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INTRODUCCION1

A partir del cambio de rumbo económico iniciado en 2003-2004, Ar-
gentina, al igual que varios países de Latinoamérica, experimentó un 
crecimiento significativo de su economía, una disminución de la des-
ocupación y de la informalidad laboral, en correlato con una recupe-
ración de la actividad industrial nacional (Filmus, 2019). 

En tal contexto, el Estado Nacional promovió la recuperación de 
la Educación Técnico Profesional (ETP), modalidad con profunda rela-
ción en estos procesos económicos. Particularmente, esta había sufrido 
un desfinanciamiento producto de una serie de políticas que llevaron a 
una reforma global educativa, cuya mayor expresión fue la Ley Federal 
de Educación (Nº 24.195) del año 1993 (Sautu y Najmias, 2006) que 
promulgó su eliminación 2. Contrariamente, a partir del 2005, con la 
sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, y posteriormente 

1  Este capítulo constituye un avance de mi tesis de maestría.

2  En esta nueva organización las ETP fueron convertidas en Polimodales con orien-
tación en Producción de Bienes y Servicios o en Ciencias Naturales, en las que se 
implementaría un Trayecto Técnico Profesional de un año para otorgar el título de 
técnicos/as, lo cual reestructuró su currícula y le quitó su histórico carácter diferencial, 
a la vez que minimizó su presupuesto e inversión en infraestructura (Riquelme, 2004).

CAPÍTULO 5

PRIMER EMPLEO DE JÓVENES TÉCNICOS:

OPORTUNIDADES DIFERENCIALES SEGÚN CLASE
SOCIAL DE ORIGEN

Sebastian Lemos
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la Ley de Educación Nacional, en 2006, comenzó un proceso de puesta 
en valor de la ETP mediante la promoción estatal de su mejora conti-
nua a través de la asignación del 0,2% del presupuesto anual del Estado 
Nacional con el objetivo de articular vínculos entre el sistema produc-
tivo y el educativo, de manera de volver a adecuar la oferta formativa a 
la realidad económica regional, etc. (Miranda, 2006).

Sin embargo, mientras que el sistema educativo en general, y la 
ETP en particular, se ha ampliado considerablemente en términos 
cuantitativos, también ha generado circuitos diferenciales que las fa-
milias y jóvenes apropian de manera variada según, por ejemplo, su 
clase social de origen. Resulta, así, como algunos/as autores/as de-
finen al sistema educativo como fragmentado (Tiramonti, 2004), se-
gregatorio (Veleda, 2009) o devaluado (Jacinto, 2018). Por su parte, el 
mundo laboral, a pesar de las mejoras narradas al comienzo, ha con-
centrado su precariedad en los primeros años de los/as jóvenes al salir 
del secundario, dando lugar a la dificultad de inserción laboral juvenil 
y también a la flexibilidad y la inestabilidad (Busso y Perez, 2014). 

En tal escenario, a pesar de estas mejores macroeconómicas y de 
la mayor inversión en ETP, resulta relevante preguntarnos acerca de 
las nuevas oportunidades laborales que habilita tal opción educativa, 
puesto que durante el siglo pasado dicha modalidad era visualizada 
como un fuerte mecanismo de movilidad social ascendente al ofre-
cer mejores herramientas para obtener puestos laborales calificados, 
respecto a otras modalidades del nivel secundario (Gallart, 1987). En 
contraposición, el nuevo contexto nacional y latinoamericano exige 
una indagación al respecto en la medida que la democratización del 
acceso al nivel medio (Kessler, 2014) ha traído a la escena nuevas for-
mas de desigualdad que se chocan con un mercado laboral cada vez 
más segmentado y diferenciado (Fernández Huergo, 2010; Jacinto, 
2018). Además, en consonancia, frente a nuevos mecanismos de cie-
rre social excluyente, las familias de clase trabajadora cuentan con 
menos recursos materiales y simbólicos para lograr niveles educativos 
elevados para alcanzar ocupaciones de mayor prestigio (Dalle, 2016).

Bajo este horizonte, el objetivo de este capítulo propone analizar la in-
fluencia de la clase social de origen sobre la inserción laboral de egresados/
as de ETP, teniendo en cuenta el momento temporal en que esta suceda. 
El universo de análisis corresponde a estudiantes que en 2009 cursaban el 
último año de ETP en Argentina y se analizan sus trayectorias hasta 2017.

Para perseguir mencionado objetivo, en primer lugar, explicitaremos nues-
tra perspectiva teórica, luego realizaremos un breve recorrido en torno a los an-
tecedentes sobre la temática. Posteriormente expondremos nuestra metodolo-
gía, fuentes de información y estrategias de análisis para dar lugar al análisis de 
los datos y finalizar con algunas reflexiones en torno a los resultados.
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ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO

El problema de investigación que subyace a este escrito se enmarca 
dentro del campo de la estratificación social. Específicamente, adhe-
rimos a los estudios que buscan identificar las formas y fuentes de 
desigualdad producto de las maneras en las cuales la sociedad reparte 
una serie de activos de manera diferencial (Grusky, 1994). Dentro de 
estas maneras en que la desigualdad se plasma en la vida de las per-
sonas, la literatura demarca dos tipos particulares, a saber: la de con-
dición y la de oportunidades (Breen y Jonsson, 2005). Mientras que 
la primera hace alusión a la distribución diferenciada de los activos 
sociales entre los miembros de la sociedad, la segunda alude a la me-
dida en que el acceso de las personas a las distintas posiciones sociales 
–que, a su vez, están asociadas a un paquete de activos desigual– está 
condicionada por características presentes en el nacimiento o hereda-
das (Alcoba, 2014). 

