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Resumen. Este trabajo se inscribe en una 
investigación que indaga las expectativas a futuro 
y los sentidos sobre la educación y el trabajo de 

                                                      
1 La autora agradece los comentarios de los evaluadores externos por su rigurosidad. Sus consideraciones fueron 

significativas para el desarrollo del artículo.  
2 Profesora en Ciencias de la Educación; Licenciada en Educación con Orientación en Planeamiento y 

Administración de la Educación y Magister en Educación con orientación en Historia y Prospectiva de la 
Educación (FCEDU/ UNER). Doctora en Ciencias Sociales (UNER). Profesora Titular Ordinaria de Metodología 
de la Investigación Social, Licenciatura en Comunicación Social. (FCEDU/ UNER) y Metodología de la 
Investigación (FADU/ UNL). Línea de investigación: Educación, política y sociedad.   

jóvenes del último año de escuela secundaria de la 
ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre 
Ríos, en el período comprendido entre los años 
2023–2024.  

Tiene como objetivo discutir las decisiones 
teórico–metodológicas adoptadas sobre la 
construcción de los datos —la elección de un 
cuestionario como instrumento de obtención de 
información— y el procedimiento para la 
selección, la estructura y el tamaño de la muestra. 
El estudio fue realizado en 22 escuelas secundarias 
—orientadas y técnico–profesionales— de gestión 
estatal y privada de la ciudad de Paraná, a un total 
de 559 estudiantes.  

A nivel metodológico, la investigación contempla 
un diseño multidimensional que, además de la 
opinión de los estudiantes, analiza la política 
educativa y las estrategias institucionales para la 
preparación para el egreso.  

Las conclusiones dan cuenta de algunas de las 
ventajas de la utilización del cuestionario, de los 
problemas y obstáculos que se presentaron frente 
a su diseño e implementación y de los desafíos que 
aún persisten sobre la información obtenida. 
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Palabras clave: expectativas, jóvenes, escuela 
secundaria, decisiones teórico–metodológicas 

Abstract. This work is part of a research that 
investigates the future expectations, the meanings 
about education and work of young people in the 
last year of secondary school in the city of Paraná, 
capital of the province of Entre Ríos, in the period 
between years 2023–2024. 

Its objective is to account for the theoretical–
methodological decisions adopted regarding the 
construction of the data —the choice of a 
questionnaire as an instrument for obtaining 
information— and the procedure for the selection, 
structure and size of the sample. The study was 
carried out in 22 secondary schools —oriented 
and technical–vocational— of state and private 
management in the city of Paraná, with a total of 
559 students. 

At a methodological level, the research 
contemplates a multidimensional design that, in 
addition to the students' opinions, analyzes 
educational policy and institutional strategies for 
preparation for graduation. 

The conclusions show some of the advantages of 
using the questionnaire, the problems and 
obstacles that arose in its design and 
implementation, and the challenges that still 
persist regarding the information obtained. 

Keywords: expectations, young people, 
secondary school, theoretical–methodological 
decision 
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1. INTRODUCCION 
Este trabajo se inscribe en una investigación en curso,3 cuyo objetivo general es indagar las expectativas 
a futuro y los sentidos sobre la educación y el trabajo de jóvenes del último año de escuela secundaria 
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el período comprendido entre los años 2023–2024.  

Valoramos la realización de una encuesta a un número representativo de jóvenes próximos al egreso 
de un universo de escuelas secundarias orientadas y técnico–profesionales, de gestión estatal, privada y 
pre–universitaria de la ciudad de Paraná,  como el resultado de la implicación de acuerdos 
interinstitucionales y del esfuerzo de todos los actores involucrados.  

Tales acuerdos se dieron en diferentes niveles de la política educativa. En primer lugar, con los 
Directores del nivel político provincial (Consejo General de Educación) en segundo lugar, con los 
Supervisores del nivel y en tercer lugar con los Rectores de las escuelas seleccionadas. Los acuerdos 
incluyeron también a los padres y o tutores de los y las estudiantes, que autorizaron en última instancia, 
la respuesta al cuestionario4. Resulta necesario aclarar también, que los acuerdos con el organismo de 
la política educativa a nivel provincial (Consejo General de Educación) permitieron disponer de 
información cuantitativa sobre distintas dimensiones de interés de la investigación (listado de escuelas, 
matrícula total según tipo de gestión y modalidad de escuela, matrícula por escuela y otros5).  

