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Como parte de los propósitos del INET, el Sistema de Seguimiento de Estudiantes de Edu-
cación Técnico Profesional (SEGETP) implementó durante el año 2013 la Encuesta Nacio-
nal de Trayectoria de Egresados (ENTE 2013). La misma tuvo por objetivo proveer infor-
mación para conocer en forma actualizada la situación educativa y laboral de los alumnos 
que habían terminado la escuela secundaria técnica en 2009. 

La cohorte de alumnos analizada en el presente volumen, fue relevada por primera vez 
por el Censo Nacional de Último Año de Educación Técnico Profesional (CENUAETP 2009)1. 
Posteriormente, una muestra representativa de dicha cohorte fue encuestada –tras die-
ciocho meses– a través de la Encuesta Nacional de inserción de Egresados (ENIE 2011)2. 

Para la implementación de la ENTE 2013 se realizó un relevamiento de alcance nacional 
cuyos principales resultados se exhiben en el presente volumen. Dicho operativo obtuvo 
una elevada tasa de respuesta y se obtuvieron datos íntegros y de la calidad requerida. 
El éxito de la encuesta residió por una parte, en la calidad de la información de contacto 
brindada por los alumnos  en el marco del CENUAETP y, por otra parte, en la valiosa co-
laboración de los jóvenes ya egresados y de sus familias, los cuales prestaron generosa-
mente su tiempo en cada uno de los sucesivos contactos realizados.

La ENTE 2013 es el tercer componente de un dispositivo de seguimiento de egresados de 
estudiantes de secundaria de ETP iniciado cuatro años antes con el CENUAETP 2009 y con-

1 En dicho relevamiento censal, que comprendió a todos aquellos que se encontraban cursando el último 
año del nivel secundario en las escuelas técnicas de gestión estatal, se censaron 44.433 alumnos de 
último año correspondientes a las 1.150 escuelas secundarias técnicas de todo el país.

2 Para dicha encuesta se constituyó una muestra representativa por provincia, sexo y especialidad de estu-
dios técnicos en el nivel secundario que derivó en el contacto personalizado a 8.518 jóvenes previamente 
censados en sus escuelas.

introducción
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tinuado al año y medio con la ENIE 2011. Por lo tanto, la articulación de los tres relevamien-
tos habilita el ejercicio de distintas perspectivas de análisis: la actualización, la tendencia y 
la trayectoria de estos jóvenes provenientes de la secundaria técnica. 

La actualización consiste en reconocer, en la última fecha disponible, los diversos esta-
dos relevantes para caracterizar a los jóvenes; entre ellos se destaca la condición de ter-
minalidad –si ya egresaron de la secundaria técnica–, la continuidad de estudios postse-
cundarios –si concluida la secundaria permanecen en el sistema educativo formal– y la 
condición de ocupación –si están trabajando–. Esto corresponde a una mirada seccional 
que nos ilustra sobre el estado más actualizado de los jóvenes de la promoción de 2009.

La tendencia se basa en la comparación de estados entre hitos temporales sucesivos (en el 
último año de la secundaria –2009–, al año y medio –2011–, a los cuatro años –2013–) para 
evaluar la forma en que ciertas condiciones se van generalizando. Entre otros aspectos, se 
puede comprobar la creciente inserción en el mercado laboral y la progresiva universali-
zación de la terminalidad. En este análisis, se introduce una perspectiva longitudinal que 
registra tanto el sentido de los cambios como la aceleración con que se van produciendo.

La trayectoria de los jóvenes encuestados se reconstruye a partir de la comparación de 
los estados en los distintos hitos temporales registrados. Esta lectura se nutre del panel 
que durante cuatro años ha seguido a una muestra de los jóvenes que estaban termi-
nando la secundaria técnica en 2009. Esta perspectiva longitudinal supera a la de la ten-
dencia ya que para aquellos estados reversibles (como la condición de ocupación) indica 
la incidencia de diferentes recorridos como la habitualidad, la incorporación reciente o la 
desvinculación en dichas condiciones (por caso podrían distinguirse los que fueron regis-
trados como ocupados en todos los hitos del relevamiento, los que sólo se encontraron 
como tales en los últimos y los que últimamente no estaban ocupados habiendo tenido 
empleo anteriormente).