Nuestra perspectiva se posiciona en la segunda de estas concep-
ciones y le atribuye a la clase social de origen un poder explicativo 
respecto a la manera en que esta desigualdad de oportunidades se 
distribuye en el seno de la sociedad. Las variadas tradiciones teóricas 
sobre las clases sociales coinciden en que determinada “situación de 
clase” establece probabilidades típicas de existencia y de destino per-
sonal sobre la base del poder y la apropiación de recursos económicos 
escasos. La pertenencia de clase configura chances y estilos de vida en 
base a condiciones materiales de existencia producto de “herencias” 
económicas, así como también visiones del mundo, relaciones socia-
les y legados culturales (Wright, 1997; Dalle, 2016). 

Bajo este horizonte, estudios sobre el inicio de las trayectorias ocu-
pacionales otorgan centralidad al origen social, puesto que los/as jóve-
nes no cuentan con un background laboral suficiente que les permita 
acceder a empleos (Hout, 2015). En tal sentido, no todos/as los/as jóve-
nes acceden al mercado laboral de la misma manera, a pesar de tener 
formaciones similares (Eckert, 2002). El origen social transmite a los/
as jóvenes modelos de socialización impartiéndoles estilos de vida, gus-
tos, aspiraciones y expectativas que delinean su capacidad de moverse 
en el mundo del trabajo propiciando tipos y momentos de ingreso al 
mercado laboral. Las necesidades económicas de las familias moldean 
las decisiones laborales que toman los/as jóvenes en sus primeros años 
posteriores a culminar la educación obligatoria (Goldthorpe, 2012). 
Además, por otro lado, en primer lugar, la devaluación de las credencia-
les educativas se visualiza más agudamente en los grupos sociales que 
han accedido más recientemente a la finalización del nivel secundario: 
ellos son quienes menos logran hacer “rendir” esa credencial para lo-
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grar mejores empleos (Jacinto, 2018). Por otro lado, la informalidad 
aparece como una característica más recurrente en estos ingresantes al 
mercado de trabajo, dado que no cuentan con la formación específica 
ni con la antigüedad que resguardan a los/as trabajadores/as de mayor 
edad frente a las fluctuaciones del mercado (Weller, 2003). Dentro de 
esta desigualdad generacional, los orígenes sociales presentan una di-
ferenciación horizontal dado que son los/as jóvenes de menores recur-
sos quienes no cuentan con un capital socioeducativo que les permita 
acceder a un buen empleo, tienden a conseguir trabajos precarios e 
inestables, ubicándose así en un segmento muy desfavorecido dentro 
del mercado de trabajo (Jacinto, 2010) otorgándole el inicio a un curso 
de trayectorias laborales con altos niveles de precariedad y una alta 
rotación (Jacinto y Chitarroni, 2010).

Montándose en estas perspectivas teóricas, nuestra hipótesis de 
trabajo radica en postular que la clase social de origen produce dife-
rencias en las características de la inserción laboral de los/as egresa-
dos/as de ETP y que, a su vez, estas diferencias varían a lo largo del 
tiempo. Específicamente:

• La clase social de origen condiciona tipos de inserciones labo-
rales de manera tal que las clases populares tenderán a obtener 
inserciones más tempranas, no vinculadas a la ETP e informa-
les en mayor medida respecto a las clases altas y medias.

• Las diferencias sociales se refuerzan a medida que los/as egre-
sados/as se insertan más tempranamente al mercado de traba-
jo, resultando en que las clases populares obtienen empleos no 
vinculados a la ETP e informales en mayor proporción respec-
to a las clases altas y medias.

ANTECEDENTES 

La literatura sobre la temática remarca grandes antecedentes que permi-
ten orientar nuestra investigación. En primer lugar, es menester mencionar 
que el mundo laboral al que se enfrentan los/as jóvenes técnicos/as tiene 
un importante déficit en empleos de calidad a pesar de que, a comienzos 
del siglo XXI, ha acontecido un modelo inclusivo y una política económica 
con fuerte peso en el crecimiento con generación de empleo, habilitando 
una fuerte baja en la desocupación y un crecimiento de la demanda de 
puestos con calificación técnica. En ese escenario, los indicadores labora-
les de los/as jóvenes mejoraron sustantivamente, sin embargo, siguen ocu-
pando un lugar deteriorado frente al de los/as adultos/as (Jacinto, 2010). 
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En tal marco, algunos estudios (Otero, 2012) evidencian que, más 
allá del sector social de los/as egresados/as, las familias procuran evitar 
que los/as jóvenes trabajen, ya que comprenden que esto influye ne-
gativamente en la continuidad de sus estudios. Sin embargo, Alcoba 
(2014) encuentra que la inserción laboral juvenil en Argentina aún con-
serva huellas de los orígenes sociales, pues son las clases privilegiadas 
quienes presentan una inserción laboral tardía y quienes menos com-
binan estudios con presencia en el mercado laboral. Esta situación se 
conjuga, a su vez, con una desigualdad de oportunidades laborales con 
las que cuentan los/as jóvenes, a pesar de que han logrado obtener un 
mismo diploma secundario (Filmus, et al.; 2001). Además, dinámicas 
como la rotación laboral se encuentran más presentes en las trayecto-
rias de jóvenes de clases populares, quienes tienen serias dificultades 
para preservar un empleo en comparación a los de clases medias-altas 
(Pérez et. al., 2013) y son estos/as quienes no cuentan con un capital 
socioeducativo que les permita acceder a un buen primer empleo, ten-
diendo a conseguir empleos precarios ubicándose en un segmento muy 
desfavorecido del mercado de trabajo (Jacinto y Chitarroni, 2010).

