De forma específica, la desigualdad educativa supone diferenciadas 

oportunidades de acceso al sistema educativo formal. Su manifestación 

más radical es la exclusión educativa, derivada de los procesos de cierre 

social que operan como barreras para grupos subordinados. Categorías 

estructurales como género, área geográfica y clase social pueden enten-

derse como factores que condicionan las oportunidades que posee cada 

individuo para acceder al sistema educativo, permanecer en él y avanzar 

en la obtención de credenciales educativas.

La presencia de condicionamientos sociales estructurales posibilita el 

acaparamiento diferenciado de oportunidades, de acuerdo a la perte-

nencia a categorías sociales dominantes o subordinadas, generando que 

en la educación se reproduzca la desigualdad estructural característica 

de la sociedad hondureña (Pérez Sáinz, 2014). La relevancia del tema ra-

dica en que los sistemas educativos constituyen uno de los principales 

* Departamento de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Correo: 
david.pineda.talavera@gmail.com. Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO “Desigualdades 
sociales comparadas: clases sociales, género y etnia”.

mailto:david.pineda.talavera@gmail.com
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medios igualadores en las sociedades contemporáneas (Mayer y Núñez, 

2016).

En este breve documento se presenta, de forma general, un panorama 

sobre la relación entre nivel educativo de la población hondureña mayor 

de 18 años según género, área geográfica y clase social. La fuente de in-

formación utilizada es la Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos 

Múltiples del 2019.

Contexto educativo general

El Golpe de Estado del 2009 representó un período de cambios notables 

en las políticas y reformas sociales en el país, período que ha coincidido 

con el inicio del bono demográfico, proceso caracterizado por el creci-

miento sostenido de la población joven durante las próximas décadas, 

y con ello, un escenario cada vez más complejo para la sociedad en su 

conjunto.

A lo largo de los últimos años, Honduras ha experimentado la expansión 

de la cobertura educativa en todos sus niveles. En el 2012 se emitió la 

Ley Fundamental de Educación, cuya finalidad era garantizar el acceso 

equitativo a una educación de calidad, reafirmando la obligación estatal 

de brindar educación pública desde los niveles de educación prebásicos 

hasta el nivel medio o secundario. De igual forma, desde la década de 

los años ochenta se observó un incremento de las instituciones de edu-

cación superior, del total de instituciones vigentes en la actualidad, el 70 

% se crearon a partir de ese momento. Actualmente, el sistema de edu-

cación superior cuenta con más instituciones privadas y, en el caso de 

las universidades públicas, una constante ha sido el incumplimiento del 

presupuesto constitucionalmente reconocido para cada una de ellas, li-

mitando con ello su presencia a lo largo del país. Sin embargo, pese a 

las reformas educativas y de la creación de centros de estudio en todos 
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los niveles, los avances en esta área se han producido a un ritmo lento e 

insuficiente en comparación con el acelerado crecimiento poblacional.

Para el 2019, del total de la población hondureña con más de 18 años 

de edad, solamente el 27.5 % había alcanzado el nivel de educación se-

cundario y apenas el 11.7 % el nivel superior. Una amplia mayoría de la 

población tenía un nivel primario o ninguno.

Tabla 1. Honduras, 2019. Nivel educativo (%)

Nivel educativo Porcentaje

Sin nivel 11.0

Primaria 49.2

Secundaria 27.5

Superior 11.7

NS/NR 0.6

Total 100.0

Fuente: EPHPM (2019).

Estos datos confirmarían el limitado alcance de las políticas educativas, 

ya que han sido incapaces de favorecer el acceso al sistema educativo, 

frenando con ello las oportunidades de desarrollo individual y colectivo 

en la sociedad hondureña. Sin embargo, como se observará a continua-

ción, existen factores que pueden atenuar o profundizar la situación de 

desigualdad en el nivel educativo alcanzado por cada individuo.

Desigualdades educativas según área geográfica

Un rasgo distintivo del patrón histórico de desarrollo del Estado de Hon-

duras ha sido su centralización en las principales ciudades del país (Te-

gucigalpa y San Pedro Sula), regiones que concentran la mayor cuota de 

inversión social y, con ello, mayores niveles de oportunidades relativas 
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de desarrollo para su población. Esto ha tenido un efecto directo en el sis-

tema educativo. Para el 2019, apenas el 15.8 % de la población rural tenía 

un nivel de educación secundaria y solamente el 3.0 % había alcanzado 

un nivel de educación superior. En contraste, el 36.3 % de la población 

urbana tenía nivel secundario y el 18.2 % nivel educativo superior.

Tabla 2. Honduras, 2019. Nivel educativo según dominio (%)

Nivel educativo
Dominio

Urbano Rural

Sin nivel educativo 6.3 17.3

Primaria 38.6 63.5

Secundaria 36.3 15.8

Superior 18.2 3.0

NS/NR 0.6 0.5

Total 100.0 100.0

Fuente: EPHPM (2019).

Los elevados niveles de pobreza de las zonas rurales, un mercado labo-

ral precario y la limitada oferta educativa brindada por el Estado, serían 

algunos factores que incidirían directamente en las reducidas oportuni-

dades de culminación de los ciclos educativos secundario y superior en 

dichas regiones. Además, si bien las diferencias urbano - rurales son evi-

dentes, debe destacarse que incluso en áreas urbanas los niveles educa-

tivos alcanzados por la población son relativamente bajos.

Desigualdades educativas según género

En Honduras, como en muchos países a nivel regional y mundial, se ha 

observado un sostenido proceso de feminización de la educación. Para 

el año de estudio, el 28.3 % de las mujeres tenían un nivel de educación 

secundaria y un 12.5 % nivel de educación superior; en comparación los 

hombres presentaban cifras de 26.7 % y 10.7 % respectivamente.
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Tabla 3. Honduras, 2019. Nivel educativo según sexo (%)

Nivel educativo
Sexo

Hombre Mujer

Sin nivel educativo 11.1 10.9

Primaria 50.8 47.8

Secundaria 26.7 28.3

Superior 10.7 12.5

NS/NR 0.7 0.5

Total 100.0 100.0

Fuente: EPHPM (2019).

A pesar de los niveles de equidad de género alcanzados en el ámbito educa-

tivo, las oportunidades no se han distribuido de forma equitativa entre todas 

las mujeres. En términos generales, el 36.3 % de las mujeres urbanas alcan-

zó el nivel secundario y el 18.6 % el superior, en cambio, estas cifras descen-

dían a 16.6 % y 3.6 % para las mujeres de áreas rurales, respectivamente.

El comportamiento de las variables analizadas hasta este momento 

muestra que la atenuación de las desigualdades de género en el campo 

educativo no tiene un correlato en las desigualdades por área geográfica. 

Así, mientras las diferencias entre hombres y mujeres tienden hacia una 

distribución equitativa de oportunidades, las diferencias urbanas - rura-

les son profundas, afectando de forma particularmente drástica a la po-

blación de zonas rurales.

Desigualdades educativas según clase social

Tomando como referencia las adaptaciones del modelo de Erikson, 

Goldthorpe y Portacarrero (EGP) para América Latina se elaboró una 

estructura de seis clases sociales (Chávez, Cobos y Solís, 2022). La es-

tructura de clases propuesta es la siguiente: 1) clase de servicios, 2) tra-

bajadores formales de rutina, 3) pequeños empleadores y trabajadores 
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independientes, 4) trabajadores formales asalariados, 5) trabajadores 

asalariados y por cuenta propia en el sector informal y 6) clases agrícolas.

Al igual que el dominio, la clase social ejerce un peso significativo en el nivel 

educativo alcanzado por cada individuo. Del total de las personas pertene-

cientes a la clase de servicios (Clase I), el 57.9 % cuenta con un nivel de edu-

cación superior y un 32.5 % con nivel de educación secundaria. Por su parte, 

en los trabajadores formales de rutina (Clase II) estas cifras son del 25.0 % y 

el 60.1 % respectivamente. En contraposición, en la población perteneciente 

a las clases agrícolas (Clase VI) se observa que el porcentaje sin ningún nivel 

educativo es de 19.2 % y, a su vez, el porcentaje de personas con educación 

primaria es de 69.7 %. Finalmente, en las clases III, IV y V, un alto porcentaje 

alcanza el nivel primario y los valores de personas con nivel de educación 

superior son significativamente bajos: 6.30 %, 4.0 % y 3.6 %, respectivamente.

Tabla 4. Honduras, 2019. Nivel educativo según clase social (%)

Nivel 
educativo

Clase social

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Clase VI

Sin nivel 0.2 0.3 7.8 2.8 9.2 19.2

Primaria 9.1 14.0 54.6 49.3 58.2 69.7

Secundaria 32.5 60.1 30.8 42.9 28.0 10.0

Superior 57.9 25.0 6.30 4.0 3.6 0.7

NS/NR 0.3 0.6 0.5 1.0 1.0 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia.

Reflexiones finales

En Honduras, el contexto social y económico condiciona significativamente 

las posibilidades de acceso al sistema de educación. Los condicionamientos 

sociales estructurales terminan siendo fundamentales como mecanismos 

de diferenciación, asignación y apropiación desigual de oportunidades de 
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avance en los diferentes niveles educativos. La sociedad no provee las mis-

mas oportunidades a sus miembros y en dicho contexto, las posibilidades 

de apropiación y acaparamiento de oportunidades están restringidas a pe-

queños sectores privilegiados en detrimento de una amplia mayoría.

Los avances en materia educativa observados en Honduras durante las 

últimas décadas no han resultado en procesos homogéneos, en cambio, 

se han configurado a través del acceso diferenciado de diversos grupos 

sociales, perpetuando patrones históricos de distribución desigual de 

recursos socialmente relevantes, reflejando tensiones y contradicciones 

derivadas de los procesos de acaparamiento de oportunidades que posi-

bilitan la apropiación de recursos en este ámbito.

Los datos presentados en este documento son previos a la crisis global 

generada por el coronavirus SARS – CoV – 2, fenómeno que profundizó 

las desigualdades preexistentes, lo que supone una tarea pendiente para 

comprender la reconfiguración de las oportunidades y obstáculos para 

acceder al sistema educativo en el período postpandemia, procurando 

valorar sus efectos en el contexto actual y sus implicaciones en el futuro 

de la sociedad hondureña.
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Introducción

El nexo entre educación y migración internacional es un tema amplia-

mente estudiado en Argentina. Desde los pioneros estudios realizados 

por Gino Germani a mediados del siglo XX, hasta las recientes investi-

gaciones instrumentadas durante el periodo de la pandemia y postpan-

demia del COVID-19, distintos trabajos han buscado comprender cómo 

los estudiantes de origen migrante acceden y transitan por los diversos 

circuitos escolares que configuran al sistema educativo argentino. Se 

trata de un campo de estudios en el que encontramos investigaciones 

sociodemográficas, sociológicas, antropológicas y de las ciencias de la 
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educación, principalmente. Naturalmente, los hallazgos reportados 

por dichos trabajos no son monolíticos, pues más allá de la variedad en 

los objetivos de cada pesquisa realizada, el análisis de la condición mi-

grante y su presencia en el sistema escolar ha exigido el desarrollo de 

enfoques que sean capaces de contemplar, al mismo tiempo, el origen 

étnico-nacional de los estudiantes y sus familias, con variables como la 

clase social, el capital cultural del hogar, el género y la generación. Así, 

los estudios inscriptos en este campo suelen dialogar con otras líneas de 

investigación como aquellas asociadas a la estratificación social, a la ex-

periencia escolar subalterna, a las políticas educativas y a los estudios 

decoloniales. Ya sea que lo hagan de manera explícita o implícita, dichos 

estudios buscan echar luz sobre las condiciones de apertura/clausura de 

oportunidades que la educación, como derecho humano, garantiza for-

malmente a quienes, por razones asociadas a la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida, buscan desarrollar sus trayectorias de formación 

en el sistema educativo nacional.

Con la finalidad de contribuir a las discusiones regionales sobre repro-

ducción de desigualdades sociales en este campo de estudios, en este es-

crito revisaremos algunas de las conclusiones más relevantes que se han 

arrojado para el caso argentino. Como principio ordenador de las mis-

mas, utilizamos como guía analítica la idea de acumulación de ventajas 

y desventajas sociales durante los procesos de escolarización de las po-

blaciones de origen migrante en Argentina (véase también Saraví, 2020). 