En suma se han intentado desplegar distintas perspectivas, en el análisis de la ENTE 2013, 
a partir de la potencia analítica ofrecida por la articulación de los tres relevamientos en 
este dispositivo de seguimiento. Por lo tanto, la lectura de este texto no sólo ha de enten-
derse como una actualización de la condición de los jóvenes de la promoción de 2009 de 
las escuelas secundarias técnicas, sino como un aporte al estudio de ciertas tendencias y 
sus trayectorias.

En este volumen se examinan las dimensiones temáticas de la ENTE 2013 y se ilustra, me-
diante gráficos, las diversas formas de inserción educativa, laboral y sociocultural de los 
jóvenes egresados de ETP tras cuatro años de haber concluido sus estudios secundarios 
técnicos. A la vez, se presentan dos anexos (uno con cuadros estadísticos y otro documen-
tal) que dan cuenta de los resultados y los instrumentos de este relevamiento.

El primer capítulo se concentra en la terminalidad de los estudios secundarios. Allí se exa-
mina el recorrido que han realizado los estudiantes hasta concluir –o no– sus estudios de 
ETP, analizando los comportamientos y factores condicionantes que afectan las diferen-
tes trayectorias educativas.

En el capítulo 2 se analiza la situación de los jóvenes que egresaron de la ETP ya insertos 
en el mercado de trabajo. Se realiza un análisis comparativo con otras fuentes oficiales, lo 
cual aporta indicios para sopesar el valor de un título de ETP en el mercado laboral actual 
frente a los portadores de otros títulos secundarios y los jóvenes que carecen de uno. 
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El tercer capítulo atiende la continuidad y el tipo de estudios realizados con posterioridad 
al secundario, sean estos superiores universitarios o no. Entre otras cuestiones, se exa-
minan las condiciones sociodemográficas que favorecen la inserción educativa y en qué 
medida se inclinan por continuar estudios técnicos en el nivel superior.  

En el capítulo 4, se examina la afinidad entre las características de los estudios cursados 
en el secundario con las ocupaciones que desarrollan los jóvenes a cuatro años de egre-
sar. En tal sentido, se tiene en cuenta el carácter de la ocupación y la especialidad en que 
egresaron de la secundaria técnica. Adicionalmente se releva la percepción subjetiva de 
la afinidad, detectando congruencia entre esta visión y lo captado por la descripción del 
empleo desarrollado.

El quinto capítulo expone las características de los jóvenes que al momento de la encuesta 
respondieron no estar trabajando ni estudiando. Pese a constituir un conjunto reducido 
de jóvenes, se describe las particularidades y situaciones de actividad tras haber egresado 
del secundario ya que constituye una condición significativa de los estudios de juventud.     

En el capítulo 6 se analiza el uso del tiempo libre que realizan los jóvenes egresados de ETP 
capitalizando una minuciosa batería de preguntas sobre esta temática aplicada en cada 
uno de los relevamientos. 

El capítulo 7 contiene una descripción de las características metodológicas del operativo. 
En el mismo, se despliega un reporte sobre las actividades del diseño conceptual, organi-
zación y desarrollo del trabajo de campo, control de calidad y supervisión, dando cuenta 
del diseño muestral y de la cobertura de la ENTE.

En el final del volumen, se sintetizan las principales características y resultados hallados 
y se establece una serie de conclusiones de la información provista por la encuesta. Los 
datos analizados y expuestos en los gráficos se encuentran detallados en un anexo de 
cuadros estadísticos. 