Ahora bien, ubicándonos ahora en la ETP, estudios internacio-
nales muestran que los/as egresados/as de modalidades de formación 
para el trabajo registran ingresos superiores frente a otras modalida-
des, especialmente en modalidades como la informática y la energía 
(Bishop y Mane, 2003). Por otro lado, otros estudios indagan las carac-
terísticas de esos empleos y enfatizan una relación positiva respecto 
a su calidad frente a otros/as egresados/as, pero señalan la existencia 
de heterogeneidad significativa a su interior (Tripnet et al., 2012). Por 
su parte, en Argentina, tanto estudios con décadas de antigüedad (Ga-
llart, 1987) como algunos más recientes (Sosa, 2016) señalan también 
que los/as egresados/as de ETP presentan ventajas respecto al mundo 
del trabajo en comparación con egresados/as de otras modalidades, 
gozando de mayor estabilidad y protección social. Específicamente, 
Alvarez (2019) destaca que tres cuartas partes de los/as egresados/as 
de esta modalidad pertenecen a la población económicamente activa 
y que existe entre ellos/as un elevado nivel de jóvenes que estudian 
y trabajan simultáneamente. Por otro lado, Corica y Alfredo (2021), 
mediante un análisis cualitativo, consideran que la ETP no brinda he-
rramientas universales y que las inserciones laborales de estos/as jó-
venes dependen de su capacidad de agencia en función de su posición 
en la estructura de clases, lo cual entra en consonancia con lo hallado 
recientemente por Sosa (2021) quien encuentra que, a mayor clima 
educativo del hogar, mejores y más tardías inserciones laborales por 
parte de los/as jóvenes en cuestión. 
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Asimismo, bajo este contexto, respecto a las oportunidades que la 
ETP concede, Dalle (2016) encuentra que la formación técnica continúa 
siendo un canal de ascenso social en hogares en los cuales la agencia 
humana aparece evidenciada en el rol que cumplen los padres y madres 
como promotores/as e impulsores/as del cambio entre sus descendientes.

DATOS Y MÉTODOS 

En este capítulo analizamos datos secundarios de una encuesta de 
panel aplicada a estudiantes que en 2009 cursaban el último año en 
ETP y fueron reentrevistados en 2011, 2013 y 2017, en el marco del 
“Programa de seguimiento a Estudiantes y Graduados” del INET. 

El “Programa de seguimiento a Estudiantes y Graduados” comen-
zó en 2009 con un censo nacional, que comprendió a todos/as los/as 
alumnos/as del último año de ETP del país, 44.433. Buscaba informa-
ción relativa a características sociodemográficas, educativas y ocupa-
cionales. En 2011 se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Inserción de 
Egresados, que indagó en una muestra probabilística de 9.382 egresa-
dos/as de ETP, su rendimiento final en la ETP, su inserción educativa 
y laboral. Finalmente, en 2013 y en 2017 se realizó la Encuesta Na-
cional de Trayectorias de Egresados, aplicada a una muestra también 
probabilística de participantes previos acerca de su continuidad en los 
estudios y su actividad laboral. En la primera onda se encuestó a 4.500 
casos y en la segunda 1.543 casos (Alvarez, 2019). Así, contamos con 
datos de panel de 1.543 casos durante ochos años, lo cual nos permiti-
rá abordar longitudinalmente nuestro objetivo3. Es menester destacar 
que, dado el carácter probabilístico de nuestra muestra, el universo 
de análisis responde a todos los/as estudiantes de ETP de Argentina 
que en 2009 cursaban el último año de tal modalidad en todas sus 
orientaciones: mecánica, agropecuaria, construcción, química, elec-
trónica, energía, informática, comunicación, administración, otras de 
servicios e industriales4.

La estrategia de análisis se nutre del uso de tablas de contingen-
cia, gráficos trivariados y coeficientes de asociación e intensidad (Chi 
cuadrado y V de Cramer).

3  Las cifras presentadas en los cuadros y gráficos a lo largo del escrito responden a 
la aplicación de un ponderador y expansor que extrapola los resultados de la última 
toma de datos (2017) a los casos del censo inicial en 2009.

4  Esta última categoría hace referencia a modalidades vinculadas a las siguientes temáti-
cas: Gastronomía; Salud; Seguridad, Ambiente e Higiene; Turismo y Hotelería, Actividades 
Artísticas Técnicas (servicios) y Madera y Mueble; Cuero, Textil e Indumentaria (industriales)
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LAS VARIABLES DEL ANÁLISIS

El cuadro 5.1 explicita la operacionalización de la variable que remite a la clase 
social de origen. Específicamente, se construyó la clase tomando dos dimensiones 
del Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO) del INDEC, el cual retoma el 
operativo en cuestión del INET: carácter ocupacional y calificación de la tarea. Se 
incorporaron además la categoría ocupacional y el tamaño del establecimiento si-
guiendo el esquema de Dalle (2012), el cual consiste en una adaptación a la estruc-
tura ocupacional actual de Argentina del esquema utilizado por Germani (1963).

Cuadro 5.1
Frecuencias y porcentajes de clases sociales y su composición según grupos 

ocupacionales. 

Componentes de las categorías Categorías Frec. %

1. Empresarios/as grandes y medianos/as (+40 empleados/as)

Clase alta
y media-superior.

2. Directivos/as y gerentes de nivel alto.

3. Profesionales autónomos/as (6.841) 15,4

4. Empresarios/as pequeños/as (6 a 40 empleados/as)

5. Funcionarios/as y directivos/as de nivel medio

6. Profesionales asalariados/as

7. Microempresarios/as (1 a 5 empleados/as)
Clase media-

inferior.
8. Técnicos/as, docentes y trabajadores/as de la salud (13.692) 30,8

9. Empleados/as administrativos/as de rutina

10. Obreros/as calificados/as de industria manufacturera

Clase popular
calificada.

11. Obreros/as calificados/as de los servicios
asociados a la industria

(17.499) 39,4

12. Trabajadores/as de comercio y los servicios
personales calificados/as

13. Obreros/as calificados/as de la construcción.

14. Obreros/as no calificados/as de la Industria.

Clase popular
no calificada.