Esto es, para comprender las experiencias escolares de las personas de 

origen migrante es necesario imprimir un enfoque dinámico de proce-

sos sociales (una mirada a la vez retrospectiva, coyuntural y prospectiva). 

Así, es dable concebir a las oportunidades escolares de las personas mi-

grantes como encadenamientos de elementos de distinto orden, como 

los asociados a la transmisión de las disposiciones y recursos económi-

cos y culturales del hogar de origen, las autopercepciones y adscripcio-

nes étnico-nacionales y de género, los grupos sociales de referencia, las 

interacciones sucedidas en los entornos escolares y las aspiraciones y ex-

pectativas de futuro derivadas de la experiencia presente.
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El escrito está dividido en dos secciones, las cuales permiten abordar 

respectivamente los dos grupos de indicadores principales para com-

prender el vínculo entre educación y migración internacional: el acceso 

al sistema educativo y el rendimiento escolar. Se cierra con una reflexión 

sobre los alcances de la educación formal para garantizar la inserción 

plena de las personas migrantes en Argentina.

El piso mínimo: acceso, progresión  
y asistencia regular

El acceso al sistema educativo en Argentina, en sus distintos niveles, mo-

dalidades y ámbitos de gestión, es un aspecto clave de vinculación de las 

personas y familias de origen migrante, con la sociedad de acogida. En 

Argentina, tal y como lo expresa el artículo 6º de la Ley de Migraciones N.º 

25871, es obligación del Estado garantizar el derecho a la educación de la 

población migrante, independientemente de su situación de regularidad 

migratoria. Así, todas aquellas personas que busquen iniciar o continuar 

sus procesos de escolarización en establecimientos educativos, en cual-

quiera de las jurisdicciones del territorio nacional, son sujetos de ese de-

recho personal y bien público fundamental como es la educación.

Empero, sabemos por investigaciones previas que, si bien podemos ha-

blar de un acceso prácticamente universal, especialmente en la educa-

ción básica obligatoria (tanto para las personas nativas como para las de 

origen migrante), las formas de acceso no son homogéneas a lo largo y 

ancho del sistema, ni entre los colectivos migratorios. Cuando se alude al 

acceso al sistema, una mirada sociológica comprensiva debe considerar 

la matriculación al nivel de enseñanza correspondiente a la edad del/la 

estudiante, la progresión en y durante el ciclo de estudios y la asistencia 

regular al establecimiento escolar. Estos tres indicadores proporcionan el 

grado de apertura/clausura que el sistema escolar – y la sociedad de aco-

gida en general – brinda para la integración y desarrollo personal de los 

niños/as, adolescentes y descendientes de familias de origen migrante.
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Datos recientes representativos para todo el territorio nacional propor-

cionados por la ENMA (2021), arrojan un panorama coincidente con el 

objetivo universalizante de la educación básica obligatoria para la pobla-

ción general. Así, sabemos que del 97% de las familias de origen migrante 

(es decir, que estén integradas por padre y/o madre nacidos en el extran-

jero) que cuentan con hijos/as en edad escolar, efectivamente los han 

matriculados en alguno de los niveles de instrucción. Al mismo tiempo, 

gran proporción de estas familias lo han realizado en establecimientos 

de gestión pública (84%). Estos datos refrendan lo arrojado por otros es-

tudios, que confirman la importancia que reviste la educación pública en 

el acceso al derecho a la educación de la población migrante (Beherán, 

2012; Binstock y Cerruti, 2016).

Sin embargo, lo anterior abre interrogantes acerca de los límites que se 

presentan para dicho acceso. Sabemos por estudios específicos que en 

las edades típicas en las que se cursa la educación primaria, la asistencia 

escolar es prácticamente idéntica entre estudiantes de origen nativos y 

migrantes, pero que conforme se avanza en el cursado, la asistencia de 

éstos últimos cae fuertemente. Es decir, en el nivel secundario comien-

zan a observarse dificultades para sostener las trayectorias escolares, en 

especial cuando aludimos a migrantes de países sudamericanos. Es más, 

algunos trabajos recientes sostienen que la probabilidad de no concurrir 

a un establecimiento educativo se duplica si un estudiante reside en un 

hogar migrante versus un estudiante que posee un origen familiar nativo 

(Arévalo, 2020). Caso muy distinto es el representado por los migrantes 

procedentes de Venezuela, quienes durante la reciente década son el co-

lectivo que en términos absolutos más creció en el país. Al respecto, su 

nivel de matriculación y asistencia escolar en los niveles primario, secun-

dario y universitario es sostenido y en crecimiento (Pacecca y Liguori, 

2019).

Respecto a la asistencia regular, sabemos por investigaciones realizadas 

tanto en el contexto nacional como en el internacional, que las familias 

migrantes suelen encontrar inconvenientes a la hora de inscribir a sus 
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hijos/as en el sistema educativo. En Argentina, una proporción no menor 

(20%) de los estudiantes de origen migrante presenta dificultades en la 

inscripción a las escuelas, afectando la eventual progresión de sus tra-

yectorias escolares (ENMA, 2021). Dichas medidas discrecionales fun-

cionan como barreras que ponen en desventaja a los estudiantes de ori-

gen migrante respecto a los estudiantes nativos, pero también respecto 

a otros migrantes que poseen mayor capital económico y acceso a redes 

con más información sobre cómo acceder y navegar por los diversos cir-

cuitos y niveles que conforman al sistema educativo. De ahí que algunas 

investigaciones hablan de que las oportunidades de integración de los 

niños/as, adolescentes y descendientes de migrantes a las sociedades de 

acogida por la vía de la educación están segmentadas tanto inter como 

intra étnicamente (Zhou y Susan, 2006; Cerruti, 2020).

Sin lugar a duda, estas ventajas/desventajas materializadas en las ex-

periencias escolares de las personas migrantes deben de considerar la 

persistencia a lo largo de los años del posicionamiento subalterno que 

ocupan los colectivos migrantes, en especial los procedentes de países 

limítrofes y regionales en el país. En tal sentido, los estudiantes de ori-

gen migrante procedentes de Paraguay, Bolivia y Perú son los que desde 

hace décadas aportan mayor presencia en el sistema educativo nacio-

nal. Trabajos realizados en diversas ciudades del territorio nacional han 

demostrado que las condiciones de altísima precariedad laboral de los 

empleos que personifican estos colectivos – sean por cuentapropia o en 

relación de dependencia – moldean negativamente el acompañamien-

to escolar que los padres/madres brindan a sus hijos/as, afectando otras 

dimensiones de la experiencia escolar, como las motivaciones escolares, 

las expectativas educativas y laborales de largo plazo y, por supuesto, el 

rendimiento escolar (Beheran, 2009; Diez y Novaro, 2020). Problemas si-

milares se presentan en migraciones procedentes de Haití o de la Repú-

blica Popular China, en las que el dominio del idioma castellano deviene 

un requisito adicional para el desarrollo de experiencias escolares iguali-

tarias en relación con las de aquellos estudiantes socializados en familias 
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cuya lengua madre sea el español (Trabalón, 2021; Rodríguez Rocha y 

MacDonald, 2022).

El rendimiento escolar como epifenómeno  
de la desigualdad persistente

Otro grupo de indicadores cruciales para comprender el grado de inte-

gración al sistema escolar de los estudiantes de origen migrante en las 

sociedades de acogida son aquellos vinculados al desarrollo de habili-

dades. En este punto vale decir que, a diferencia de lo que sucede con 

los análisis sobre el acceso al sistema escolar, lo que sabemos respecto al 

rendimiento escolar de estas poblaciones en Argentina se limita a algu-

nos estudios puntuales, lo que dificulta la posibilidad de comparaciones 

que permitan contrastar el performance escolar de diversos colectivos de 

migrantes entre jurisdicciones territoriales distintas. Un primer estudio 

relevante realizado a comienzos de la segunda década de los años 2000, 

realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en escuelas secun-

darias públicas aplicó una encuesta que buscó analizar el rendimiento 

escolar y las aspiraciones de los estudiantes argentinos de sectores po-

pulares juntamente con niños/as, adolescentes y descendientes de mi-

grantes (Cerruti y Binstock, 2012). Los resultados arrojaron que, a pesar 

de las desventajas con las que suelen contar los estudiantes migrantes 

y sus familias, éstos presentaron menor rezago respecto a los estudian-

tes nativos: menor cantidad de materias reprobadas y de ausentismo. Al 

mismo tiempo, presentaron valoraciones positivas de la educación, así 

como aspiraciones de seguir su trayectoria escolar hasta el nivel univer-

sitario en contraste con los estudiantes nativos. Este resultado coincide 

con otros trabajos que argumentan que las motivaciones y aspiraciones, 

al ser relativamente independientes de la clase social de origen, pueden 

propulsar las carreras educativas de los más desaventajados, funcionan-

do como mecanismos que rompan las trampas de la reproducción social 

(Alliman-Brissett et al., 2004).
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Interesantemente, una década después, a través del análisis de infor-

mación provista por un instrumento oficial de rendimiento en lengua y 

matemáticas para el nivel primario y secundario (Operativo Aprender, 

versión nacional de las pruebas PISA) arrojó resultados que matizan los 

del estudio previo (Cerruti, 2020). Primero porque los estudiantes argen-

tinos exhibieron mejor porcentaje en los buenos puntajes, tanto en len-

gua como en matemáticas, que los estudiantes de origen migrante. Las 

diferencias fueron particularmente notables en comparación con estu-

diantes oriundos del Paraguay, Bolivia y Perú, que presentaron los des-

empeños más bajos. Sin embargo, otros estudiantes oriundos de Chile, 

Uruguay, Brasil y Colombia quedaron en una posición empatada con los 

argentinos. Y los estudiantes venezolanos obtuvieron los puntajes más 

altos. La situación es prácticamente la misma en el nivel primario que 

en el secundario. Resultados similares, aunque con una muestra repre-

sentativa a nivel nacional, fueron obtenidos por Arévalo (2020), en los 

que además consideró la calidad del establecimiento educativo, como un 

elemento con efecto propio sobre la acumulación de ventajas/desventa-

jas en la performance escolar de los migrantes y los estudiantes nativos. 

Así, acudir a una escuela que globalmente posee puntajes bajos en estas 

pruebas, multiplica las probabilidades de obtener rendimientos por de-

bajo del promedio, aún después de controlar por la actividad económica 

principal del hogar y el género.

La escuela: ¿motor de ascenso social?

Con más de dos décadas de estudios sociales que han observado el nexo 

entre educación y migración internacional en Argentina, es posible de-

cir que las investigaciones efectuadas han llegado al consenso de que el 

acceso universal y, simultáneamente, diferenciado al sistema escolar de 

estas poblaciones, se apoya en las desiguales capacidades previas de es-

tas poblaciones, las cuales están apuntaladas a su vez en mecanismos de 

discriminación, cuyo escenario primigenio es el tránsito por la institu-

ción escolar, dando forma a dinámicas de cierre social excluyente (Dalle, 
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2020). En términos agregados, los avances que se han hecho en las últi-

mas décadas en materia de interculturalidad y multilingüismo en la Ar-

gentina no parecen estar acompañando desde las políticas estatales para 

la incorporación de las poblaciones migrantes a través de herramientas 

que consideren su diversidad cultural.

Que la escuela y el paso por el sistema educativo en general se constitu-

yan en resortes de ascenso social dependerá de que las categorías socia-

les (Tilly, 2000) de carácter adscripto bajo las cuales se clasifica a las per-

sonas de origen migrante (y que se etnifican y reifican con relación a sus 

países de origen) no se constituyan en obstáculos duraderos, tanto en el 

ámbito escolar como en el mercado de trabajo. Por ejemplo, algunas in-

vestigaciones han constatado que existen menores chances de movilidad 

social ascendente entre los migrantes latinoamericanos en las dos mayo-

res áreas metropolitanas del país (Buenos Aires y Córdoba), siendo una 

condición que heredan incluso sus hijos (Dalle, 2020; Falcón y Bologna, 

2013). Y aunque el logro educativo es el factor que más puede incidir en 

las posibilidades de ascenso, el “retorno” de las titulaciones superiores 

(tanto en salario como en condiciones de trabajo) que se obtiene en el 

mercado de trabajo no omite el factor étnico-racial adjudicado a muchos 

colectivos de migrantes (De Grande y Salvia, 2013).