Con esta publicación, desde el INET, procuramos brindar una información inédita y de 
calidad sobre los aspectos claves de la transición entre la educación técnica y el mundo 
laboral y los estudios superiores. Aspiramos a que su lectura exceda el ámbito de los 
especialistas y técnicos vinculados a la temática y contribuya a que el público interesado 
conozca mejor y en detalle las múltiples trayectorias de los jóvenes formados en las es-
cuelas técnicas estatales de todo el país.
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os 1.1. introducción

El Seguimiento de Egresados de ETP tiene, entre sus principales objetivos, analizar la ter-
minalidad de la escuela secundaria técnica entre los alumnos que llegaron a cursar el 
último año. En tal sentido, la terminalidad refiere a la efectiva obtención del título de nivel 
secundario de enseñanza. Por lo tanto, se considera egresado al alumno que ha cumplido 
con los requisitos de acreditación de los aprendizajes correspondientes al nivel secunda-
rio de enseñanza, vale decir que no adeuda ninguna materia, trabajo práctico u otro re-
quisito (DiNIECE, 2004). Por ello, la medición de Terminalidad para la ENTE 2013 se realizó 
mediante la pregunta sobre si los alumnos adeudan o no materias del secundario, en este 
caso, cuatro años después de haber terminado de cursar el nivel secundario.

La preocupación por las tasas de egreso verificadas está presente en diferentes análi-
sis aplicados en los últimos años ya que se mantiene la tendencia al incremento de las 
de las mismas en Argentina, pero aún restan grandes contingentes de alumnos que no 
concluyen. El crecimiento de las tasas de egreso convive con un porcentaje no menor de 
alumnos que, llegando al último año del secundario, no obtienen el título (Filmus y otros, 
2001) y se advierte que en algunas provincias hubo una disminución de la cantidad de 
egresados del nivel secundario entre 1997 y 2006 (Cappellacci y Miranda, 2007). 
 
La medición de la terminalidad se obtiene habitualmente por medio de relevamientos 
anuales de la matrícula o bien por censos o encuestas poblacionales donde se indaga el 
máximo nivel educativo alcanzado. Ante el descenso de la matrícula escolar en el nivel 

1. tErMinalidad: los aluMnos 
dE EtP quE culMinaron El 
ciclo sEcundario1 

3 Este capítulo fue redactado por Gustavo Álvarez y Eva Vazquez. 
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secundario y ciertos retrocesos puntuales de la tasa de egreso, se plantean interrogantes 
de difícil resolución con las estadísticas educativas habituales. Por ello, en ocasiones se 
apela a ejercicios estadísticos que comparan agregados para inferir trayectorias sin llegar 
a resultados certeros (Cappellacci y Miranda, 2007). 

Los resultados que aquí se analizan tienen la fortaleza metodológica de haberse confor-
mado a partir de datos individualizados que proporcionan una mirada directa de las tra-
yectorias escolares en la finalización del nivel secundario, al tiempo que la combinación de 
indagaciones en dos momentos subsanan los errores de declaración que pueden afectar 
a los estudios retrospectivos. Por otra parte, los estudiantes con trayectorias irregulares 
o discontinuas suelen quedar al margen de las estadísticas, quedando invisibilizados para 
el sistema. Según sostiene Terigi (2009), se torna indispensable llevar adelante procedi-
mientos formalizados de seguimiento de las trayectorias de estudiantes y de egresados 
que tome como unidad de análisis a los estudiantes, prestando especial atención a los 
contextos concretos y sus trayectorias reales y singulares. 

En su conjunto, este estudio tiene por objetivo contribuir a la toma de decisiones que 
mejoren la educación secundaria técnica en términos de igualdad de condiciones y, como 
uno de los principales problemas a atender, se encuentra la terminalidad. Una caracterís-
tica de este estudio es que, al tratarse de un seguimiento a lo largo del tiempo, cuenta con 
información de los recorridos académicos de los alumnos estudiados en tres momentos 
distintos, por lo que es posible reconstruir los eventos escolares gracias a la información 
proveniente de cada una de las etapas de este estudio. Esto permitió considerar una se-
rie de variables que dan cuenta de los sucesos escolares de los alumnos estudiados. En 
este sentido, se consideró beneficioso poder distinguir elementos propios del sistema 
escolar, que puedan estar afectando esta problemática, de otros que son de carácter más 
estructural y de alguna manera externos a la escuela. El análisis que se desarrolla en este 
volumen distingue entre factores intraescolares, referidos al desempeño escolar, y extra 
escolares, más vinculados a cuestiones de las características socioeconómicas del joven. 
La riqueza de esta distinción es la posibilidad de realizar un aporte a la detección tem-
prana de factores que desde el propio sistema puedan estar afectando la terminalidad 
(Espínola, 2009). 