15. Obreros/as no calificados/as de los servicios
asociados a la Industria

16. Obreros/as no calificados/as de la construcción

17. Trabajadores/as de comercio y servicios
personales no calificados/as

(6.401) 14,4

18. Servicio Domestico

19. Trabajadores/as cuenta propia no calificados/as    

TOTAL (44.443)

Fuente: SEGETP (INET)
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Se construyeron cuatro categorías: clase alta y media superior; clase 
media inferior; clase popular calificada, y clase popular no calificada5. 
Para conocer la clase del hogar se evaluaron los datos del máximo 
aportante del hogar declarado por los/as encuestados/as cuando cur-
saban el último año de la ETP. Finalmente, las variables relativas a la 
inserción laboral que se vislumbran en el cuadro 5.1, se construyeron 
con la situación laboral informada en cada toma de datos e informa-
ción relativa al tipo de trabajo en contraste con sus estudios en ETP y 
la percepción de beneficios sociales. 

Cuadro 5.2
Frecuencia y porcentajes de las variables relativas a la inserción laboral, sus indicadores, 

categorías y componentes de las categorías

Variables Indicadores Categorías
Componentes

de las categorías
Frec. %

Momento 
de Inserción 
Laboral

-Situación laboral
informada en 
2011, 2013 y 
2017.

Inserción temprana
Primer empleo
en 2011 o antes

(21.675) 48,8

Inserción intermedia
Primer empleo
entre 2011 y 2013

(10.460) 23,5

Inserción tardía
Primer empleo 
posterior a 2013

(8.810) 19,8

Inserción nula
Aun no obtuvo
su primer empleo

(3.488) 7,9

Vinculación
de la inserción 
Laboral con 
la ETP

Vinculación 
entre el trabajo 
desempeñado en 
el primer empleo 
y los estudios 
cursados en ETP.

Directa (18.216) 44,5

Intermedia (14.007) 34,2

Nula (8.722) 21.3

Formalidad de 
la Inserción 
laboral.6

Percepción de:

Formal
Tiene todos los 
beneficios. (17.385) 42,5-Vacaciones pagas

-Obra Social
Informal No tiene todos los 

beneficios.-Aguinaldo (23.560) 57,5

TOTAL (44.443) | (40.945)7

Fuente: SEGETP (INET)

5  A partir de este momento denominaremos CA a la clase alta y media superior; CM a la 
clase media inferior; CPC a la clase popular calificada y CPNC a la clase popular no calificada.

6  Mientras que en los relevamientos 2013 y 2017 se indagaron la totalidad de los 
indicadores de esta variable, en 2011 solo poseemos información respecto a la obra 
social del egresado.

7  Las variables correspondientes a la vinculación y a la formalidad cambian su N 
debido a que se excluyen aquellos/as egresados/as que al 2017 no tuvieron experien-
cias laborales al finalizar el secundario.
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TIPOS DE INSERCIONES LABORALES

Como hemos mencionado, la literatura sobre el acceso al mercado de 
trabajo remarca que las inserciones tempranas en el mundo laboral 
tienden a producir efectos negativos en el curso de vida de las perso-
nas en lo que remite a trayectorias laborales, logros educativos y mo-
vilidad social (Elder, 1994). Con el propósito de observar las caracte-
rísticas de los primeros empleos de los/as jóvenes egresados/as de ETP 
según su clase social de origen, el cuadro 5.3 introduce la dimensión 
temporal de la inserción ocupacional.

Cuadro 5.3 
Momento de inserción laboral según clase social de origen de egresados/as de ETP del nivel 

secundario que en 2009 cursaban el último año de tal modalidad en Argentina. En %

Momento de inserción laboral

Clase Social de Origen

Total

Clase alta 
y media-
superior

Clase 
media 
inferior

Clase 
Popular 

Calificada

Clase 
popular no 
calificada

Inserción temprana 47,21 45,09 50,49 54,62 48,78

Inserción intermedia 21,33 21,55 26,17 22,17 23,54

Inserción tardía 21,67 24,99 16,74 16,31 19,83

No se insertó laboralmente 9,79 8,37 6,60 6,90 7,85

Total 100 100 100 100 100

N (6.841) (13.692) (17.499) (6.401) (44.433)

X2= 585,617***  8  |   V de Cramer= 0 ,066 

Fuente: SEGETP (INET).

Como primer acercamiento, notamos que casi la mitad de los egresados 
ha experimentado un primer trabajo de manera temprana. Esta situa-
ción nos podría llevar a pensar que la ETP aún sigue teniendo un fuerte 
componente que gira alrededor de preparar a los/as jóvenes para trabajos 
inmediatos al salir de la educación obligatoria, como han evidenciado 
algunos estudios recientes (Sosa, 2016). Ahora bien, observando las dis-
tribuciones a la luz de nuestro esquema de clase, notamos tendencias 
que van acorde a la bibliografía revisada anteriormente, aunque con di-
ferencias porcentuales leves, existe significancia estadística considerable 
en esta asociación (p<0,001). Particularmente, advertimos que las clases 
populares tienden a tener una inserción laboral temprana mientras que 

8  ***=p <0,001. **= p<0,01. *=p<0,05
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las clases altas y medias aguardan más tiempo para conseguir su primer 
trabajo, en muchos casos para privilegiar la consecución de nuevas cre-
denciales educativas (Lemos, 2020a). Específicamente, entre aquellos/as 
que han ingresado al mercado laboral tempranamente encontramos a un 
54,62% de jóvenes de CPCNC, dicha cifra decrece a medida que se “sube” 
en el esquema de clases hasta llegar a la CM que representa un 45,09%, 
habiendo una diferencia porcentual de 9,5 puntos. Contrariamente a lo 
referenciado en las antecedentes, la CA aparece con un porcentaje mayor 
en este tipo de inserción respecto a la CM, aunque solo por 2 puntos por-
centuales, lo cual nos lleva a pensar a qué tipo de trabajos acceden y si 
son de la misma naturaleza que las demás clases.