En el problema objeto de estudio, interesa dar entidad a las voces de los y las jóvenes y observar el 
modo en que construyen sus nociones sobre el trabajo y el estudio superior ante un mundo donde las 
transiciones al empleo son inestables, poco predecibles y amenazantes. Se trata de un objeto de estudio 
que cruza saberes provenientes de la psicología, de la sociología y de los estudios sobre juventud. En 
este último caso, los ejes de análisis actuales no sólo dan cuenta de nuevas problemáticas sino también 
de novedosas aproximaciones teóricas tanto a nivel internacional como nacional (Bendit y Miranda, 
2017).  

En un recorrido diacrónico por el estado del arte de la investigación producida en las universidades 
públicas del país sobre escuela secundaria en el período comprendido entre los años 2003–2016, Jacinto 
y Martínez (2020) analizan los diferentes temas abordados en la relación entre educación secundaria y 
trabajo6. En tal sentido, en la última década, un conjunto de estudios realizados a nivel nacional otorgan 
relevancia a los significados y expectativas de los jóvenes próximos al egreso de la escuela secundaria, 
acerca del trabajo y o lo estudios superiores. Vinculados a los procesos de globalización, 
individualización y debilitamiento de las instituciones, son estudios que intenten vincular los efectos de 

                                                      
3 Se trata del PID (UNER) N° 3195, aprobado por Resolución “C.S.” 425/22. El equipo está conformado por la 

Dra. Virginia Kummer (Directora), Mg. Andrea Hernán (Co–Directora), Prof. María Florencia Gareis, Esp. Lic. 
Tamara Suiva, Lic.Esteban Castaño, Prof. María Milagros Raffa —becaria de investigación— y estudiante 
incorporada a la investigación Agustina Favre. Un convenio, firmado con las Direcciones de Escuela Secundaria, 
de Escuelas Privadas y de Escuelas con Orientación Técnico–Profesional del Consejo General de Educación de la 
provincia de Entre Ríos brinda el marco para el trabajo con las instituciones de la muestra.  

4 La autorización de los padres o tutores es una condición indispensable para la respuesta al cuestionario, en 
todas las escuelas. Si bien en general, hubo autorización, en una de las escuelas, el olvido por parte de los 
estudiantes de la nota de autorización, originó una disminución significativa en el número de respondientes. Cabe 
señalar que en todos los casos, el carácter anónimo del cuestionario fue observado como un elemento significativo 
a favor de la autorización de los padres.  

5 Esta información fue obtenida del Departamento de Estadística e Información Educativa de la Coordinación de 
Evaluación e Investigación Educativa dependiente de la Dirección de Evaluación, Información y Planeamiento 
Educativo del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.  

6 En otro capítulo de la misma publicación, Terigi y Briscioli realizan similar abordaje con respecto al concepto 
de trayectoria escolar.  
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determinado tipo de escolaridad secundaria con las distintas esferas de la vida de los sujetos, en 
particular, la educativa y la laboral. En esta línea se encuentran trabajos con perspectivas teóricas que 
incluyen la psicología (Aisenson et al, 2007), con especial énfasis en las ideas a futuro que proponen 
los jóvenes, la percepción de apoyo social con que cuentan y el modo como han utilizado el tiempo libre. 
Otros estudios describen la inserción ocupacional y la continuidad educativa de los egresados y exploran 
las percepciones de esos jóvenes acerca de la contribución de la formación adquirida en el nivel medio 
para sus trayectorias posteriores al egreso (Dabenigno et al, 2004). 