Por otro lado, también es necesario atender que la mayor presencia de 

estudiantes migrantes en el sistema educativo superior (tanto universita-

rio como no universitario), en relación con la participación en los demás 

niveles, induce a pensar en migraciones por estudios, y fuertes apuestas 

familiares para sostenerlas, dadas las condiciones favorables que pre-

sentan las universidades del país, en contraste con algunas de la región 

(especialmente respecto a gratuidad y acceso irrestricto). Parte no desde-

ñable de esta matrícula, se corresponde con hijos de migrantes (segun-

da generación) que han sorteado todos los obstáculos, perseverado en el 

sistema y accedido a los estudios superiores tras una larga permanencia 

en el territorio nacional (Jiménez y Maggi, 2023).
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Así es que sostenemos que para comprender el acceso, permanencia y 

logro educativo de las personas de origen migrante en Argentina hay que 

analizar la interacción entre origen de clase y origen étnico-nacional. Una 

interacción no siempre evidente, pues mientras algunos colectivos de in-

migrantes presentan resultados escolares similares a los de los sectores 

populares, otros destacan por sobre la población nativa. Por ello también 

nos parece pertinente destacar lo arrojado por otros trabajos que han 

puesto el foco en las fuerzas comunitarias de las colectividades migran-

tes, las cuales, si son efectivamente poderosas, ayudan a sus miembros 

a decodificar y transitar por el sistema educativo argentino. Pero si no lo 

son, la reproducción de clase de origen se materializa. Esto es: las fami-

lias están libradas al uso de sus propios recursos para acompañar a sus 

hijos/hijas por el sistema escolar argentino.
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En este escrito presentaré brevemente algunos elementos clave – no ne-

cesariamente exhaustivos – que permiten organizar el desarrollo y des-

pliegue del campo de investigación en educación superior y su vincu-

lación con el estudio de la desigualdad social para el caso de Chile. Al 

hacerlo, se presenta una división entre cuatro grandes perspectivas o en-

foques, las que permiten dar cuenta de cómo se ha ido configurando el 

campo y las posibilidades que su desarrollo abre a futuro.

La perspectiva institucional

La investigación en educación superior en Chile, desde la década de 

1980 y luego de las transformaciones acaecidas a partir de la implemen-

tación de la reforma del sistema concebidas durante la dictadura cívi-

co-militar en el país, se dedicó en un primer periodo fundamentalmente 

al análisis del campo desde una perspectiva institucional. En efecto, la 
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investigación en el área centró sus esfuerzos principalmente en exami-

nar y comprender la nueva organización que adquirió el sistema. Con el 

retorno a la democracia el año 1990, esta línea de investigación, además 

de buscar entender los efectos y consecuencias del nuevo marco regu-

latorio, se orientó también a apoyar técnicamente el diseño de políticas 

públicas en el sector.

Entre las preguntas fundamentales que aborda la perspectiva institucio-

nal durante la década de 1990 y del 2000, se encuentra la interrogante 

sobre el rol del mercado y el Estado respecto a la educación superior, así 

como el papel y distinción entre instituciones públicas y privadas. De 

este modo, diversos estudios analizan la coordinación público-privada 

(Brunner, 1993; 1997) y abordan la pregunta respecto a cómo la educa-

ción superior está siendo afectada por una creciente lógica de mercado 

(Brunner, 2004; Brunner y Uribe, 2007).

De este modo, la perspectiva institucional ha analizado el campo de la 

educación superior en Chile y sus transformaciones desde una mirada 

más bien macro, en donde cobra especial relevancia el entramado de ins-

tituciones y el rol que el Estado y el mercado han tenido sobre el sistema. 

La coordinación entre ambas esferas entiende esta perspectiva, ha con-

tribuido a la modernización de la educación superior, proceso el cual, 

aunque en continuo progreso, ha acontecido en un contexto lleno de 

turbulencias (Brunner, 2015). Pese a las tensiones y contradicciones, la 

perspectiva institucional destaca que el resultado más notable en las últi-

mas décadas ha sido la constante masificación de la educación superior, 

aunque también reconoce que todavía perdura el desafío de la inclusión 

de aquellos grupos menos favorecidos de la sociedad.
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El enfoque centrado en la caracterización  
social del estudiantado

Si bien la perspectiva institucional ha sido dominante, en la medida que 

la educación superior continuó expandiéndose, nuevas preguntas emer-

gieron, especialmente a partir de la década del 2000. Surge así una línea 

de investigación interesada, sobre todo, en caracterizar a la población 

estudiantil con el objetivo de evaluar las desigualdades sociales dentro 

del sistema. El uso de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

(CASEN) ha sido particularmente fructífera para este propósito. Espino-

za (2008) y Espinoza y González (2011), por ejemplo, analizan la evolu-

ción del acceso a la educación superior utilizando los datos de la CASEN 

en diferentes periodos. Al hacerlo, dan cuenta, por ejemplo, de la sobre-

rrepresentación en el sistema de aquellos grupos más privilegiados en 

desmedro de aquellos sectores menos favorecidos. Atendiendo dichas 

diferencias, Espinoza y González (2015) han señalado que la inversión 

pública en educación superior en Chile no ha sido suficiente para cons-

truir una sociedad más justa, lo cual se ve dificultado por el hecho de que 

los grupos más desfavorecidos de la sociedad son más proclives a aban-

donar sus estudios superiores una vez que ingresan al sistema.

Por otro lado, la investigación desde el enfoque centrado en la caracteri-

zación del estudiantado también ha examinado la relación entre diver-

sificación institucional y desigualdad social. Donoso y Cancino (2007), 

por ejemplo, muestran las notables diferencias sociales relativas al tipo 

de institución de educación superior al que las y los estudiantes asisten, 

a saber, universidades, institutos profesionales o centros de formación 

técnica. Espinoza y González (2015), en una línea complementaria, dan 

cuenta de algunas importantes diferencias entre universidades públicas 

y privadas respecto al origen social de su respectivo estudiantado. La des-

igualdad social aparece aquí asociada al proceso de privatización de la 

educación superior.
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En suma, la pregunta por la relación entre educación superior y desigual-

dad social comenzó a tomar mayor fuerza una vez que las transforma-

ciones en el campo dieran lugar a la rápida expansión y diversificación 

del sistema. La investigación adquiere así una mirada crítica de los pro-

cesos en desarrollo. De este modo, los análisis asociados a esta línea de 

investigación han sido dominados por análisis cuantitativos, que bus-

can dar a conocer las tendencias que vinculan la educación superior y la 

desigualdad social, presentando una mirada sobre todo descriptiva del 

fenómeno.

La explicación comprehensiva

La rápida expansión de la educación superior no solo significó cambios 

en el sistema en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Estas 

transformaciones, sostenidas en la privatización y mercantilización de la 

educación, condujeron, sobre todo a partir de la década de 2010, a diver-

sas manifestaciones sociopolíticas, al mismo tiempo que sirvieron para 

estimular y reorientar la investigación en el área. En efecto, la reemergen-

cia del movimiento estudiantil en 2011, antecedido por la llamada Revo-

lución Pingüina el 2006, tuvo como consecuencia la atracción al campo 

de estudio de diversos investigadores e investigadoras, cuyos objetivos 

no se centraron únicamente en estudiar y comprender al movimiento 

estudiantil en sí, sino también las conexiones entre las condiciones del 

estudiantado, la sociedad y el creciente descontento y malestar en el país.

Mientras algunas investigaciones se concentraron en analizar las caracte-

rísticas internas, las prácticas y las estrategias de las organizaciones estu-

diantiles (Bellei y Cabalín, 2013; Cabalin, 2012; Guzmán-Concha, 2012), 

otras intentaron levantar explicaciones de carácter más bien compre-

hensivo y sociológico, poniendo el foco especialmente en la relación en-

tre la masificación, privatización y mercantilización de la educación su-

perior y la reproducción de las desigualdades sociales (Fleet, 2011; Fleet 

y Guzmán-Concha, 2016; Orellana, 2011). Estas últimas son un esfuerzo 
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destacable, en cuanto analizan a la educación superior no como un fenó-

meno aislado, sino que ocupando un lugar fundamental en los procesos 

de reproducción y transformación de la sociedad. Al respecto, el trabajo 

de Orellana (2011) es particularmente interesante, dado que conecta no-

tablemente las transformaciones a nivel de la estructura del campo de 

la educación superior con las transformaciones a nivel de la estructura 

social, y sus implicancias en términos de la desigualdad social en el país.

Pese al promisorio desarrollo del campo de investigación hasta aquí des-

crito, mantenía una importante deuda pendiente: dar cuenta de las sub-

jetividades y experiencias implicadas en la educación superior.

La aproximación desde las subjetividades  
y experiencias

Mientras que gran parte de los estudios en educación superior en Chile 

se han enfocado en las estructuras objetivas del campo o en sus dimen-

siones macroestructurales, poco a poco han comenzado a cobrar rele-

vancia los estudios que se centran en las experiencias y subjetividades 

estudiantiles. Aunque durante la década del 2000 y 2010 esta línea emer-

gente de investigación era algo dispersa, con el tiempo se ha vuelto un 

campo más atractivo, relevante y necesario de estudio. Antecedentes im-

portantes son los trabajos de Dávila y sus colegas (por ejemplo, Dávila, 

Ghiardo y Medrano, 2005), quienes exploran, entre otros elementos, las 

aspiraciones y expectativas hacia la educación superior de jóvenes que 

asisten a determinadas escuelas públicas del país.

A grandes rasgos, es posible señalar que esta línea de investigación inclu-

ye, por un lado, el estudio de las aspiraciones, expectativas y elecciones 

asociadas a la educación superior, y por otro, el análisis de las experien-

cias en el campo. En el primer grupo, encontramos diversas investiga-

ciones que, sobre todo en la última década, han buscado caracterizar y 

comprender cómo se forman las aspiraciones y elecciones estudiantiles 
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(por ejemplo, Carrasco, Zúñiga, y Espinoza, 2014; Guzmán-Valenzuela 

et al., 2022; Orellana et al., 2017; Palma-Amestoy, 2022; Sepúlveda y Val-

debenito, 2014), lo cual generalmente se realiza considerando diversas 

categorías de análisis, fundamentalmente las de clase social – que se ha 

constituido como el principal eje analítico – y de género; y en el segun-

do grupo, encontramos un creciente número de estudios enfocados en 

comprender las experiencias estudiantiles en la educación superior en 

vinculación a diversos tipos de desigualdad social, y en donde, nueva-

mente, la clase social se ha establecido como el principal eje orientador 

(por ejemplo, Canales, Guajardo y Orellana, 2020; Leyton, Vásquez y 

Fuenzalida, 2012; Soto, 2015; Villalobos, Quaresma y Roa-Infante, 2022).

Conclusión

El desarrollo y despliegue de la investigación en educación superior y 

desigualdad social en Chile ha sido un proceso progresivo y que abre 

oportunidades importantes para seguir ampliando el conocimiento en el 

área. De especial relevancia en el último periodo ha sido la preocupación 

por comprender las subjetividades y experiencias individuales y colecti-

vas en el campo. La posibilidad de entender las desigualdades sociales 

que produce y reproduce la educación superior considerando además la 

intersección y multiplicidad de diversas categorías y estructuras sociales 

– lo cual incluye, entre otros, elementos relativos a la clase social, el géne-

ro y la etnicidad – emerge como una oportunidad fundamental y un paso 

necesario para la investigación en el área.
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Introducción

El objetivo de este breve artículo es difundir avances de investigación 

sobre desigualdad educativa elaborados por investigadores del Progra-

ma de Investigación sobre Clases Sociales (PI-CLASES) del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani-Universidad de Buenos Aires. Específica-

mente, presentaré algunos resultados sobre desigualdades de oportuni-

dades de logro educativo de nivel superior según clase social de origen a 

través de cohortes de edad.

La expansión de la educación superior es considerada una meta cen-

tral en las sociedades contemporáneas porque constituye un medio 

para promover el desarrollo económico, estimular la movilidad social 

ascendente y construir sociedades más equitativas. Si bien la apertura 
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o democratización de la educación superior puede ser un medio eficaz 

para elevar el bienestar general de la sociedad y promover la movilidad 

social ascendente, con frecuencia suele entrar en contradicción con los 

intereses de reproducción de las clases más privilegiadas. En este sen-

tido, el interrogante sobre cuán abierto es el sistema de educación su-

perior a las personas con orígenes en las clases populares o las clases 

medias-bajas cobra central relevancia.