Por otro lado, dirigiendo la atención a las inserciones intermedias, 
encontramos diferencias porcentuales menores, aunque esta vez la 
clase que mayor porcentaje agrupa es la clase obrera calificada (CPC= 
26,17%) mientras que las demás clases rondan el 21% en este momen-
to de inserción laboral. Finalmente, mirando las incursiones laborales 
tardías y nulas, las tendencias se invierten respecto a aquellas inser-
ciones tempranas puesto que, para este caso, las categorías con mayor 
presencia son la CA y la CM. Mientras que los/as jóvenes de CA que se 
insertan tardíamente representan un 21,67% y de CM un 24,99%, los/
as jóvenes de CPC un 16,74% y aquellos/as pertenecientes a la CPNC 
un 16,31%, habiendo una diferencia de más de 5 puntos porcentuales 
entre los extremos e incluso mayor respecto a la CM. Lo mismo ocurre 
con las inserciones nulas, aunque habiendo menores diferencias por-
centuales (No se insertó laboralmente: CA=9,79%, CM= 8,37% CPC= 
6,60% y CPNC=6,90%). A la luz de estos resultados, no resulta raro 
que quienes más presenten esta situación sean aquellos provenientes 
de clases altas pues son quienes, en su mayoría, continúan realizando 
estudios superiores, con lo cual atrasarían su inserción laboral en pos 
de la consecución de títulos superiores. Estos resultados se encuen-
tran en dialogo con investigaciones anteriores (Alfredo y Corica, 2021 
y Sosa, 2020) que señalan que la inserción laboral de estos/as jóvenes 
es disímil en función de sus orígenes sociales, dando lugar a que los/as 
jóvenes de clases acomodadas puedan decidir el mejor momento para 
su inserción laboral, ya sea al contar con la suficiente experiencia para 
afrontar un trabajo calificado y estable o prolongando su inserción 
para preservar sus estudios y apostar por ellos. 

El próximo cuadro indaga la relación entre el primer empleo y los 
saberes y habilidades adquiridos en la formación técnica del nivel se-
cundario, considerando la clase social de origen como factor influyente. 
Juzgando el valor del coeficiente V de Cramer (0,085) notamos un leve 
aumento de la asociación entre las variables en juego respecto al cuadro 
anterior que atendía la dimensión temporal (V de Cramer= 0,066).
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Cuadro 5.4
Vinculación de la inserción laboral con la ETP según clase social de origen de egresados/as de 
ETP del nivel secundario que en 2009 cursaban el último año de tal modalidad en Argentina. 

En %

Vinculación de la 
inserción laboral 
con la ETP

Clase Social de Origen

Total
Clase alta y 

media-superior
Clase media 

inferior
Clase Popular 

Calificada
Clase popular 
no calificada

Directa 50,84 47,93 41,87 37,83 44,49

Intermedia 31,02 36,00 34,27 33,54 34,21

Nula 18,15 16,07 23,85 28,62 21,30

Total 100 100 100 100 100

N (6.171) (12.546) 1(6.397) (5.831) (40.945)

X2= 586,856***   |   V de Cramer= 0,085

Fuente: SEGETP (INET).

En primer lugar, la mayoría de los/as jóvenes (44,5%) ha incursionado en 
empleos vinculados directamente vinculados con su modalidad de ETP, 
mientras que un tercio lo ha hecho en empleos con vinculaciones inter-
medias, y tan solo 2 de 10 han tenido sus primeros trabajos totalmente 
desligados de sus estudios secundarios. Sin embargo, poniendo el foco en 
los efectos de la clase social de origen, observamos tendencias diferencia-
les. La inserción laboral vinculada a la ETP aparece con mayor frecuen-
cia en la CA (50,84%) y la CM (47,93%), mientras que expresa el 41,87% 
en la CPC y el 37,83% en la CPNC. Las diferencias porcentuales entre los 
extremos, en este caso, superan los 13 puntos, evidenciando ventajas de 
las clases altas y medias para conseguir un empleo vinculado a los sabe-
res adquiridos durante la educación obligatoria y el cumplimiento de una 
de las metas de la ETP. Esta situación sigue abonando a estudios sobre la 
educación en general indican que el mismo título no garantiza el mismo 
tipo de empleo para todos/as los/as jóvenes (Filmus et. al., 2001). Por su 
parte, además, mientras que las inserciones con vinculación intermedia 
tienden a acercar sus magnitudes en todas las clases sociales, habiendo 
diferencias mínimas, al dirigir la atención a empleos con vinculaciones 
nulas, volvemos a encontrar tendencias opuestas. Específicamente, las 
clases populares toman ventaja en estas inserciones aglutinando en la 
CPC un 23,85% y en la CPNC un 28,62% sobrepasando a la CM (16,07%) 
y la CA (18,25%), habiendo casi 10 puntos porcentuales de diferencia 
entre los extremos del esquema de clase. Esta situación nos lleva a repen-
sar las herramientas que provee la ETP en torno a inserciones laborales 
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en trabajos con calificación puesta que, si bien la mayoría se inserta en 
trabajos técnicos, dicha situación tiende a variar en función de los oríge-
nes sociales donde son las clases más privilegiadas, altas y medias, quie-
nes ostentan mayor apropiación de esos saberes para incursionar en el 
mercado laboral. A su vez, este panorama se encuentra en contradicción 
con resultados anteriores (Lemos, 2020b) en cuanto al sistema educativo, 
puesto que las clases privilegiadas tienden a incurrir en carreras no ne-
cesariamente vinculadas a su rama de ETP secundaria, mientras que las 
clases populares optan, en mayor frecuencia, por estudios vinculados a 
la dimensión técnica. Cabría pensar entonces en la apropiación diferen-
cial del título técnico del nivel medio y la utilización de los recursos que 
provee. A juzgar por estos datos y publicaciones anteriores, podríamos 
pensar en un aprovechamiento a corto plazo por parte de las clases altas 
(primeros empleos) y estrategias a futuro por parte de las clases popula-
res (trayectorias educativas).

Finalmente, el cuadro 3 indaga la influencia de la clase social de 
origen sobre la formalidad del primer empleo. Es menester mencio-
nar, antes de pasar al análisis del cuadro, que el valor del V de Cramer 
baja respecto al cuadro anterior (0,075), lo cual designa a esta carac-
terística del primer empleo como intermedia respecto a las otras dos 
variables consideradas en el análisis.