En el caso que nos ocupa, interesan aquellas investigaciones que abordan el concepto de trayectoria 
asimilándolo al de expectativas, como proyecciones a futuro. De este modo, el encuadre conceptual de 
la investigación recupera los trabajos realizados sobre expectativas a futuro de jóvenes de escuela 
secundaria de la última década (Córica, 2010, 2012), los relativos al vínculo entre educación y trabajo 
(Jacinto, 2006, 2010, 2016) y en menor medida aquellos que refieren al problema de la construcción 
identitaria de los jóvenes en las transiciones (Aisenson et al, 2007, 2012). Algunos elementos de los 
denominados «estudios de juventud de orientación sociológica» (Miranda y Córica, 2018:28) son 
retomados en los objetivos de la propia investigación para intentar comprender el modo en que 
contextos, normas y espacios institucionales actúan en las experiencias escolares de los jóvenes. De este 
modo, factores subjetivos y contextuales inciden en la manera en que los jóvenes enfrentan las 
transiciones, afrontan sus trayectorias educativas, laborales, sociales, familiares, en un contexto signado 
por la segmentación educativa y laboral, la desigualdad de oportunidades y la precariedad e inestabilidad 
laboral.  

La importancia de generar información empírica al respecto ha sido puesta de manifiesto por Corica y 
Otero (2018) quienes señalan: «(…) los materiales empíricos de las investigaciones sobre juventud 
muestran el peso que encierran tanto las condiciones estructurales como los aspectos subjetivos en la 
configuración de los itinerarios que se van trazando y permiten echar luz a nuevos y renovados 
interrogantes analíticos» (135). 

Una de las principales hipótesis de la investigación es que las expectativas de jóvenes 
próximos al egreso de la escuela secundaria difieren según el tipo de gestión, modalidad y el 
tipo de orientación de la escuela secundaria a la cual asisten, de allí la importancia que asume 
discutir las decisiones teórico–metodológicas sobre la muestra y el instrumento de obtención 
de información de los que damos cuenta en este trabajo..  

2. SOBRE EL PROCESO DE SELECCION, LA ESTRUCTURA Y EL TAMAÑO FINAL DE LA MUESTRA 
En el caso que nos ocupa, la selección de la muestra se hizo a partir de un procedimiento polietápico 
(Buendía Eisman et al, 1998, p. 138). La diversidad de escuelas de la muestra tuvo como objetivo 
garantizar la heterogeneidad de instituciones escolares a partir del sector (estatal y privado), la 
modalidad de estudios (escuelas de orientación técnico–profesional, escuelas orientadas) y el origen 
socio–ecónomico (a partir de la ubicación geográfica del establecimiento y el nivel socioeconómico del 
alumnado). Con respecto a la ubicación del establecimiento educativo ingresaron a la muestra tanto 
escuelas del radio céntrico como alejadas del mismo, en barrios periféricos de la ciudad7.  

                                                      
7  En este sentido, asumimos que la segregación escolar es el resultado de la segregación urbana. Siguiendo a 

Svampa (2008), definimos la segregación como la distancia —insalvable y permanente— entre los diferentes 
componentes de la sociedad, que muestra la consolidación de un modelo específico de socialización, basado en el 
contacto entre grupos homogéneos desde un punto de vista social y racial. 
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La inclusión de escuelas pre–universitarias (que dependen de la UADER)8 tuvo como objetivo analizar 

posibles diferencias en la preparación para la transición hacia el mundo del trabajo y de la educación, 
desde la opinión de los propios jóvenes encuestados9.  

El criterio teórico que orientó la selección de la muestra ha sido el consenso existente entre distintos 
autores sobre el proceso de fragmentación del sistema educativo, asociado al proceso de fragmentación 
social derivado de la distribución regresiva del ingreso y su impacto en la estructura social, profundizado 
a partir de la década de 1990. Si los conceptos de segmentación y fragmentación (Tiramonti, 2007; 
Tiramonti y Ziegler, 2008) aluden a la división social del sistema educativo, el concepto de segregación 
—entendida como la separación de los alumnos según su nivel socioeconómico en circuitos educativos 
desiguales por las experiencias de socialización, condiciones de aprendizaje y saberes que los mismos 
brindan— se encuentra en una línea de continuidad con ambos conceptos (Veleda, 2012; Cervini, 2002, 
2006).  