Argentina ha experimentado en las últimas décadas una expansión edu-

cativa moderada en términos comparativos. Los datos del censo mues-

tran que entre 1990 y 2010 el porcentaje de población de 25 a 64 años con 

nivel superior completo (universitario y terciario) se incrementó de 8,2% 

a 15,6%. En 2022, este porcentaje alcanzaba el 25%, cifra sustancialmente 

menor que el promedio de los países de la OCDE: 41%, y en perspectiva 

comparativa con países de la región, está detrás de Chile (31%) pero por 

encima de Brasil (21%) y México (21%) (OECD, 2023). Estos países, sobre 

todo Brasil y Chile tuvieron un ritmo de expansión de la educación supe-

rior mayor a Argentina. ¿Qué impacto tuvo esta moderada expansión de 

la educación superior en Argentina en las probabilidades de graduación 

según origen de clase? Dicha expansión ¿Permitió disminuir la desigual-

dad de clase en el logro educativo de nivel superior?

En estudios previos del equipo con datos hasta 2015 observamos que el 

nivel de expansión de la educación superior fue insuficiente para reducir 

la desigualdad de oportunidades de logro educativo de nivel superior se-

gún clase social de origen (Dalle, et al., 2018 -específicamente sobre nivel 

universitario; Dalle, et al., 2019, ampliado al nivel superior y en perspec-

tiva comparativa con México). Concluíamos que el sistema de educación 

superior se hallaba en un tramo de expansión que permitió graduar en 

mayor proporción a población con origen en las clases medias privile-

giadas. Señalábamos que esto podía deberse a que Argentina todavía se 

encuentra en una fase de expansión educativa en la que su población 

aún tiene obstáculos para la culminación del nivel medio, y la distancia 

de competencias entre el nivel secundario y el ingreso a la universidad, 
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lo que genera un desgranamiento en los primeros años de las carreras 

universitarias.

Las pautas observadas en dichos estudios son compatibles con los ha-

llazgos de un estudio de Jorrat basado en modelos log-lineales de tres 

vías: “…el crecimiento global de la matrícula no se habría reflejado de 

manera atendible en disminuir la desigualdad entre el origen de clase y el 

destino educacional” (2016, p. 256). Raftery y Hout (1993) interpretaron 

esta pauta a través de una definición categórica: “Desigualdad máxima 

mantenida” según la cual en términos generales todas las clases van in-

crementando su participación relativa en los niveles de educación pro-

gresivos, pero se mantiene el nivel de desigualdad entre ellas en la gra-

duación del nivel más elevado. Lucas (2001) señaló que la desigualdad 

no sólo se produce en términos verticales entre niveles sino también en 

términos horizontales en el mismo nivel según la calidad educativa y el 

prestigio de las instituciones y los títulos que otorgan, hecho al que deno-

minó “Desigualdad persistente efectiva”.

En relación al papel de la educación en la movilidad social intergenera-

cional, el estudio de Solís y Dalle (2018) que compara Argentina, México 

y Chile muestra que ha crecido el papel mediador de la educación entre 

orígenes y destinos de clase pero no hay evidencias de un impacto de 

ecualización (a través de la democratización del logro educativo) y ate-

nuación (menor peso del origen de clase en el destino porque aumenta el 

porcentaje de graduados universitarios entre quienes es menor el efecto 

del origen). En la región, Brasil, que experimentó una expansión educati-

va más vertiginosa sería la excepción: está recorriendo un camino de ma-

yor movilidad social vía ecualización y atenuación (Costa Ribeiro, 2023).

En esta nota de investigación buscamos actualizar la evolución de la 

desigualdad de clase en las oportunidades de graduación en el nivel su-

perior de la población de Argentina a través de cohortes9 con datos más 

9 Por razones de espacio, aquí no presentamos el análisis por sexo (ver Dalle y Lemos, 2023).
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recientes (2021) por medio de mostrar los primeros resultados de un es-

tudio en curso (Dalle y Lemos, 2023). Para ello, utilizaré la encuesta sobre 

Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia 

de COVID-19, relevada a una muestra de 5239 hogares de la Argentina 

urbana. El diseño de la muestra es probabilístico, estratificado multie-

tápico, por lo cual es posible realizar estimaciones al universo. El univer-

so del estudio en curso corresponde a la población entre 30 y 70 años que 

finalizó la educación secundaria.

El recorte del universo en este tipo de estudios tiene dos razones:

1.  El criterio de que sea población que haya terminado estudios se-

cundarios se debe a los hallazgos de Mare (1980), un autor clásico 

en el campo, quien planteó que el efecto de los orígenes sociales 

se debilita a medida que se avanza en las transiciones educati-

vas. Las personas con orígenes en clases populares o clase media 

baja que alcanzan niveles educativos altos presentan una “selec-

tividad social” por un conjunto de características no observadas 

(habilidades, expectativas, motivación, apoyo familiar, etc.), que 

les permiten compensar sus desventajas socioeconómicas frente 

a quienes tienen orígenes más privilegiados. Según este supuesto, 

para indagar la desigualdad de oportunidades de obtener títulos 

de educación superior es necesario estudiar a la población que fi-

nalizó el nivel secundario y estaba en condiciones de ingresar al 

nivel superior.

2.  El recorte etario de 30 a 70 años se debe a que en estudios previos 

observamos que un porcentaje alto de estudiantes en Argentina se 

recibe entre los 25 y 30 años de edad.

La tabla 1 permite observar que las personas que provienen de hogares 

de clase de servicios y clase intermedia tienen los porcentajes más al-

tos de graduación del nivel superior en las cohortes intermedias y luego 

baja en la cohorte más reciente. En cambio, para quienes provienen de 
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hogares de clases populares, se advierte un crecimiento más sustantivo 

en la última cohorte 1982-1991.

Tabla 1. Porcentaje de graduados de nivel superior según origen de clase por cohortes 
de nacimiento. Personas entre 30 y 70 años que completaron la educación secundaria, 
Argentina urbana: 2021.

Origen de clase
Cohortes

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991

I+II. Clase de servicios (Empresarios, directi-
vos y profesionales)

54,0 72,8 65,1 46,8

III y IV. Clase intermedia (Empleados y 
pequeños propietarios o trabajadores cuenta 

propia con escaso capital)
37,8 46,4 45,9 28,3

V, VI y VII. Clases populares (Obreros califi-
cados y no calificados, trabajadores manua-

les cuenta propia de baja calificación, sin 
equipo)

20,7 25,4 23,1 31,4

Total de graduados de nivel superior 36,8 47,4 43,5 33,7

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Una medida más ajustada de la desigualdad puede obtenerse a partir 

de calcular las tasas de disparidad de población con estudios superio-

res completos según clase de origen por cohorte. Este cálculo se obtiene 

a partir de realizar la razón de los porcentajes con educación superior 

completa entre cada clase por cohorte (gráfico 1). Para simplificar la lec-

tura del gráfico nos centramos en dos brechas: entre la clase de servi-

cios y la clase trabajadora manual y entre la clase de servicios y la clase 

intermedia.
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Gráfico 1. Tasas de disparidad de nivel de educación superior completo según orígenes 
de clase por cohortes. Personas entre 30 y 70 años con secundario completo, Argentina 
urbana: 2021

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Se observa una tendencia de persistencia de la brecha de desigualdad de 

oportunidades sobre en las tres primeras cohortes. La brecha de alcanzar 

títulos de nivel superior entre los hijos/as padres de clase de servicios y 

de clase intermedia se mantuvo constante alrededor de 1,5 en las tres pri-

meras cohortes y aumenta levemente en la última a 1,7. El cambio más 

sustantivo se advierte al comparar la obtención de títulos de los hijos/as de 

padres de clase de servicios y de clases populares; en las primeras tres co-

hortes la brecha es cercana a 3 y en la última disminuye a casi la mitad: 1,5.

Vale aquí una aclaración, si en vez de trabajar con el universo de 30 a 70 

años, hacemos el recorte clásico de estudios de estratificación entre 25 y 

65 años las brechas se mantienen más estables. ¿Por qué? Al considerar a 

partir de 30 años aumenta al doble el porcentaje de personas con oríge-

nes en hogares de clases populares que logra recibirse; esto es más mar-

cado en el nivel universitario que en el terciario. ¿Qué indican entonces 

estos primeros resultados?
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En contraste con estudios previos del equipo, estas primeras pautas descripti-

vas podrían ser indicativas de que el sistema de educación superior se estaría 

volviendo algo más abierto, un poco más democrático. En estudios previos 

planteábamos que a pesar de la expansión del sistema de educación superior: 

la creación de nueve universidades nacionales entre 2003 y 2015, cinco de ellas 

en barrios obreros/populares del conurbano bonaerense donde la mayor par-

te de la matrícula corresponde a estudiantes que son primera generación de 

universitarios, no se habían logrado disminuir las brechas de desigualdad de 

clase en el logro educativo de nivel superior pero advertíamos que el resultado 

de estas medidas debía evaluarse a mediano plazo porque aún no había pasa-

do tiempo suficiente para que se gradúen. ¿Algo está cambiando?

No lo sabemos aún con certeza, debemos profundizar el análisis con téc-

nicas estadísticas más complejas, pero frente a posturas que ponen en 

cuestión la creación de estas universidades así como el sistema público de 

educación superior, la pauta aquí observada muestra que la expansión de 

universidades públicas en zonas postergadas pudo haber contribuido a la 

reducción de la desigualdad de clase, porque son más permeables al in-

greso de estudiantes de clase media-baja y clase popular por su gratuidad, 

la cercanía y la menor distancia social y cultural con otros estudiantes. A 

estos rasgos democratizadores, sería conveniente añadirles medidas para 

incentivar la finalización de las carreras en todo el sistema, precisamente 

el principal problema que tiene Argentina en relación a la educación uni-

versitaria, y reducir el promedio de años que lleva la graduación. Para ello, 

no se trata de disminuir la oferta universitaria o privatizar la educación su-

perior en su conjunto, en todo caso el desafío consiste en adicionar medi-

das que apunten al logro del título: mejorar la terminalidad y calidad de la 

educación secundaria para que los estudiantes lleguen mejor preparados 

al nivel superior, el acompañamiento de las trayectorias educativas a través 

de talleres que refuercen la preparación en saberes académicos y materias 

nodales y también ampliar el otorgamiento de becas en el sistema público 

para estudiantes de clases populares con buen rendimiento. La ecualiza-

ción, esto es, la democratización de los logros educativos de nivel superior 
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constituye un primer paso para potenciar el papel de la educación en la 

igualación de oportunidades de movilidad social ascendente.
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Desigualdad vertical y 
horizontal de la educación 
superior en México
Rasgos y retos
José Navarro Cendejas

Desde los años setenta del siglo pasado, México ha experimentado un 

crecimiento constante en la matrícula de estudiantes en educación supe-

rior. Sólo a nivel de pregrado, ha pasado de tener un sistema con aproxi-

madamente 200 mil estudiantes en 1970 a más de 4 millones en los años 

recientes. Sin embargo, a pesar de este importante crecimiento, que por 

lo demás se ha ralentizado en la última década, en términos de igualdad 

de oportunidades la educación superior es todavía profundamente des-

igual. Así, por ejemplo, con datos del Módulo de Movilidad Social 2016 

de INEGI, se puede observar que el origen social sigue teniendo un peso 

importante en la probabilidad de acceder y concluir una carrera univer-

sitaria. A partir de la utilización de una versión adaptada a la realidad 

latinoamericana del esquema de clases EGP, se puede observar que en-

tre los hijos que provienen de la clase de servicios y empleadores, 47,6% 

terminaron el nivel terciario, mientras que para los que provienen de la 

clase obrera ese porcentaje disminuye a 9,6%. Además, la desigualdad 

se ha acrecentado en los últimos años, ya que en la cohorte más joven 

* Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Investigador del 
Departamento de Políticas Públicas y del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad 
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(1978-1985) la distancia entre estas dos clases es todavía más pronun-

ciada: en la clase de servicios el porcentaje aumenta a 55,5%, mientras 

que en la clase obrera prácticamente se mantienen igual (9,6%) (Dalle, 

Boniolo y Navarro-Cendejas, 2019). Es decir, como se ha documentado 

ampliamente en distintos países, en México ha aumentado considera-

blemente el volumen de personas que acceden a la educación superior, 

pero son las clases más aventajadas quienes se han aprovechado más de 

esta expansión.