Cuadro 5. 5
Formalidad de la inserción laboral según clase social de origen de egresados/as de ETP del 
nivel secundario que en 2009 cursaban el último año de tal modalidad en Argentina. En %

Formalidad de la 
inserción laboral

Clase Social de Origen

Total
Clase alta y 

media-superior
Clase media 

inferior
Clase Popular 

Calificada
Clase popular 
no calificada

Formal 46,13 43,61 43,39 33,86 42,46

Informal 53,87 56,39 56,61 66,14 57,54

Total 100 100 100 100 100

N (6.171) (12.546) (16.397) (5.831) (40.945)

X2= 200,619***   |   V de Cramer=0,075 

Fuente: SEGETP (INET).

Por primera vez notamos casi un empate entre las categorías respec-
to a la formalidad/informalidad del primer empleo. Tal como argu-
mentan algunos autores (Fernandez Huerga, 2010 y Jacinto, 2010), 
las fronteras entre la formalidad y la informalidad aparecen cada vez 
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más difusas en el mercado de trabajo mostrando la heterogeneidad del 
mismo, rasgo que aumenta aún más en las primeras experiencias labo-
rales de los/as jóvenes (Eckert, 2002). A su vez, pareciera que los/as jóvenes 
técnicos/as no escapan a ese panorama general, pues la informalidad 
aparece agrupando a más de la mitad de los casos de todas las clases. 
Sin embargo, nuevamente, dicha situación adquiere matices a medida 
que los orígenes sociales entran en juego. Especificamente, la formali-
dad agrupa un 46,13% de la CA, un 43,61% de la CM, un 43,39% de la 
CPC y un 33,84% de la CPNC, logrando casi 13 puntos porcentuales de 
diferencia entre sus extremos a favor de la CA. En relación a estos re-
sultados, podría señalarse que las ventajas que presentan los/as técni-
cos/as estarían asociadas a la formación recibida, pues, según algunos 
estudios, las tasas de formalidad son mucho mayores (Sosa, 2016), no 
llegan a compensar los orígenes sociales que continúan funcionando 
como oportunidades y limitaciones que enfrentan los/as egresados/as 
de ETP conjugándose con un mercado laboral cada vez más complejo 
y que derrama sus efectos estructurales en las inserciones laborales de 
jóvenes de manera particular.

EFECTOS TEMPORALES DE LA CLASE SOCIAL DE ORIGEN EN 
LA INSERCIÓN LABORAL

LA VINCULACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL CON LA ETP

Atendiendo a los antecedentes recorridos y el contexto estructural 
del mercado de trabajo juvenil caracterizado por la precarización, el 
análisis que presentamos a continuación indaga las características del 
primer empleo de los/as egresados/as en distintos momentos tempo-
rales según su clase social de origen. El gráfico 5.1 evidencia que, a 
medida que avanza el tiempo, esos primeros empleos tienden a estar 
cada vez más menos vinculados a sus estudios secundarios, es decir la 
utilidad de los saberes de la escuela técnica en el desempeño de posi-
ciones ocupacionales aumenta conforme el primer empleo se retrasa.
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Gráfico 5.1
Vinculación de la inserción laboral con la ETP según clase social de origen 

según el momento del primer empleo.
 

Fuente: SEGETP (INET).

Por otra parte, dirigiendo la atención a quienes han incursionado de ma-
nera temprana en el mercado de trabajo notamos que se dan las mayores 
diferencias de clase. La CA que se inserta tempranamente lo hace, en su 
mayoría, en empleos directamente vinculados a su formación secundaria 
(53%) mientras que, para el caso de la CPNC, este porcentaje se reduce a 
29,2%, habiendo una diferencia porcentual de casi 24 puntos. Este resulta-
do se encontraría en consonancia con investigaciones anteriores (Alcoba, 
2014) que muestran que las clases altas poseen la capacidad de ingresar al 
mercado laboral en función del empleo que se ofrece, esperando, muchas 
veces, un trabajo donde consideren que pueden “aprender” aquello que sus 
carreras habilitan o tener posibilidades de ascenso social, mientras que, 
por su parte, las clases trabajadores optan por el empleo “que aparece pri-
mero” en función de contribuir económicamente a los gastos de su hogar o 
de manera tal de poder sostener sus estudios postsecundarios. En adición, 
no es menor que la CPNC aparezca como la clase cuyos primeros empleos, 
que suceden de manera temprana, son en su mayoría empleos totalmente 
desvinculados del mundo técnico, siendo la única clase donde este fenó-
meno ocurre, representando un 41% de este grupo. 

Al dirigir la atención a las inserciones intermedias, notamos que la vincula-
ción directa de esos empleos con la ETP disminuye en todas las clases sociales 
de nuestro esquema a excepción de la CPNC. Específicamente, en la CA dismi-
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nuye 10 puntos, 3 en la CM y 9 en la CPC, mientras que, de manera contraria, 
dicha cifra aumenta 20 puntos porcentuales en la CPNC (49,9%). Por su par-
te, la vinculación intermedia presenta pequeñas diferencias interclase dejando 
las diferencias restantes a cargo de los trabajos vinculados nulamente a su for-
mación en ETP. Estos trabajos nulos, obtenidos en momentos intermedios, se 
presentan mayoritariamente en la clase popular calificada, quienes ostentan un 
22,6% de sus primeros empleos con tal vinculación, aventajando a las demás 
clases y mostrando una particular diferencia con la CPNC, quien ostenta el me-
nor porcentaje de esta categoría en este momento temporal (10,2%).