En el mapa que se adjunta pueden visualizarse las escuelas de la muestra. 

 
FIGURA 1  

Ubicación de las escuelas de la muestra 
Fuente: Favre. A. (2024), en el marco del PID– Expectativas a futuro de jóvenes próximos al egreso. 

                                                      
8 La UADER —Universidad Autónoma de Entre Ríos— (fundada en el año 2000) es una universidad pública 

administrada por el estado provincial. Las escuelas que formaron parte de la muestra dependen de la Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Una de ellas corresponde a la Escuela Normal —la que fuera en sus 
orígenes la primera Escuela Normal del país— fundada en el año 1870, bajo la presidencia de Domingo Faustino 
Sarmiento. La otra escuela corresponde a la Escuela Normal Rural «Juan Bautista Alberdi», que se encuentra a 12 
km de la ciudad de Paraná —localidad de Oro Verde. Fue fundada en el año 1904 por el profesor Antequeda como 
escuela formadora de Maestros Rurales. 

9 Di Piero E. (2018) ha trabajado sobre las escuelas Preuniversitarias del país. Las escuelas a las que referimos 
en este trabajo no forman parte de la muestra abordada por la autora. Estimamos que se debe al hecho de que 
dependen de una universidad provincial.  
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El total de las escuelas secundarias de la ciudad de Paraná es 8010 y representa el 16%      de las escuelas 
secundarias de la provincia.  

La muestra de establecimientos educativos se conformó mediante un criterio estratificado 
proporcional al número de escuelas según la modalidad y tipo de gestión. De este modo, se 
seleccionaron  7 escuelas orientadas de gestión estatal y 7 de gestión privada, 1 escuela secundaria 
orientada pre–universitaria de gestión estatal, 5 escuelas secundarias de orientación técnico–profesional 
de gestión estatal y 1 de gestión privada —la única privada de esta modalidad— y 1 escuela secundaria 
agrotécnica de gestión estatal pre–universitaria. Como se desprende de la sumatoria, se trata de 14 
escuelas de gestión estatal y 8 de gestión privada.  

Durante el año 2023, la matrícula total en 6to y 7mo año en la ciudad de Paraná, fue de 2802 
estudiantes. La matrícula de las escuelas secundarias de gestión privada en la ciudad de Paraná 
representa el 47% del total,11 poniendo en evidencia el importante proceso de privatización que se viene 
dando desde la década del noventa en la ciudad (Kummer, 2019). 

La referencia a la localidad no es menor y describe una característica peculiar de la ciudad, por cuanto 
el porcentaje disminuye en el total provincial, situándose la oferta privada en el orden del 25%.  

En términos porcentuales, la matrícula de las escuelas de la muestra en 6to y 7mo año (según se trate 
de secundaria orientada o técnica respectivamente) corresponde a un 33,50% de la matrícula total de las 
escuelas secundarias de la ciudad de Paraná.  

Finalmente, la muestra quedó conformada por un total de 559 estudiantes (429 —77%— 
correspondientes a escuelas orientadas y 130 —23%— de orientación técnico profesional) lo cual 
corresponde a un 20% de la matrícula total del nivel en la localidad. El procedimiento llevado a cabo ha 
garantizado la representatividad de la muestra, en el sentido que se encuentran incluidos estudiantes de 
las distintas modalidades y tipo de gestión, condición imprescindible para el logro de los objetivos 
específicos propuestos en la investigación.  

Fueron encuestados la totalidad de los y las estudiantes del último año de las escuelas seleccionadas 
—6to en el caso de las escuelas orientadas, 7mo en el caso de las escuelas de orientación técnico–
profesional, que se encontraban presentes al momento de tomar el cuestionario12.  