Las variables utilizadas para analizar los factores intraescolares que podrían estar inter-
viniendo en la terminalidad de los estudios secundarios fueron: Trayectoria Escolar, Ma-
terias pendientes, Momento de egresar y Presentación a rendir examen. Como situación 
derivada de la escolaridad, en función de los resultados obtenidos, se creó la variable Gra-
do de Terminalidad para dar cuenta de la probabilidad de acceder al título entre aquellos 
estudiantes que aun adeudaban materias. 

Por su parte, las variables utilizadas para analizar factores extraescolares fueron Clima 
educativo del hogar, Estrato socioeconómico y Condición de Actividad Económica en el 
último año de la secundaria. 

Es importante recordar que este estudio tiene como universo de análisis a jóvenes que 
llegaron al último año de la escuela técnica, por lo que se trata de un universo particular, 
en el que ya no se tienen en cuenta a los alumnos que abandonaron sus estudios sin llegar 
al último año. Es decir, el desgranamiento durante la escuela secundaria no es algo que 
pueda describirse con los resultados de este estudio. Aun así es de destacar que las carac-
terizaciones y análisis que siguen permiten dar cuenta de los fenómenos que afectan en 
mayor medida la terminalidad, aportando elementos para intervenir positivamente para 
incrementar la tasa de egreso.
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1.2. datos gEnEralEs dE tErMinalidad
Los datos de la ENTE revelan que el 86,9 % de los alumnos de último año encuestados 
habían logrado terminar los estudios al cabo de cuatro años, mostrando una diferencia 
por sexo de 3 puntos porcentuales a favor de las mujeres (86,1 % los varones frente a un 
89 % las mujeres).

Un primer acercamiento a caracterizar el fenómeno se halla al analizar la Terminalidad 
según la Especialidad de estudio (Gráfico 1.1). Los valores más altos de egreso se encuen-
tran en la especialidad “Agropecuaria” con un 91,5 % de alumnos que ya no adeudan ma-
terias, mientras que “Construcción” presenta los valores más bajos con 81,5 % de jóvenes 
que aún no terminaron el secundario. El resto de las Especialidades promedian al valor 
general, de modo que no se advierten grandes contrastes en la terminalidad según la 
especialidad del secundario.

Gráfico 1.1: Jóvenes por Terminalidad según Especialidad de estudio en el secunda-
rio, Argentina 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013

1.3. Evolución dE la tErMinalidad / 2oo9 - 2o13.
Los cambios en la Terminalidad según pasa el tiempo (Gráfico 1.2) muestran una progresiva 
tendencia a la finalización de estudios. Con todo, a cuatro años de haber finalizado de cursar 
los estudios secundarios aun un 13,1 % de los jóvenes adeudan materias. Estos resultados 
indican que el tiempo transcurrido fuera de la escuela no es un obstáculo insalvable para 
que los alumnos sigan aprobando las materias pendientes y accedan a su título. A la vez, cabe 
señalar que con el ritmo de esta tendencia se necesitarían varios años más para lograr que 
todos los jóvenes que habían llegado al último año efectivamente se reciban.
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Gráfico 1.2: Jóvenes por terminalidad según Momento de egresar. Argentina, 2013.

Fuente: INET. ENTE 2013

Al analizar el interior del subuniverso de alumnos que aún tienen materias pendientes 
(Gráfico 1.3) se encuentra que prácticamente la mitad de ellos nunca se había presentado 
a rendir materias (46,4%). Esta condición indica la importancia de los programas de acom-
pañamiento de la terminalidad para superar las barreras que dificultan el acceso a los 
exámenes. En tal sentido, la Resolución CFE N° 208/13 instituyó la “Estrategia federal de 
acompañamiento pedagógico a los estudiantes con materias pendientes de aprobación 
de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario - FinEsTec”; se trata de una estra-
tegia federal diseñada para quienes cursaron todos los niveles educativos obligatorios y 
sólo les queda aprobar algunos espacios formativos específicos de la ETP para obtener el 
título de técnico de nivel secundario.