Finalmente, la parte inferior del grafico atiende a los/as jóvenes que 
ingresaron tardíamente al mercado de trabajo y es aquí donde notamos la 
mayor ausencia del vínculo nulo de esos trabajos con la ETP, lo cual nos 
habilita a preguntarnos si este bajo porcentaje es consecuencia del título 
técnico o de otros factores que permitieron mejores inserciones laborales 
tales como nuevas credenciales educativas u otras estrategias familiares. 
Además, es menester mencionar que las clases altas y medias vuelven a 
recuperar los valores iniciales al comienzo del gráfico y se sitúan como 
las categorías que mayor porcentaje retienen de trabajadores en vincula-
ción directa con los estudios secundarios técnicos, agrupando a más de 
la mitad de los jóvenes de estas clases (CA=53,1% y CM=55,1%). Por su 
parte, en las clases populares, por primera vez, los porcentajes tienden a 
asimilarse, habiendo menos de 1 punto de diferencia entre ellas. Pareciera 
entonces que el efecto del tiempo es beneficioso para todas las clases, sobre 
todo para la CPNC donde los valores siguen una continuidad directamen-
te proporcional, pues a medida que pasa el tiempo los trabajos obtienen 
mayor vinculación a la ETP. En este sentido, el cuadro 5.6 muestra que la 
asociación estadística (X2) entre la clase social de origen y la vinculación 
de la inserción laboral con la ETP es significativa para todos lo momentos 
temporales pero que dicha intensidad (V de Cramer) va perdiendo fuer-
za a medida que avanza el tiempo, lo cual contribuye a nuestra hipótesis, 
puesto que las desigualdades sociales se acentúan cuando los/as jóvenes 
ingresan tempranamente al mercado de trabajo dado que el titulo secun-
dario técnico no necesariamente contrarresta las desigualdades de origen.

Cuadro 5.6 
Asociación e intensidad de la relación entre la clase social de origen y la vinculación 

de la inserción laboral con la ETP, según momento de esa inserción. 

Inserción Temprana Inserción intermedia Inserción tardía

X2 588,940*** 237,759*** 177,109***

V de Cramer 0,117 0,107 0,085

Fuente: SEGETP (INET).
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LA FORMALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL CON LA ETP

Nuevamente, con las intenciones de observar el efecto de la clase a lo 
largo del tiempo, el gráfico 5.2 pone el foco en el análisis de la formalidad 
del primer empleo según el momento en donde este suceda. En líneas ge-
nerales, observamos que la informalidad es una característica general co-
mun a todas las clases sociales cuando los/as jóvenes ingresan de manera 
temprana al mercado de trabajo. Sin embargo, la formalidad va ganando 
terreno a medida que ese empleo es mas tardío, aunque no evoluciona de 
la misma manera para todas las clases sociales. En la misma sintonía que 
investigaciones internacionales (Tripnet et al., 2012) y nacionales (Sosa, 
2021), encontramos una heterogeneidad de estos/as jóvenes en cuanto a 
la calidad de sus primeros empleos, añadiendo para este caso que esas 
desigualdades son diferentes a medida que avanza el tiempo.

Gráfico 5.2
Formalidad de la inserción laboral con la ETP según clase social de origen 

según el momento del primer empleo. En %

Fuente: SEGETP (INET).

Para los casos donde los/as jóvenes ingresan tempranamente al mun-
do laboral encontramos que las diferencias entre clase son mínimas 
entre las tres primeras categorías de nuestro esquema (Formalidad 
en: CA= 35,1%, CM =34,3% y CPC=35,6%). Aunque repitiendo la ten-
dencia, la formalidad en la CPNC aglutina poco más de ¼ de estos 
egresados (27,1%) separándose por 8,5 puntos porcentuales de la 
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restante clase popular. En oposición a los objetivos planteados por la 
ETP (Gallart, 1987), donde tal modalidad debe asegurar la inserción 
de sus egresados en trabajos de calidad, pareciera que el efecto del 
título técnico no logra contrarrestar la precariedad de los empleos 
que ofrece un mercado laboral flexible e inestable (Busso y Perez, 
2014) y que incrementa sus efectos en los/as jóvenes que acaban de 
culminar el secundario donde, además, como muestran estos datos, 
los/as jóvenes que pertenecen a la clase social con menos respaldo 
económico y cultural son los/as más perjudicados/as.

La inserción laboral intermedia produce una distribución contra-
ria al momento temporal anterior. Especificamente, la clase media infe-
rior y las clases populares asemejan sus porcentajes que rondan el 42% 
(CM=42,3%, CPC=42,4% y CPNC=41,2%) en cuanto a empleos forma-
les mientras que, para la CA, dicho porcentaje aumenta a 52,6% habien-
do 11,4 puntos porcentuales entre los extremos. En este escenario, la 
CA es la única donde los trabajos que obtienen los/as egresados/as son, 
en su mayoría, formales, representando un incremento de 17 puntos 
porcentuales, siendo el mayor movimiento al interior de las clases res-
pecto al momento temporal anterior. Por otro lado, es notable también 
el crecimiento de la formalidad en la CPNC que mejora 14,1 puntos por-
centuales su performance mientras que la CPC un 6,8 y la CM 8. En este 
sentido, pareciera que la clave para el acceso a mejores empleos por 
parte de la clase popular no calificada es el avance del tiempo donde, 
como evidencian algunos estudios, otras variables como el territorio y 
el capital social pueden intervenir en los mecanismos mediante los cua-
les se accede a trabajos formales, contrarrestando las desvalorizaciones 
de las credenciales educativas (Carrascosa y Estévez Leston, 2020).

Por otro lado, finalmente, es en las inserciones tardías en donde 
las diferencias por clase incrementan mayoritariamente rompiendo el 
patrón de tríos que muestran en análisis en los momentos anteriores. 
Es en este caso, como muestra el cuadro 5.7 donde el valor del coefi-
ciente de intensidad (V de Cramer) muestra su valor más alto.

Cuadro 5.7 
Asociación e intensidad de la relación entre la clase social de origen y la formalidad

de la inserción laboral, según momento de esa inserción. 