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CUESTIONARIO Y EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 
La elección del cuestionario por encuesta como instrumento de obtención de información tuvo como 
objetivo generar información relevante sobre distintas variables vinculadas al problema que nos ocupa. 
La investigación cuantitativa —señala Sautu (2003:56)— «se apoya en el supuesto de que es posible y 
válido abstraer aspectos teóricamente relevantes de la realidad para analizarlos en su conjunto en busca 
de regularidades, de constantes que sostengan generalizaciones empíricas». Dado el carácter iniciático 
de la investigación y la vacancia de trabajos sobre el tema en la región de referencia, el cuestionario se 
pensó como parte de la estrategia multimétodo (Verd y López, 2008), prevista en el diseño original de 
la investigación. La realización de entrevistas semi–estructuradas, en un segundo momento, brindará 

                                                      
10 Tal como se mencionó anteriormente, en este total se ha incluido una institución que pertenece a Oro Verde, 

Departamento Paraná. Su inclusión en la muestra se debe a la orientación agrotécnica del establecimiento, la única 
dentro de las escuelas de orientación técnico–profesional.  

11 Todos los datos a nivel país aquí: https://data.educacion.gob.ar/escuelas-todos-niveles-modalidades 
12 Este señalamiento es importante porque en algunas escuelas hubo una disminución en el número de estudiantes 

que contestaron el cuestionario. Esta situación se debió fundamentalmente a tres motivos: inasistencias por parte 
de estudiantes o retiro de la escuela, viaje de egresados y olvido de la nota de autorización. Otros motivos son los 
vinculados a la propia dinámica del último año de la escuela secundaria: ferias de carreras y visitas a universidades 
de la región.  
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información sobre la perspectiva de los jóvenes y el conjunto de representaciones contenidas en sus 
propias biografías (Piovani, 2018:269).  

Para la definición del constructo expectativas de jóvenes sobre el futuro, se indagó en la forma en que 
estudios previos lo han abordado, retomando los trabajos señalados ut supra en consideración al 
encuadre teórico–conceptual de la investigación.  

Las secciones que se incluyeron en el cuestionario —que constó de un total de 46 preguntas cerradas13, 
categorizadas y abiertas— retoman las dimensiones de análisis que consideramos heurísticamente 
interesantes para la investigación. De las tres secciones, la primera caracteriza a la población según 
distintas variables, la segunda recoge información sobre la trayectoria educativa de los y las estudiantes 
y la tercera sobre expectativas y proyectos a futuro. En cuanto al contenido, el cuestionario, contiene 
preguntas de atributo, comportamiento, creencias y actitudes (Dillman, 1978:80 en De Vaus, 1996). 

Las preguntas de la primera sección incluyeron orientación y tipo de establecimiento educativo, 
distancia de la escuela del lugar de residencia, género, nivel educativo y ocupación de padre, madre o 
tutor. Vale señalar la dificultad encontrada en la construcción de una categorización lo suficientemente 
discriminante para recoger la heterogeneidad de las ocupaciones de los progenitores o tutores. Similar 
dificultad se presentó al momento de definir el modo de construir una pregunta que identifique la 
heterogeneidad de los núcleos de convivientes de los estudiantes. En ambos casos, el equipo optó por 
construir las categorías que consideró —de acuerdo al conocimiento de la realidad socio–educativa 
provincial— más adecuadas para identificar la multiplicidad de oficios, empleos y actividades que 
pueden incluirse como «ocupaciones» en un contexto de alta inestabilidad laboral como el de los últimos 
años.  

Con respecto al modo de preguntar sobre el núcleo conviviente, se optó por el criterio de incluir como 
referencia al adulto con quien convive y debajo listados, la referencia a madre, padre y otros familiares, 
lo cual se replicó en dos oportunidades. En este punto, algunas consideraciones advertidas 
empíricamente sobre los tipos de familias de adolescentes y jóvenes —que se alejan de la denominada 
familia nuclear— y se constituyen en núcleos monoparentales con un progenitor y otras diversas formas 
de habitar (Wainerman y Geldstein, 1996),  nos alertaron sobre el modo de abordar teórica y 
metodológicamente esta dimensión de la vida familiar de los jóvenes.  