Por otro lado, la educación superior en México ha transitado paulati-

namente de un sistema altamente centralizado en términos de la oferta 

educativa durante buena parte del siglo XX, particularmente con insti-

tuciones de educación superior (IES) públicas ubicadas en la capital del 

país, a un sistema que, junto con la expansión de la oferta, ha ido poco a 

poco ampliando su presencia en diversas regiones del país, con ofertas 

diferenciadas tanto por parte del ámbito público como desde el sector 

privado. Así, en el ámbito público existen IES federales, estatales, cen-

tros públicos de investigación, de tipo técnico-vocacional, interculturales 

y escuelas normales (destinadas a la formación de docentes de educa-

ción básica), mientras que en el ámbito privado, sin entrar en los detalles 

de su clasificación, existen universidades tradicionales de medio y alto 

costo, universidades emergentes de medio y alto costo y universidades 

emergente de bajo costo, las últimas también denominadas de “absor-

ción de la demanda”. Al respecto, es posible reconocer que existe una 

alta inequidad en términos de la calidad de la oferta educativa, que se 

presenta tanto al interior de las universidades públicas, que representan 

alrededor de dos tercios de la matrícula en educación superior, como de 

las universidades privadas. Además, la inequidad se vuelve todavía más 

visible si se toma en cuenta la dimensión regional, sobre todo debido al 

complejo sistema de financiamiento del sector público, que combina re-

cursos federales, estatales y, en algunos pocos casos, municipales.

Un caso de interés para observar las implicaciones y características de 

la diversificación institucional de la educación superior, específicamente 
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en el ámbito público, corresponde al subsistema de IES de orientación 

técnico-vocacional que se crearon en los inicios del siglo XXI (Universi-

dades Politécnicas y Universidad Tecnológicas), y que se pueden agrupar 

junto a otras instituciones no tan recientes (Institutos Tecnológicos). En 

su momento, este tipo de instituciones se abrieron con la expectativa de 

formar profesionales que pudieran tener un ingreso más directo al sec-

tor productivo, para lo cual incluso se crearon modalidades de menor 

tiempo (técnico superior universitario), que paulatinamente han perdi-

do notoriedad entre la oferta de estas instituciones. Sin embargo, hasta el 

momento estas IES no han logrado consolidarse como alternativas que 

puedan competir en prestigio o en calidad con otras instituciones, tam-

bién públicas, que suelen atraer la mayor parte de la demanda educativa 

en instituciones que sistemáticamente se ven rebasadas entre la deman-

da y la oferta disponible. Esto provoca que, particularmente en algunos 

estados, ante la ausencia de alternativas de calidad en el ámbito público, 

se refuerce el sector privado de la educación, sobre todo a partir de la 

proliferación de instituciones de absorción de la demanda. Además, en 

resultados de investigaciones anteriores, hemos podido constatar que el 

origen de clase incide significativamente en el ingreso diferenciado a ins-

tituciones públicas y privadas y, sobre todo, en el acceso diferenciado a 

IES privadas (Navarro-Cendejas, 2022).

Es decir, tal como ocurre en distintas sociedades, en México hay indicios 

que apuntan hacia las hipótesis clásicas de “máximo mantenimiento de 

la desigualdad” (Raftery y Hout, 1993) y de “efectivo mantenimiento de 

la desigualdad” (Lucas, 2001). La primera, que apunta hacia la desigual-

dad vertical, señala que son las clases favorecidas quienes aprovechan 

en primer lugar las oportunidades educativas que aparecen a partir de 

procesos de expansión; una vez que dichas clases satisfacen su demanda 

educativa, el resto de clases comienzan a ocupar los lugares disponibles. 

Por su parte, la segunda hipótesis señala que, a medida que se alcanza 

un nivel cercano a la cobertura universal, la distinción entre clases socia-

les sucede a través de la diversificación de la oferta, con un componente 

jerárquico en términos de la calidad de la oferta educativa, es decir, se 
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alude a procesos de estratificación horizontal. En el caso de la educación 

superior, se puede sostener que ambas hipótesis coexisten a medida que 

el sistema de educación superior se expande, situación que, aunque ha 

disminuido recientemente en velocidad, no ha dejado de ocurrir prácti-

camente desde los años setenta del siglo pasado. Con respecto a la des-

igualdad vertical, además de los datos presentados previamente, existe 

el fenómeno de la sobrerrepresentación de los estudiantes de niveles su-

periores de ingresos en la educación superior, con la correspondiente in-

frarrepresentación de estudiantes de niveles inferiores de ingresos, algo 

que se comprueba recurrentemente, por ejemplo, a través de los datos 

proporcionados por la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Ho-

gares (ENIGH) del INEGI. Por lo que hace a la estratificación horizontal, 

existen evidencias claras de cómo se distribuye la población en algunos 

tipos de instituciones, por ejemplo, las privadas de élite y de absorción de 

la demanda. En el caso de las instituciones públicas, a falta de mayores 

datos que permitan confirmar la hipótesis, hay indicios de que la des-

igualdad opera desde mecanismos de segmentación de la población en 

el ingreso a la educación media superior, que prefigura, en buena parte 

de los casos, el tipo de institución pública al que acuden los estudiantes.

Dado que las IES en general no pueden equipararse al no contar con los 

mismos recursos y, por ende, no otorgan las mismas oportunidades, las 

posibilidades de aprendizaje de los futuros egresados son también des-

iguales, con repercusiones claras en sus expectativas y resultados labora-

les. Así, se ha documentado que, en determinadas áreas del conocimien-

to, existe una preferencia clara por parte de los empleadores de egresados 

de ciertas IES, tanto públicas como privadas, en detrimento de egresados 

de otras IES, también públicas y privadas. Se trata de mecanismos claros 

de reproducción de la desigualdad, que es necesario seguir documentan-

do y analizando de cara a posibles soluciones que puedan aminorar los 

efectos de estos rasgos característicos de nuestro sistema de educación 

superior. En el caso de la educación superior privada, aunque no sea ma-

yoritaria (alrededor del 30% de la matrícula), es particularmente grave 

en términos de la desigualad de la oferta, que responde a mecanismos de 



/47(Des) igualdadesS    
Número 2 • Septiembre 2023

mercado, con consecuencias más dramáticas para estudiantes que sólo 

tienen la oportunidad de ir a instituciones de absorción de demanda; un 

tipo de educación remedial ante la incapacidad del Estado para lograr 

cubrir la demanda educativa de la población.

Finalmente, es necesario reconocer que, para que la educación funja 

como ese motor que impulse un cambio en la distribución de la riqueza 

de nuestra sociedad mexicana, es necesario que, paralelamente, se pro-

muevan otros cambios a gran escala, por ejemplo, en términos de cómo 

se organiza la participación política, qué bienes y servicios se han de pro-

ducir y de qué formas, cómo se regula el mercado laboral, cómo se abor-

dan los conflictos sociales, etc. Por su puesto, el sector educativo debe 

hacerse cargo de sus propios problemas relacionados con la distribución 

de los recursos disponibles, el acceso a la educación superior, el reforza-

miento de los estudiantes más rezagados, el aumento en la permanencia 

escolar, y la revisión de la pertinencia de la oferta educativa, entro otros. 

Sin embargo, si no operan otros mecanismos de cambio en la sociedad, 

estos esfuerzos resultarán estériles.
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Baja movilidad social 
educativa en Guatemala
Guillermo Díaz*

Introducción

En el primer cuarto del presente siglo, que está próximo a concluir, Guate-

mala experimentó aumento, en términos absolutos y relativos, en indica-

dores de educación. La cobertura de educación primaria subió, pero aún 

no es total, se ubicó en 96% a 2022. El aumento fue de diez puntos porcen-

tuales en el período 2000-2022, lo que implica un incremento promedio 

anual de medio punto, que puede calificarse de bajo. En educación secun-

daria el incremento promedio anual fue mayor, pero la cobertura continuó 

siendo muy baja, de solo 26% a 2022, lo que significa que solo uno de cada 

cuatro jóvenes en edad de estudiar logró hacerlo. En educación superior, 

el número de estudiantes, que de 216,000 en 2009 aumentó a 424.000 en 

2022, proyecta la idea de masificación de la universidad. Sin embargo, la 

tasa de cobertura apenas aumentó de 5% a 7% en dicho período (Instituto 

Nacional de Estadística [INE], 2022). Es decir, más de 90% de la población 

en edad de estudiar en la universidad no lo hizo.

En este artículo se analiza la movilidad social educativa en Guatemala, 

en el período 2000-2022. El análisis se realiza por región geográfica, sexo, 

grupo étnico y edad.
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Método y datos

Para la estimación de la movilidad social se pueden utilizar tres técnicas 

estadísticas. La primera es el índice de correlación entre el nivel educati-

vo de padres e hijos. La segunda consiste en la elaboración de una matriz 

de transición y la tercera en una regresión lineal logarítmica. Las dos úl-

timas han sido utilizados en diversos estudios sobre movilidad social en 

América Latina, entre los cuales se pueden mencionar los de Benavides 

(2002) en Perú, para cuantificar movilidad de clase social; el de Kessler y 

Espinoza (2003), sobre movilidad ocupacional en Argentina; y el de Me-

diavilla y Calero (2010) de movilidad educativa en seis países.

Los datos utilizados se obtuvieron de un estudio previo realizado por el 

autor (Díaz, 2018), en el que se realizaron estimaciones con base en la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2000 y 2014, y se comple-

menta con estimaciones a fecha más reciente utilizando datos de la En-

cuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2022 (INE, 2023).

De la encuesta de empleo e ingresos se seleccionaron las mismas varia-

bles utilizadas en el estudio anterior, que son: edad, lugar de residencia, 

grupo étnico, sexo, nivel educativo del padre y nivel educativo del entre-

vistado. El siguiente paso fue seleccionar solo a las personas mayores de 

25 años, para comparar las estimaciones con las anteriores. Para ello, se 

elaboró la matriz de transición y se estimó la regresión logarítmica; am-

bas para 2022.

Resultados

Las estimaciones realizadas con base en las matrices de transición de los 

años 2000 y 2014 evidenciaron estabilidad en el índice de movilidad so-

cial educativa en ese período (Díaz, 2018), como se observa en la tabla 1, 

lo cual contrasta con el aumento de la cobertura educativa descrito con 

anterioridad y muestra característica de una sociedad estática respecto 
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a generar oportunidades de movilidad social educativa en esa época. La 

existencia de dicha movilidad se observa en la estimación de 2022, con 

valor de 0.55, que es mayor en 0.12 respecto al índice de 2014. 

Tabla 1. Análisis de la movilidad social educativa

Año 2000 2014 2022

Movilidad 0.43 0.43 0.55

Ascendente 0.38 0.39 0.48

Descendente 0.05 0.04 0.07

Corta distancia 0.37 0.38 0.43

Larga distancia 0.06 0.05 0.12

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz (2018) e INE (2023).

El desglose contenido en la tabla 1 del índice de movilidad social edu-

cativa, muestra que la ascendente es mayor que la descendente, aunque 

predomina la de corta distancia, lo que implica que los hijos logran supe-

rar solo en unos pocos años el nivel educativo de sus padres. En concreto, 

la matriz de transición de 2000 muestra que un hijo de padres con nivel 

educativo de primaria tenía en ese año un poco más de 60% de probabi-

lidad de reproducir ese nivel (Díaz, 2018). En 2014 dicha cifra era de 56% 

y de 34% en 2022. Respecto a la movilidad de larga distancia, el hijo de 

padres con estudios de primaria tenía 58% de probabilidad de lograr la 

educación secundaria y solo 8% de estudiar en la universidad en 2022. 

Por su parte, un hijo de padres con estudios universitarios tenía 60% de 

probabilidad de lograr dicho nivel en ese año, cifra que era similar en los 

años anteriores del período de estudio.

Las estimaciones de la movilidad social educativa mediante regresiones 

logarítmicas, por el método de mínimos cuadrados ordinarios, se pre-

sentan en la tabla 2, a nivel país y según área geográfica. En principio 

debe indicarse que los valores obtenidos por este método son similares 

a los estimados con las matrices de transición, evidenciando el aumento 

de la movilidad social educativa en el país, de 0.30 a 0.54 entre 2000 y 
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2022, aunque esta es aún baja. Con base en la evolución de dicho indica-

dor puede decirse que en Guatemala el ascensor social se mueve lento. 