Inserción Temprana Inserción intermedia Inserción tardía

X2 83,521*** 44,272*** 184,066***

V de Cramer 0,062 0,075 0,099

 
Fuente: SEGETP (INET).
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De los/as jóvenes de CA que han ingresado tardíamente al mercado de 
trabajo, 1 de cada 4 ha obtenido un empleo con el cual goza de seguridad 
social y derechos laborales y su situación es casi idéntica a la de la clase 
popular no calificada. Estas clases se separan por 11,5 puntos porcentua-
les de la CM y por 23,9 de la CPNC. Estas diferencias abren dos aristas de 
análisis que son importantes de mencionar.  En primer lugar, la CPNC es 
la única donde existe casi un empate entre los empleos formales e infor-
males de los egresados siendo así un debate todavía acerca el porqué de 
dicha situación pues cabría pensar que, si esos egresados han apostado 
por la ETP y luego por retrasar sus inserciones laborales, existen fenó-
menos que los perjudican en mayor medida que a las demás clases. En 
estudios previos (Lemos, 2021ª) se ha notado que es en esta clase donde 
el abandono de estudios superiores  –y aún más cuando se trata de ca-
rreras universitarias– es más frecuente y la interrupción del primer em-
pleo afecta negativamente estos estudios (Lemos, 2021b) haciendo que 
el primer empleo tenga como herramienta solo el titulo secundario, a 
diferencia de las demás clases, aumentando, entonces, las desigualdades 
que remiten a los orígenes sociales. Por otro lado, en segundo lugar, la 
similitud de cifras de formalidad en la CA y la CPC podría remitirse a 
diferentes estrategias educativas que despliegan los/as jóvenes y sus fa-
milias para el acceso a empleos de calidad. Mientras en la CA, a partir de 
un momento intermedio, sus miembros acceden a un mercado laboral 
formal de manera mayoritaria, siendo y distanciándose de las demás cla-
ses, para la CPC esto recién sucede al considerar a aquellos/as que han 
obtenido sus empleos a un tiempo considerable de haber finalizado la 
educación obligatoria. Una respuesta posible se halla a este fenómeno, es 
que a la CPC no le alcanza el capital educativo producto de la ETP, el ca-
pital social o el económico y solo puede combatir un mercado de trabajo 
fragmentado y precario mediante la adquisición de nuevas credenciales 
educativas, como las terciarias o cursos de formación profesional, que les 
brindan nuevos saberes y habilidades que se acumulan con sus saberes 
técnicos y superan a una clase más aventajada (CM) o la igualan (CA). 
En este sentido, no es raro que investigaciones anteriores (Lemos, 2020 
y Alvarez, 2019) muestren que es en esta clase donde más se eligen este 
tipo de estudios, dado que requieren menores esfuerzos, aunque habili-
ten una movilidad social de menor alcance (Dalle,2016).

REFLEXIONES FINALES

En síntesis, según las páginas anteriores, pareciera que la ETP no esca-
pa a procesos generales del mercado de trabajo y del sistema educativo 
que son narrados por las investigaciones recorridas, y que se encuentra 
distante de ser un sinónimo de absolutas ventajas respecto a otro tipo 
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de escuelas. La formación que ofrecía en el siglo anterior se adecuaba a 
un modelo productivo que no requería de las calificaciones que ofrecen 
los estudios superiores. Con la prolongación de la escolaridad, en un 
contexto de un nuevo mercado de trabajo, podría pensarse que la ETP 
cuenta con el desafío de no pensarse como una pasarela al mundo de 
trabajo y el fin de un ciclo educativo para los sectores populares, pues en 
su mayoría estos/as jóvenes continúan estudios superiores, como mues-
tran las investigaciones recorridas. Específicamente, la clase social de 
origen continúa discriminando oportunidades laborales a pesar de que 
los/as jóvenes tienen un mismo título bajo el brazo, apareciendo así los 
orígenes sociales como intermediarios entre la formación y el acceso 
a determinados empleos en determinados momentos. Específicamen-
te, son marcadas las desventajas de la CPNC respecto a las demás en 
cuanto al momento en el que obtiene el primer empleo y la vinculación 
de estos con la ETP y su formalidad. Estas dos últimas características 
refuerzan las diferencias a medida que crecen los porcentajes de trabajo 
no técnicos e informales en los empleos que suceden tempranamente 
para esta clase social. Sin embargo, la actuación de los/as jóvenes de la 
CPC abre una serie de preguntas acerca de cuáles son los mecanismos 
que usufructúan estos/as egresados/as para contrarrestar la desvalori-
zación del título técnico y asemejar sus cifras de formalidad a las clases 
altas. Una posible respuesta, que merece el foco de análisis, remite al 
papel de los estudios postsecundarios y las estrategias educativas que, 
quizás, permiten la obtención de mejores trabajos.

Bajo este horizonte, creemos que dos cuestiones son fundamen-
tales para pensar nuevas aristas de análisis y políticas que tiendan a 
reducir la desigualdad educativa. Por un lado, es necesario un aborda-
je más integral y específico de la cuestión laboral prestando atención 
a los matices que presenta cada clase social, es decir pensar al proceso 
de inserción laboral como un intermediario entre los orígenes socia-
les y la consecución de estudios superiores, introduciéndonos así en 
las diferenciales experiencias laborales que la ETP habilita para cada 
clase. Además, creemos que se halla en manos de la política educativa 
crear programas y/o dispositivos que tomen como base la Ley de Edu-
cación Técnico Profesional y atiendan a profundizar las articulaciones 
entre la escuela secundaria técnica y las instituciones superiores a fin 
de que los/as egresados/as puedan sostener sus estudios y evitar tra-
yectorias truncas, puesto que, en su mayoría, estos estudiantes tran-
sitan carreras que contribuyen enormemente al desarrollo productivo 
del país. En este sentido, el contexto socioproductivo exige una rede-
finición de tal modalidad en torno a las necesidades del mundo del 
trabajo y por ende una reflexión respecto a la educación superior y su 
convivencia equitativa con el mundo del trabajo.
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