 La segunda sección refirió a preguntas sobre la trayectoria académica del estudiante: motivos 
de elección de escuela y orientación, cambios de escuela —si los hubo— y causas de tales cambios, si 
repitió —o no— y cantidad de veces que ha repetido. Este apartado incluyó dos preguntas vinculadas a 
si ha trabajado durante la escuela secundaria y si participa de actividades dentro del hogar. Una última 
pregunta de esta sección indagó sobre la realización de actividades por fuera de la escuela, tal como ha 
sido trabajado en el estudio de Aisenson (2007). De esta sección, sobresalen dos preguntas que, en un 
análisis preliminar de los datos, anticipan información que vale ser tenida en cuenta en términos de las 
futuras elecciones por parte de los jóvenes. La primera vinculada a la elección de escuela, en la cual la 
no elección —referida a que probablemente el estudiante ya concurría a la escuela y por eso siguió en 
la misma— ocupa una frecuencia de respuesta importante. Del mismo modo, la respuesta a la elección 
de la orientación, la que, con excepción de quienes concurren a escuelas de orientación técnico–
profesional adquiere una respuesta similar. Todo parece indicar entonces que la elección tanto de la 
escuela secundaria como de la orientación específicamente parece deberse más a una inercia —continuar 
en la misma escuela— que a cualquier otro criterio.  

La tercera sección (preguntas 25 a 46) incluyó preguntas que exploran las percepciones de los jóvenes 
acerca de la contribución de la formación adquirida en la escuela secundaria para la transición próxima 

                                                      
13 Tres preguntas cerradas tuvieron un formato estilo Likert, que ofrece una escala de clasificación a partir de 

frases o sentencias sobre las cuales se pide a los encuestados que indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo (De 
Vaus, 1996).  
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al egreso. Hemos incluido aquí preguntas que abordan las percepciones sobre las condiciones socio–
económicas y sobre las expectativas futuras (condiciones objetivas y esperanzas subjetivas)14. Este 
apartado incluyó preguntas vinculadas a la búsqueda de información sobre estudio y trabajo, los espacios 
de la escuela en los cuales se trabajó sobre la transición al mundo del trabajo y de la educación. Tres 
preguntas completaron la información sobre el aporte de la escuela secundaria:  ¿Para qué ha sido útil 
la escuela secundaria?, ¿Cómo calificarías el aporte que en términos de preparación para el futuro ha 
hecho la escuela secundaria? y una pregunta abierta sobre otros aportes que la escuela puede hacer en 
relación a la preparación para el futuro (sugerida esta última por los rectores de las escuelas privadas 
con los cuales se compartió el cuestionario de modo previo al inicio del trabajo de campo). Esta sección 
incorporó también una pregunta sobre la valoración del acompañamiento de la familia en la escuela 
secundaria.  

Se elaboraron y diseñaron dos cuestionarios: uno para escuelas secundarias orientadas, el otro para 
escuelas de orientación técnico–profesional. La variación entre uno y otro estuvo dada por la referencia 
al espacio curricular      prácticas educativas en el caso de las escuelas secundarias orientadas y prácticas 
profesionalizantes para el caso de las escuelas de orientación técnico–profesional. En el marco de la 
investigación, la valoración que realizan los jóvenes de este espacio interesa particularmente15.  

En cuanto a la administración y trabajo de campo, el cuestionario se diseñó como formulario de Google 
Form y también en formato papel.16 De este modo y siguiendo la clasificación propuesto por Marradi et 
al (2010:103) se trató de un cuestionario presencial, con presencia y entrenamiento del equipo de 
investigadores.  

Se confeccionaron dos bases de datos en Excel, una para cada modalidad de secundaria, atendiendo a 
los objetivos específicos que guiaron la construcción de la muestra y el interés de vincular las 
expectativas a futuro con la modalidad y el tipo de gestión del establecimiento educativo.  

4. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE LAS DECISIONES ADOPTADAS Y LOS PRIMEROS 
DATOS RELEVADOS 

Las decisiones teórico–metodológicas adoptadas permiten algunas reflexiones en relación a las ventajas, 
limitaciones, problemas y desafíos que ha supuesto la aplicación del cuestionario.  