Tabla 2. Movilidad social educativa según región geográfica

Área geográfica 2000 2014 2022

País 0.30 0.44 0.54
Urbana 0.46 0.51 0.51
Rural 0.32 0.48 0.61

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz (2018) e INE (2023).

En el área urbana se observa que el índice de movilidad social educativa 

no registró cambio en 2022 respecto a 2014, por lo que puede decirse que 

en dicha región el ascensor social se detuvo en dicho período. Por el con-

trario, en el área rural se mantuvo la tendencia creciente y la movilidad es 

mayor que en lo urbano. Una explicación a este fenómeno puede darse 

a partir del impulso de programas sociales de transferencias en efectivo 

condicionados a la asistencia escolar, así como a la mayor inversión que 

las familias hacen en capital humano por medio de las remesas. El por-

centaje del dinero recibido por estas dedicado a la educación aumentó 

de 4% a 8% entre 2015 y 2022 (Organización Internacional para las Migra-

ciones [OIM], 2023).

Al inicio del período de análisis el índice de movilidad social educativa 

de la mujer era muy bajo y casi la mitad del sexo masculino, de 019 contra 

0.33 en 2000. Aunque dicho índice aumentó en el caso de las mujeres, a 

0.50 en 2022, continuó siendo menor que el de los hombres, pero la bre-

cha se redujo a solo 0.08 (tabla 3). Además, debe destacarse que el incre-

mento en el índice entre 2014 y 2022 fue similar en ambos sexos. 
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Tabla 3. Movilidad social educativa según sexo

Sexo 2000 2014 2022

Hombre 0.33 0.46 0.58

Mujer 0.19 0.38 0.50

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz (2018) e INE (2023).

Un aspecto por resaltar en el análisis según sexo es el aumento de la mu-

jer en los niveles educativo secundario y universitario, al punto que, en 

2022, el número de inscritas en ambos niveles fue mayor que el de hom-

bres. Adicional, se tiene que en ese año el número de mujeres graduadas 

de la universidad superó en casi 50% al del sexo masculino (INE, 2022).

El análisis por grupo étnico muestra similitud en el nivel de movilidad 

social educativa entre los grupos étnicos indígena y no indígena, al ini-

cio del período 2000-2022, pero con una diferencia importante al final de 

este. En ambos grupos étnicos la movilidad aumentó, aunque en el indí-

gena lo hizo menos entre 2014 y 2022, que en el no indígena. En conse-

cuencia, se amplió la brecha existente entre ambos grupos en el índice de 

movilidad social educativa (tabla 4). Sobre el tema, debe agregarse que la 

auto adscripción al grupo étnico indígena disminuyó en el más reciente 

censo realizado en 2018 (INE, 2019).

Tabla 4. Movilidad social educativa según grupo étnico

Grupo étnico 2000 2014 2022

Indígena 0.39 0.45 0.49

No indígena 0.38 0.49 0.58
Fuente: Elaboración propia con base en Díaz (2018) e INE (2022).

Aunque la movilidad social educativa del grupo étnico indígena aumen-

tó en el período analizado, dicho indicador es bajo, lo que refleja alta re-

producción del nivel educativo de los padres. En el caso del grupo no 

indígena el nivel educativo de los hijos depende menos del de los padres.
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Por último, se analiza la movilidad social educativa según edad. Para el 

efecto, se dividió la muestra en dos grupos, uno con edad igual o menor de 

40 años y otro de 41 años en adelante. En ambos grupos aumentó el índice 

de movilidad. El mayor incrementó en el período analizado se produjo en 

el grupo mayor de 40 años. Sin embargo, el grupo menor a esa edad registró 

a 2022 un mayor índice, de 0.57. Esta cifra es similar a la de 2014, implican-

do estancamiento en la movilidad del citado grupo, lo cual contrasta con el 

aumento de la tasa de cobertura en todos los niveles educativos (tabla 5).

Tabla 5. Movilidad social educativa según grupo étnico

Grupo de edad 2000 2014 2022

Mayores de 40 años 0.27 0.39 0.51

De 40 años y menos 0.39 0.56 0.57

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz (2018) e INE (2022).

El casi estancamiento del índice de movilidad educativa de la cohorte 

de 40 años y menos se puede explicar a partir del bajo nivel que a 2022 

registraba la cobertura educativa en los niveles secundario y terciario o 

universitario, de 25% y 8%, respectivamente (INE, 2022). A ello se agrega 

que la movilidad predominante es la de corta distancia, lo que implicaría 

alcanzar pocos años más que la educación de los padres. Dada esta situa-

ción, con base en Bourdieu y Passeron (1996), se plantea la siguiente pre-

gunta: ¿Pueden interpretarse los índices de baja movilidad social edu-

cativa como expresión de la reproducción de las desigualdades sociales 

existentes en el país? La evidencia empírica apunta a que la respuesta es 

sí. Puede plantearse que en Guatemala el sistema educativo más que ser 

mecanismo de movilidad social es de reproducción.

Conclusiones

A pesar de la mayor asistencia, tanto en términos absolutos como relati-

vos, de la población a los centros educativos, la tasa de cobertura es baja 
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en el nivel secundario y reducida en el universitario. El nivel educativo 

de los hijos depende aún en una cuantía importante del obtenido por los 

padres. En consecuencia, el índice de movilidad educativa es bajo, aun-

que aumentó en el casi cuarto de siglo que ha transcurrido. Sin embargo, 

la movilidad social educativa que predomina es la de corta distancia. En 

el análisis por variables sociodemográficas destaca el aumento del índice 

de movilidad de mujeres y del área rural.
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la restricción en el acceso a la información pública y el sometimiento del 

presupuesto nacional a la satisfacción de la deuda pública, revelarían un 

proceso de regresión en materia de derechos fundamentales y un incre-

mento de la desigualdad en el acceso a la educación superior pública.

La discusión central sobre las dimensiones socio-jurídicas implicadas en 

el acceso universal a la educación pública, está ligada a particularidades 

del derecho público y derecho privado (Weber, 2002, p. 498), así como al 

debate actual de los Derechos Humanos. Estos últimos, comprendidos 

dentro del debate del derecho objetivo o subjetivo, cuya línea divisoria 

entre ambos se encuentra en tensión, por tanto “la Sociología debe esfor-

zarse por aprehender estos fenómenos subjetivos desde alguno de los ángu-

los en que se materializan” (Carbonnier, 1982, p. 146).
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Uno de los aspectos centrales de la contrarreforma de la Educación Su-

perior Pública en América Latina es el desplazamiento de la relación 

universidad-sociedad a universidad-empresa (Naidorf, 2005). En este 

escenario, se trabaja la pregunta generadora sobre ¿cuáles son las con-

secuencias en materia de derechos fundamentales en las universidades 

públicas al implementar la agenda de la banca de desarrollo del Grupo 

Banco Mundial (GBM)? Ello considerando que:

(...) las demandas de los organismos internacionales como el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han impulsado que la 
Universidad se autofinancia mediante la venta de servicios, la mercantili-
zación y la privatización (Caamaño, 2021, p. 81).

Entre el año 2012 y 2019 ocho países latinoamericanos habían sido su-

jeto de préstamos dirigidos a la educación primaria, secundaria o supe-

rior por parte del GBM; en millones de dólares: Brasil (250), Chile (50) 

Colombia (160), Costa Rica (200) República Dominicana (50), Ecuador 

(178), Nicaragua (55), Uruguay (40) (Campaña Latinoamericana por el 

Derecho a la Educación [CLADE], 2020, p. 14).

El primer país en obtener esta ronda de préstamos fue Costa Rica, y el 

sector al que se dirigió es la educación superior. En este caso, el prés-

tamo se consignó por doscientos millones de dólares, los cuales fueron 

distribuidos entre las universidades públicas bajo condicionamientos 

que parten del principio jurídico de la igualdad entre instituciones, cues-

tión que vulnera la institucionalidad educativa endógena en múltiples 

sentidos, imponiendo y homogeneizando la cartera de crecimiento en 

infraestructura:

El Convenio de Financiamiento de la Educación Superior Universitaria 
Estatal para el quinquenio 2011-2015 establece que [...] estos recursos se 
distribuirán y aplicarán en iguales proporciones entre las cuatro univer-
sidades para elevar su admisión de estudiantes y ampliar los cupos en 
las carreras que lo requieran y reforzar su capacidad científico tecnoló-
gica, expandiendo la infraestructura física, el equipamiento, las becas a 
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profesores, y la ampliación de los servicios estudiantiles, incluyendo resi-
dencias” (Universidad de Costa Rica [UCR], 2011).

Esta política externa pretende reforzar la capacidad científica por medio 

de infraestructura y vulnera el derecho a la información y participación 

de la comunidad universitaria tripartita consagrada en la Reforma de 

Córdoba (docentes, administrativos, estudiantes); estableciendo que el 

proyecto de ley del préstamo en cuestión debe utilizar “métodos particu-

lares para la adquisición de Bienes, Obras y Servicios que no sean Consul-

torías: (1) Licitación Competitiva Internacional. [...] AMI pertinentes y el 

Manual Operacional, [...] inter alia, aquellas para: (1) ampliar la infraes-

tructura para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”. (SINALEVI, 

2013).

La problemática sociojurídica de la intromisión política de entes finan-

cieros internacionales en la educación superior se acrecienta, conside-

rando que el proyecto del GBM en Costa Rica incluyó la formación de 

cuadros administrativos “dispuestos a adoptar, para la enseñanza supe-

rior, un cuadro legislativo y reglamentario que favorezca una estructura 

institucional diferenciada y una base de recursos diversificada, en las que 

el sector privado tenga una mayor intervención” (Coraggio y Torres, 1997, 

p.42). Es decir, una burocracia universitaria afín a las políticas e intereses 

de los organismos financieros internacionales promotores de una políti-

ca inversionista y especulativa. Según el Observatorio de Políticas Edu-

cativas se dispone llevar al mundo de la educación “las prácticas y las es-

trategias de inversión que usan los fondos con mayores rendimientos [...] y 

las ONGs de mayor impacto” (Observatorio Latinoamericano de Políticas 

Educativas [OLPE], 2022).

La ejecución de este préstamo del GBM en Costa Rica implicó la trans-

formación radical del sistema de financiamiento público de la educa-

ción, establecido constitucionalmente. Las negociaciones del Fondo Es-

pecial para la Educación Superior (FEES), originalmente quinquenales, 

se transformaron en complejas negociaciones anuales, cargadas de una 
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euforia mediática; que, año con año, despiertan una guerra ideológica 

contra las instituciones de Educación Superior Pública, funcionarios y 

estudiantes.

Como reseña González, se trata en el fondo de abrirle el portillo al sector 

privado: privatización que revela rasgos de cuasimercado, incursión de 

sectores privados en la educación pública, asociación entre el sector pú-

blico y privado, modelos de dependencia y correlación mercado estado 

(González, 2018).

La desigualdad socio-jurídica se asocia a cambios radicales en la tutela 

estatal de derechos, a la transformación de la relación entre fines y me-

dios para garantizar el derecho a la educación pública, que actualmente 

comporta la individualización de los mecanismos para acceder a bienes 

básicos (Elías et al., 2020, p. 11), la privatización del campo del acceso a la 

información, la imposición de [...] préstamos que condicionan a los Esta-

dos a contraer “[...] Alianzas Público Privadas en educación se alimentan 

de una narrativa que ataca y desvaloriza permanentemente al sector pú-

blico y sus capacidades de gestión. (Soforcada et al, 2022, p. 49).

Los Programas de Mejoramiento Institucional/Acuerdos de Mejoramien-

to Institucional (PMI/AMI) exigidos por el GBM incluyen la obligatorie-

dad de las cuatro universidades públicas costarricenses para contraer 

figuras financieras como fideicomisos y préstamos con la banca nacional 

e internacional con tasas de interés variable (UCR, 2018, p. 32).

Tal y como indica Soforcada et al (2022) se trata de la intromisión de las 

Alianzas Público-Privadas (APP) en la educación superior, que desdibu-

jan los límites de esta relación. Se toma aquí la producción y reproduc-

ción de las distintas líneas divisorias que se establecen, entre el estado 

y otras formas subnacionales y supranacionales (Jessop, 2021), como la 

característica central del estado.