Gráfico 1.3: No egresados por Presentación a rendir materias pendientes. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013

Atendiendo a la importancia que tienen la estrategia de presentarse o no a rendir ma-
terias adeudadas al finalizar los estudios secundarios, se planteó la cuestión acerca de 
quiénes son los jóvenes que tendrían mayor probabilidad de egresar. Por tal motivo, se 
construyó la variable “Grado de Terminalidad” considerando la presencia de condiciones 
que aumentan la probabilidad de acceder al título: presentación a rendir examen y can-
tidad de materias pendientes. La construcción del gradiente se ilustra en el esquema 1.
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Esquema 1: Grado de Terminalidad entre jóvenes que no completaron secundario 
ETP, Argentina 2013

Sobre la base del Grado de Terminalidad, cabe señalar que a cuatro años de concluido el 
cursado de la secundaria técnica, más de la mitad se encuentran en una situación relati-
vamente favorable para acceder al título. En efecto, según se aprecia en el gráfico 1.4 sólo 
uno de cada cuatro tienen un Grado de Terminalidad bajo después de cuatro años. 

Gráfico. 1.4.: Jóvenes que adeudan materias por Grado de Terminalidad según Tiem-
po transcurrido desde finalizar de cursar. Argentina, 2013
 

Sin embargo, si se aprecia la evolución al año y medio (ver Gráfico 1.2) se encuentra que 
la composición de los que adeudan materias no se modificó de manera ostensible. Por 
el contrario, entre 2011 y 2013, si bien se redujo sustantivamente el volumen de los que 
adeudan materias, se habría mantenido la estructura, de modo que siguen planteándose 
las mismas posibilidades de acompañar la terminalidad con resultados positivos.

Para comprobar la capacidad predictiva del Grado de Terminalidad, se hizo un análisis de la 
medida en que obtuvieron el título aquellos jóvenes que adeudaban materias al año y me-
dio. En tal sentido, el Gráfico 1.5 confirma que los estudiantes con Grado de Terminalidad 
bajo tuvieron menos acceso al título cuando se los indagó a los cuatro años; en tal sentido, 
en los dos últimos años apenas uno cada cuatro consiguió el título secundario. En cambio, 
son mínimas las diferencias entre los que se les había atribuido un Grado Alto o Medio. 
En suma, este resultado indicaría que la cantidad de materias adeudadas es el obstáculo 
principal para titularse, mientras que la no presentación a rendir examen  se pudo revertir. 
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Gráfico 1.5: Jóvenes que adeudaban materias por Terminalidad a cuatro años según 
Grado de Terminalidad al año y medio, Argentina 2013
 

Fuente: INET. ENTE 2013

El análisis del Grado de Terminalidad nos plantea un escenario donde hay una situación 
que permitiría reducir la proporción de alumnos que carecen de título puesto que tres de 
cada cuatro tienen una cantidad reducida de materias pendientes donde un acompaña-
miento de la terminalidad tendría serias posibilidades de ser efectiva.

1.4. cliMa Educativo dEl Hogar y trayEctoria Escolar
Una de las variables extra escolares que más influencia tiene en la terminalidad es el “Cli-
ma educativo del hogar”, que está definido por el máximo nivel de instrucción alcanzado 
en el hogar (madre o padre). El «clima alto» comprende a aquellos con nivel “superior 
incompleto y más”, el «clima medio» corresponde a quienes tienen nivel “secundario com-
pleto”, y el «clima bajo» a aquellos que tienen un nivel “hasta secundario incompleto”.

El Gráfico 1.6 muestra que la finalización de estudios secundarios se vincula con el “Clima 
educativo del hogar”, dado que a menores niveles del mismo se evidencian menos posibi-
lidades de terminar el secundario. 

Grafico 1.6: Jóvenes por Terminalidad según Clima educativo del hogar, Argentina 2013
 

Fuente: INET, ENTE 2013
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En cambio, al evaluar la terminalidad por Estrato Social, no se observaron diferencias sig-
nificativas. Independientemente del origen socioeconómico, a cuatro años de concluir el 
secundario habían egresado en torno al 87 % de los alumnos.