Entre las ventajas, figura la de haber abordado un número importante de casos y la posibilidad de 
estandarizar información. Asimismo, ha permitido obtener información sobre los objetivos específicos 
de la investigación de modo preciso.  

Con respecto a la muestra, no podemos dejar de mencionar las limitaciones en cuanto a posibles errores 
de muestreo y representación incompleta de algunas de las características de los jóvenes de la muestra 
en comparación con el total de la población.  

                                                      
14 Siguiendo a De Vaus (1996) se incluyeron preguntas sobre opiniones y creencias: En términos 

socioeconómicos, ¿cómo crees que estarás en un futuro con respecto a los adultos con los que convives?; ¿Cómo 
imaginas tu futuro laboral a largo plazo, por ejemplo a 10 años?  

15 Sobre las pasantías como dispositivos de formación para el trabajo, el ya mencionado trabajo de Jacinto y 
Martínez (2020) da cuenta, entre otros, de los estudios de  Jacinto y Dursi (2010), Dursi y Millenaar (2015), Sosa 
(2014) y Schvartz (2013). En estos,  es posible identificar entre otros aspectos, distintas tipologías en el modo de 
considerar las pasantías. En nuestro caso y aunque no se trata específicamente de pasantías, analizamos el espacio 
de prácticas académicas y profesionalizantes, cuyos objetivos se encuentran en la Resolución 0440/22 del CGE y 
en el Diseño Curricular de la provincia de Entre Ríos, ambos del año 2022.  

16 Para el acceso, se elaboró un Código QR y un enlace corto que permitió a los estudiantes acceder al 
cuestionario en sus celulares. En la mayor parte de las escuelas se garantizó la conectividad. Cuando esto no 
sucedió, integrantes del equipo de investigación compartieron sus propios datos. En menor medida, los estudiantes 
prefirieron la respuesta en formato papel.  
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Entre los problemas y obstáculos que se presentaron frente al diseño e implementación de la encuesta 

fueron ya mencionados los referidos al modo de construir algunas de las preguntas del cuestionario. 
Además, al tratarse de un instrumento estandarizado, no permitió la mejora de las peguntas luego de 
iniciada la investigación. Del mismo modo, algunas de las preguntas cerradas y categorizadas pueden 
no haber permitido captar la riqueza de las respuestas de los jóvenes. Sin duda, la inclusión de preguntas 
abiertas resultó de suma utilidad para complejizar la mirada sobre el fenómeno. 

Finalmente, persisten dos desafíos aún, el primero de ellos vinculado al análisis e interpretación de los 
datos obtenidos en el sentido de trascender una aproximación descriptiva del fenómeno. El segundo 
relativo a la utilización de un método mixto como el propuesto, en el cual la articulación no supone la 
confirmación ni la búsqueda de similar información a la ya recogida por el cuestionario, sino una nueva, 
que a través de la entrevista en profundidad maximice las interpretaciones teóricas de los datos 
obtenidos. En tal sentido la reflexividad en tanto «pensar lo que se hace» (Santos et al, 2018:278) puede 
aportar elementos para «establecer puentes entre el punto de vista externo y las formas en que los actores 
experimentan sus acciones». 

Una última reflexión refiere a la modalidad presencial que implicó la visita y el trabajo en más de 
veinte escuelas de la ciudad. Al momento de tomar esta decisión, el equipo de investigación resolvió de 
modo unánime la modalidad presencial, a pesar de la implicancia en términos de tiempo, traslado —y 
por consiguiente de costos— y las formas de organización que supuso. Se analizaron distintos 
argumentos, entre los cuales cobró relevancia la falta de respuesta a encuestas on line —dificultad 
reportada por varios investigadores— sobre todo luego de los años de pandemia. La concurrencia a las 
escuelas se planteó además, con el objetivo de tomar contacto con la realidad educativa actual. Un 
registro fotográfico aún no explorado en su riqueza potencial, testimonia de las visitas y los encuentros 
de los integrantes del equipo con los jóvenes de las escuelas visitadas y permite identificar las diferencias 
territoriales, barriales y edilicias entre las escuelas de la muestra.  
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