En tal sentido, lo que busca introducir esta entrega, es un esbozo de 

cómo las políticas educativas se encuentran materializando múltiples 
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desigualdades, a partir del supuesto de la modernización en infraestruc-

tura. De momento, bajo la modalidad de licitaciones, caracterizadas por 

la ausencia de transparencia y participación de la comunidad universita-

ria en la gestión de los recursos, así como un desdibujamiento del límite 

entre lo público y lo privado.

Siguiendo el voto de la Sala Constitucional costarricense, resolución Nº 

03805 - 2012, en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por agru-

paciones estudiantiles no formales y comunidad internacional, se esta-

blece un patrón de comportamiento socio-jurídico, con la negativa del 

derecho de información y participación sobre el préstamo del GBM su-

pracitado y contraído con gran oposición de la comunidad universitaria., 

como se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Recopilación de votos de la Sala Constitucional costarricense asociada al préstamo 
GBM, 2012.

OBJETO DEL RECURSO

I.- [...] derecho fundamental [...] ordinal 30 de la Constitución Política, las autoridades de la Univer-
sidad Nacional y Universidad de Costa Rica se han negado a brindarles información[...] relacionada 
con el [...] “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior”, el cual implica la firma de un 
empréstito millonario con el Banco Mundial y [...] la transformación total del modelo actual de la 
educación superior pública costarricense. Resolución Nº 03805 – 2012.

El recurrente acusa que la autoridad recurrida le denegó el acceso oportuno y veraz a un informe de 
sustentabilidad financiera del Fideicomiso UCR-BCR 201 Resolución Nº 16584 – 2018.

El recurrente acusa que [...] solicitó copia del expediente 2015LPNS-000002-PMIUNABM, a fin de 
sustentar un recurso de apelación contra el acto de adjudicación [...] resolución UNA-PI-D-RE-
SO-123-2016 [...] sin que a la fecha se le haya contestado por escrito ni se le haya dado acceso al 
mismo, [...] telefónicamente se le explica que no es de acceso público. Resolución Nº 04736 - 2016.

El recurrente alega que la empresa amparada participó en las licitaciones públicas N° 2018LP-
NS000001-PMIUNABM y N° 2018LPNS-000001-PMIUNABM, de trámite simplificado, financiadas 
por el Banco Mundial. Indica que [...] se publicó en La Gaceta el acto de adjudicación de ambos 
concursos. Manifiesta que solicitó acceso a ambos concursos y pidió su reproducción con el fin de 
presentar recursos de apelación ante la Contraloría General de la República. [...] de manera verbal 
se le denegó el acceso y se le indicó que debía estarse a lo publicado en La Gaceta. Resolución Nº 
20368 – 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/ 2023.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/
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Se evidencia una negativa en el acceso a información en: 1) propósitos 

del préstamo, 2) sustentabilidad financiera en el ciclo de préstamos que 

supone el préstamo inicial, 3) supuestos de transparencia en licitaciones 

en infraestructura.

La Sala Constitucional ha reiterado en estos casos que:

[...] el derecho a la TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATI-
VAS en el marco del estado social y democrático de derecho, EL DERE-
CHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA [...] ordinal 
30 de la Constitución Política, TIPOLOGÍA DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA referido a la pertenencia o no 
a una determinada institución en términos administrativos (a) ad extra 
–fuera- y (b) ad intra –dentro- y el derecho universal o singular –uti uni-
versi-, –uti singuli- establecidos en la Ley de Administración Pública (Re-
solución Nº 03805 - 2012).

Lo anterior permite formular preguntas iniciales en torno al acceso a la 

educación superior pública y los indicadores de cumplimiento del em-

préstito desde una perspectiva socio-jurídica: 1) la correlación entre 

jurisprudencia y derechos fundamentales y procedimentales, 2) incre-

mento de población en carreras establecidas en los PMI/AMI y la trans-

formación de la población sujeto del derecho a beca, 3) crecimiento en 

infraestructura crecimiento institucional y derechos laborales, 4) la co-

rrelación entre la infraestructura y disciplinas académicas emergentes.

La sociología jurídica ofrece un amplio campo teórico metodológico para 

el estudio de los fenómenos del poder, instituciones, funcionarios públi-

cos, entre otros, respecto de los cuales, en estas pocas líneas, se hace un 

esfuerzo por introducir algunos de sus aspectos.
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Firma utilizada en papelería y divulgación de la colectiva informal ACA 

Asamblea Coordinadora Autónoma, encargada de interponer el primer 

recurso de amparo para acceso a información en torno al préstamo GBR-

CR; 2012.

B I B L I O G R A F Í A

Caamaño, Carmen (2021). Desafíos para la 
investigación educativa a partir de la pande-
mia en América Central, en Elías, Rodolfo, 
Gluz, Nora y Lima Rodríguez, Cibele María. 
(coord.), Estado y Derecho a la Educación 
en América Latina. Desafíos para la inves-
tigación educativa a partir de la pandemia. 
CLACSO. https://www.clacso.org/wp-con-
tent/uploads/2021/02/V4_Estado-y-Dere-
cho-a-la-Educacio%CC%81n-en-Ame%C-
C%81rica-Latina_N1.pdf

Carbonnier, Jean (1982). Sociología Jurídica. 
Editorial TECNOS

Campaña Latinoamericana por el Dere-
cho a la Educación (2020). Banco Mundial: 

lineamientos para educación y proyectos fi-
nanciados en América Latina y el Caribe. 
https://redclade.org/wp-content/uploads/
CLADE_Banco-Mundial_v7.pdf

Coraggio, José Luis y Torres, Rosa María 
(1997). La educación según el Banco Mun-
dial. Un análisis de sus propuestas y méto-
dos. Miño y Dávila editores.

González, Oswaldo (19-23 de noviem-
bre de 2018). Privatización encubierta 
de la educación pública en México a par-
tir de la Reforma educativa del año 2012 
[Ponencia]. 8va. Conferencia Latinoame-
ricana y Caribeña de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires. http://www.clacso.org.ar/

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/02/V4_Estado-y-Derecho-a-la-Educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina_N1.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/02/V4_Estado-y-Derecho-a-la-Educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina_N1.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/02/V4_Estado-y-Derecho-a-la-Educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina_N1.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/02/V4_Estado-y-Derecho-a-la-Educacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina_N1.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/CLADE_Banco-Mundial_v7.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/CLADE_Banco-Mundial_v7.pdf
http://www.clacso.org.ar/conferencia2018/presentacion_ponencia.php?ponencia=2018412192545-7548-pi


/63(Des) igualdadesS    
Número 2 • Septiembre 2023

conferencia2018/presentacion_ponencia.
php?ponencia=2018412192545-7548-pi

Jessop, Bob (2021). El Estado. Presente, Pa-
sado y Futuro. Ediciones Catarata.

Naidorf, Judith (2005). La privatización del 
conocimiento público en universidades pú-
blicas, en Espacio público y privatización del 
conocimiento. Estudios sobre políticas uni-
versitarias en América Latina. CLACSO. ht-
tps://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/
becas/20110124082928/4Naidorf.pdf

Observatorio Latinoamericano de Políticas 
Educativas (2022). Presupuestos educativos: 
el nuevo nicho para la especulación finan-
ciera. https://www.observatorioeducacion.
org/

Saforcada, Fernanda, Atairo, Daniela y 
Trotta, Lucía (2022). La privatización de 
la universidad en América Latina y el Ca-
ribe. CLACSO IEC-CONADU https://

biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bits-
tream/CLACSO/169349/1/La-privatiza-
cion-de-la-universidad.pdf

SINALEVI (2013). Contrato de préstamo Nº 
8194-cr suscrito entre la República de Costa 
Rica y el Banco Internacional de reconstruc-
ción y fomento para financiar el proyecto 
de mejoramiento de la educación superior. 
http://www.pgrweb.go.cr/

Universidad de Costa Rica (2011). Comisión 
de enlace. Convenio de Financiamiento de la 
Educación Superior Universitaria. https://
www.rectoria.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica (2018). Estados 
financieros y ejecución presupuestaria. Vi-
cerrectoria de administración. https://www.
ucr.ac.cr/

Weber, Max (2003). Economía y sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de 
Cultura Económica.

http://www.clacso.org.ar/conferencia2018/presentacion_ponencia.php?ponencia=2018412192545-7548-pi
http://www.clacso.org.ar/conferencia2018/presentacion_ponencia.php?ponencia=2018412192545-7548-pi
https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110124082928/4Naidorf.pdf
https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110124082928/4Naidorf.pdf
https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110124082928/4Naidorf.pdf
https://www.observatorioeducacion.org/
https://www.observatorioeducacion.org/
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169349/1/La-privatizacion-de-la-universidad.pdf
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169349/1/La-privatizacion-de-la-universidad.pdf
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169349/1/La-privatizacion-de-la-universidad.pdf
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169349/1/La-privatizacion-de-la-universidad.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/
https://www.rectoria.ucr.ac.cr
https://www.rectoria.ucr.ac.cr
https://www.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/


64/ Entre la omisión y el disciplinamiento El hostil contexto...    
PATRICIA EVANGELINA PATAGUA y SABRINA ZINGER

Entre la omisión  
y el disciplinamiento
El hostil contexto   

 

Patricia Evangelina Patagua   
Sabrina Zinger**

Resumen

El 20 de junio de 2023 se aprobó en Jujuy la constitución provincial en 

un contexto altamente conflictivo. Entre los artículos modificados se en-

cuentran los relacionados a la educación y el trabajo. En este texto, nos 

proponemos reconstruir el proceso de tratamiento y consulta realizado 

por la Comisión de educación, salud y seguridad; y analizar los sentidos 

asignados por la normativa a la relación educación y trabajo. Pese a que 

no será objeto de tratamiento en este texto, situamos el estudio, en los 

procesos de conflictividad social y de activismo por parte de la sociedad 

organizada. Para la política estatal, desestabilizadores de la paz social, 
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delincuentes y sediciosos, los diversos sectores organizados, debieron 

enfrentar la represión, la persecución política y la criminalización.

Compromisos y enmarcamientos

Nuestro trabajo de investigación acción participativa involucra al campo 

de la formación y el trabajo en organizaciones populares de Jujuy, pro-

vincia limítrofe del Noroeste Argentino (NOA). El presente escrito forma 

parte de esta investigación en curso y recupera uno de sus objetivos di-

rigido al estudio de la incidencia del sujeto en el ámbito de la política. 

La coyuntura provincial acercó nuestro interés al análisis del proceso de 

reforma de la constitución provincial (CP) y la forma en que esta abordó, 

o no, las problemáticas de los sujetos con escasa escolaridad y precaria 

inserción laboral. Dicho interés cobra fuerza, dado que uno de los moti-

vos de la reforma es la instalación de un discurso estatal de fomento de la 

“cultura del trabajo”.

El contexto: los desbordes de la política

Los procesos acontecidos durante los últimos dos meses en Jujuy pueden 

ser comprendidos en clave de una política que pretendió concentrar y 

monopolizar hasta el exceso el poder estatal, acudiendo a la democracia 

formal para legitimar sus acciones de administración y dominio. Pero, 

dirá Tapia (2009), la intención de concentrar el poder no puede eludir las 

construcciones de lo político, es decir sus desbordes, sus no lugares en la 

sociedad civil como en el estado.

El 27 de septiembre de 2022 la Legislatura aprueba la Ley 6.302 sobre la 

reforma parcial de la CP, estableciendo en el artículo 10 un plazo de no-

venta días para su debate. Lo cierto es que se modifica más del 80% de los 

artículos de la CP. El 22 de mayo juran las y los convencionales electos, en 

la madrugada del 16 de junio se aprueba el texto de la reforma, el 20 de 
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junio se jura la normativa. De los noventa días previstos en la ley sólo se 

utilizaron veinte.

Lejos de un consenso generalizado sobre los beneficios democráticos y 

ciudadanos de la nueva CP, amplios sectores de la población manifes-

taron sus reclamos. La lucha, inicialmente de los docentes, estalló el 5 

junio, apenas cuatro días después del inicio de las sesiones de las comi-

siones de la convencional constituyente. Temporal y territorialmente, los 

diversos repertorios de lucha y resistencia acompañaron el proceso legis-

lativo. Para frenar la oleada y los focos organizativos populares la política 

estatal de dominio acudió a estrategias disciplinadoras y represivas (Ma-

nestar, en prensa). Asimismo, en las sesiones de la convención se omitió 

el tratamiento de la conflictividad social.

La educación y el trabajo en ¿debate?:  
omisiones y desencanto

Rasgos sobre la matriz productiva provincial

El proyecto de reforma de la CP enfatizó la relación entre educación y 

empleo a partir de valorar los cambios generados por la nueva matriz 

productiva en el desarrollo local, omitiendo el impacto de las “otras eco-

nomías”. Dichos procesos económicos pueden inscribirse en los análisis 

globales que estudian las condiciones de desarrollo de las periferias y el 

neoextractivistas, comprendiéndolas como zonas de sacrificio (Svampa 

y Bertinat, 2022).

Para alcanzar el cambio de la matriz productiva, la provincia contrajo 

deudas internacionales de gran envergadura; sin embargo, estas “inver-

siones” no han generado ganancias significativas ni han modificado las 

condiciones de desempleo y precarización laboral de las grandes mayo-

rías, un ejemplo es el Parque Solar Cauchari (Juste, 2021).
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Otras economías acompañan el desarrollo provincial, entre ellas se des-

tacan las englobadas bajo la denominación de economía informal o po-

pular (EP). Esta última reúne variados campos y rubros, tiene presen-

cia en todas las regiones y representa cerca de un 40% de la economía 

provincial (Bergesio y González, 2020). Pese a esta situación las políti-

cas estatales dirigidas al sector han sido escasas o inexistentes, en otras 

ocasiones, por ejemplo, para la venta ambulante, el argumento oficial de 

excepcionalidad ha limitado el acceso a otros derechos sociales y ha cri-

minalizado la actividad.

Rasgos de la situación educativa y laboral  
de adolescencia y juventudes

La situación educativa y sociolaboral de adolescencias y juventudes no 

ha sido exhaustivamente abordada en el proceso de reforma de la CP. La 

omisión sobre las problemáticas de la desocupación, la pobreza e indi-

gencia, como los niveles de escolaridad de la población económicamen-

te activa, sugiere una descontextualización y desacople de las motivacio-

nes estatales para promover la mencionada “cultura del empleo”.

Se omite entre otros aspectos, los altos niveles de inequidad que acom-

pañaron los procesos de extensión y obligatoriedad de la escolaridad. Así 

como la desmejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la 

población, producto de las políticas diseñadas por gobiernos neolibera-

les. Tampoco ha ingresado en el debate de la comisión, la segmentación 

y fragmentación educativa ocasionada por la pandemia, siendo el NOA 

una de las regiones donde dichas inequidades se intensificaron (SEIE, 

2020).

Se ha omitido también, otras dimensiones socioeconómicas que han 

afectado la situación educativa de adolescentes y jóvenes: el incremento 

de las tareas de cuidado, el aumento de la participación en actividades de 

trabajo (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género [DNEIyG], 

2021) y la mayor exposición al empleo temprano (Fondo de las Naciones 



68/ Entre la omisión y el disciplinamiento El hostil contexto...    
PATRICIA EVANGELINA PATAGUA y SABRINA ZINGER

Unidas para la Infancia-Organización de Estados Iberoamericanos [UNI-

CEF-OEI], 2023).

La reforma desde adentro: orientaciones, 
participación y desencanto

La tendencia en torno a la participación y consulta para la revisión de los 

artículos de educación fue endogámica; asimismo, el texto sometido a 

debate explicitaba orientaciones mercantizadoras y empresariales sobre 

la educación. Esta lógica no resulta novedosa, las intromisiones privati-

zadoras en Jujuy han sido persistentes y se corresponde con un modelo 

de estado y de organización del asunto público estatal de tipo gerencial 

(Ball, 2011).

De ahí que, el texto sobre educación y trabajo ofrecido para el “debate” 

fuese consecuente con los modos de gobernanza. Entre los llamados 

“nuevos” derechos para los jóvenes, el oficialismo propuso la vincula-

ción directa entre educación y trabajo, a partir de incorporar oficios en 

la educación secundaria como deber del estado. Con base en esta idea 

se sometió a tratamiento los artículos 67 y 68 referidos a educación1, su-

mando como novedad para el debate el artículo 66 bis.

Este último agregado incorpora a la educación para el trabajo con el ob-

jetivo de que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para 

desempeñarse en el mundo laboral...Se orientará a la formación de habi-

lidades y competencias técnicas, sociales y emocionales que permitan a los 

estudiantes adaptarse a las demandas del mercado laboral y desarrollar 

su capacidad emprendedora.

Es sabido que terminologías como competencias, adaptación, deman-

das del mercado y emprendedurismo asociadas a la formación de sujetos 

1 La constitución provincial de 1986 tenía tres artículos, el 66 sobre política educativa, el 67 sobre 
organización de la educación, principios y orientación y el 68 sobre el gobierno de la educación.
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conforman los significantes de la comunidad discursiva gerencial, fenó-

meno multilateral y multidimensional de extensión planetaria.

Finalmente, y pese a los aportes de expertos, el texto de la nueva CP es-

tablece la relación entre la educación2 y trabajo desde las lógicas antes 

mencionadas. En su artículo 83 se expresa el compromiso del Estado 

para fomentar la educación para el trabajo, propiciando vínculos entre 

los niveles y las modalidades del sistema educativo con la producción y 

el empleo.

Sobre los plazos “exprés” para la participación

Las sesiones de la comisión de educación cultura y seguridad inician el 1 

de junio. Recordemos que, hasta el 3 del mismo mes no se conocía públi-

camente el texto de debate para la reforma parcial. Para el debate fueron 

convocados funcionarios, equipos técnicos del Ministerio de Educación, 

representantes académicos, gremios privados, gestores culturales y jóve-

nes de escuelas secundarias. Las convocatorias se realizaron entre cuatro 

y tres días previos a los encuentros y se originaron por la vinculación en-

tre los perfiles y los convencionales constituyentes, por sus antecedentes 

laborales ligados con el ministerio de educación y por la experticia en el 

campo de la gestión.

Los encuentros rotativos, al menos ocho, tuvieron una duración de dos 

horas. Se señala, entre las y los especialistas que el tiempo de prepara-

ción fue reducido. Por otro lado, una vez comunicado los aportes no se 

alentaron instancias para nuevas consultas y/o de socialización de lo 

vertido en las distintas reuniones. El instrumento de recopilación de los 

2 Los artículos que competen a la educación quedaron ubicados en la nueva CP en la Sección 
segunda, Capítulo segundo: artículo 81 sobre la política educativa, artículo 82 de calidad 
educativa, el artículo 83 de educación para el trabajo y el artículo 84 sobre la organización 
educativa.
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aportes fue el acta de la comisión, sobre la cual, las y los expertos mani-

festaron disconformidad.

Algunos aspectos del (no) debate

La invitación de participación dirigida a las y los expertos por parte de la 

comisión no contempló un pedido específico. Dentro de la sala de reunio-

nes sus aportes fueron expuestos en tiempos acotados, existiendo escaso 

o nulo debate entre las y los participantes. Los profesionales remarcan 

la carencia de espacios y tiempos para discutir profunda y ampliamente 

sobre el texto ofrecido por la comisión y sus aportes profesionales. Pese al 

carácter exprés de las reuniones, existió un consenso entre las y los invi-

tados sobre la educación como bien público y la responsabilidad estatal 

para garantizar su goce pleno (Rojas, 2023).

En clara contradicción con la necesidad y urgencia, expuestas por la po-

lítica oficial, para tratar la relación entre juventudes y cultura del traba-

jo, en las reuniones de la comisión no hubo un espacios-tiempo dedi-

cado al tema. Se destacan las opiniones de expertos que señalaron, por 

un lado, la necesidad de incorporar la formación integral del sujeto y no 

sólo su reducción a un sujeto económico, exponiendo las limitaciones 

sobre otorgar primacía a dicha orientación en el nivel secundario. Por 

otro lado, se indicaron las múltiples aristas intervinientes en la forma-

ción para el desarrollo sustentable, las particularidades del campo de la 

formación profesional y la formación docente.

Según se indica, la cuestión de la precarización, el desempleo y/o los fe-

nómenos asociados al campo laboral actual no fueron presentados, de la 

misma manera se omitió el tratamiento de la actual situación de trabajo 

de adolescentes y jóvenes de escuelas secundarias.
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El desencanto sobre la convocatoria

Las condiciones de la convocatoria generaron un pasaje del entusiasmo 

al desencanto y de la desconfianza al miedo. La mayoría de las y los con-

vocados mencionan que un proceso de reforma constitucional implica 

un acto que debiera respaldarse en el marco de consultas democráticas 

y de la participación colectiva. Por ello, el acto de participación fue asu-

mido con responsabilidad y compromiso; no obstante, luego del proceso 

de consulta el advenimiento del desencanto fue irreversible. Por un lado, 

evalúan que sus aportes no fueron considerados para la redacción de la 

nueva CP y que su presencia fue un mecanismo para legitimar una par-

ticipación ficticia.

La sensación de desconfianza por parte de las y los expertos, se vinculó 

con la inconsistencia planteada en la convocatoria y en los espacios de 

reuniones propuesto por la comisión. El desconcierto acompañó todo el 

proceso, no sólo existieron dudas respecto del tratamiento de los aportes 

sino también de las dinámicas asumidas en cada uno de los espacios. 

Las instancias posteriores terminan por confirmar la falta de debate: no 

se acerca el documento o nueva versión del proyecto de reforma (aun 

cuando esta fue solicitada por diversos participantes), se imposibilita su 

revisión y retroalimentación, y por último se excluyen las sugerencias 

realizadas por los profesionales.

En esta trama y en un contexto de extrema violencia institucional y po-

licial, el miedo surge por las políticas de persecución y enjuiciamien-

tos. Este contexto de hostigamiento, opera como disciplinador y ha sido 

mencionado por alguno de los profesionales como inhibidor del derecho 

a manifestar sus disconformidades o críticas sobre el proceso de consulta 

en la comisión de educación.
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Conclusión

La formulación de la política se ha desestimado o reducido las necesida-

des y problemáticas del sujeto desposeído. Esto señala un enfoque res-

trictivo en su elaboración y aplicación, por lo mismo reduce los efectos 

democratizadores de la política social. Por otro lado, la redacción de la 

nueva CP tiene contradicciones y equívocos que no han podido saldarse 

pese a los aportes de las y los expertos.

Asimismo, se advierte que, entre los intereses contrapuestos, el derecho 

a la educación se encuentra afectado producto del recrudecimiento de 

las lógicas privatizadoras. Esta intromisión se intensifica dado su ensam-

ble con políticas de disciplinamiento social y con políticas de omisión u 

ocultamiento de las necesidades de sectores directamente involucrados 

en la relación educación y trabajo.
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Educación: La promesa incumplida, editado 

por Marcela Ramos y publicado el año 2022, 

es un libro que en sus distintos capítulos 

entrelaza las experiencias, deseos, estrate-

gias, angustias y temores de las familias al 

momento de elegir – y ser elegidos por – la 

escuela para sus hijas e hijos en el contex-

to del sistema educacional chileno. A partir 

del análisis del relato de madres y padres 

pertenecientes a distintos grupos sociales, 

esta publicación permite al lector compren-

der, desde el sentido práctico, cómo opera 

un sistema educacional altamente segre-

gado, cuyo funcionamiento está permeado 

por lógicas de mercado y su resultado más 

trascendental es la reproducción de las des-

igualdades sociales.
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Mujeres, trabajos y educación en México. La evo-

lución de la oferta de trabajo femenina y su rela-

ción con la educación, es un libro coordinado por 

Jordi Planas y publicado en 2023, que muestra la 

evolución del papel de las mujeres en el mercado 

de trabajo, desde la caracterización de la oferta 

de trabajo femenina. Para ello, a lo largo de los 

seis capítulos que conforman el libro, se da cuen-

ta de la participación de las mujeres en la educa-

ción, el mercado laboral y el trabajo productivo 

y reproductivo por medio de datos disponibles 

de censos y encuestas nacionales. Este trabajo 

pone de manifiesto los avances de las mujeres 

en el campo educativo y laboral, a la vez que evi-

dencia las desigualdades que persisten y sufren 

las mujeres en estos ámbitos y el efecto perverso en la conciliación de 

actividades. 
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