Otra de las variables analizadas para conocer las diferencias entre los egresados y los no 
egresados es la “Trayectoria escolar”, que hace referencia a la interrupción y/o repitencia 
de los alumnos en el algún momento del secundario. Esta variable se compone de tres 
categorías: la “trayectoria escolar regular” es aquella que agrupa a los alumnos que no 
repitieron ningún año del secundario, la “trayectoria escolar irregular continua”, en cam-
bio, concentra a los alumnos que repitieron algún año de la secundaria pero no interrum-
pieron nunca y, por último, “la trayectoria irregular discontinua” agrupa a aquellos que 
repitieron algún año e interrumpieron por algún tiempo la escuela. 

Por su parte, la terminalidad se encuentra influida por la Trayectoria Escolar, en tanto que 
cuanto más irregular es el paso por la escuela menos posibilidades se tienen de terminar 
los estudios secundarios, tal como lo evidencia el gráfico 1.7.

Gráfico 1.7: Jóvenes por Terminalidad según Trayectoria escolar, Argentina 2013

Fuente: INET. ENTE 2013

De estos dos últimos análisis surge que, si se compara la relación entre el Clima educativo 
del hogar y la Trayectoria escolar respecto de la Terminalidad, lo interesante es constatar 
que esta última muestra mayores niveles de influencia. Este dato pone en evidencia que 
desde el interior del propio sistema educativo se puede identificar el factor que mayor in-
fluencia tiene sobre la terminalidad y, por consiguiente, abre la posibilidad de trabajar de 
manera temprana sobre un problema ante el que la escuela puede hacer algo que mejore 
los niveles de egreso.

Con el propósito de explorar la interacción entre los factores condicionantes de la ter-
minalidad, se aplicó una técnica de análisis multivariado apuntando a reconocer las va-
riables más asociadas y a combinar atributos para discernir perfiles de estudiantes con 
diversa incidencia de la terminalidad. En tal sentido, se utilizó la técnica de árboles de 
clasificación para predecir la categoría de respuesta en la variable dependiente partiendo 
del valor asumido en una o más variables predictoras; esta técnica se orienta por tanto 
a la exploración de modelos que permitan dar cuenta de las respuestas en una variable 
dependiente categórica. Por lo tanto, para analizar los condicionantes de la terminalidad 
del nivel secundario entre los alumnos que llegaron al último año de la ETP se puso a 
prueba una serie de factores socioeducativos que podrían esclarecer este proceso; a tal 
fin, se analizó el papel de la Sobreedad, el Sexo, la Trayectoria escolar, el Estrato social, las 
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Carencias materiales del hogar, el Máximo nivel educativo del padre o la madre y la Con-
dición de actividad económica del joven cuando estaba cursando el último año del nivel 
secundario. La variable dependiente fue la Terminalidad del nivel secundario elaborada a 
partir del relevamiento en la ENTE 2013 donde se interrogó si el joven adeudaba materias 
del nivel secundario.

En principio, el resultado del análisis multivariado fue destacar un conjunto reducido de 
variables que estaban más asociadas con la terminalidad y reconocer cinco perfiles de 
alumnos en cuanto a la terminalidad al cabo de cuatro años. Entre aquellas variables, se 
presentó como la más influyente la Trayectoria escolar durante el secundario de modo 
que la mayor probabilidad de terminarlo recae en los alumnos que nunca habían repeti-
do en el nivel secundario. En segundo orden influye el “clima educativo familiar”, siendo 
más favorables a la terminalidad del secundario los hogares en que el padre o la madre 
tienen nivel secundario completo o más, según se aprecia en el gráfico 1.8. Corresponde 
destacar que no se mostraron como condicionantes significativos para la terminalidad 
variables socioeconómicas (Estrato social, Carencias materiales del hogar y Condición de 
actividad económica en el último año del secundario) ni otros atributos individuales de los 
alumnos (Sobreedad, Sexo).

El Gráfico 1.8 permite dar cuenta cómo estos factores se potencian dando como resultado 
que en el extremo más favorable a la Terminalidad se encuentran aquellos jóvenes pro-
venientes de hogares con Clima Educativo Alto y Trayectoria Escolar Regular con un 94,7 
% y en el extremo opuesto, con un 69,5% posibilidades de egresar, se ubican los jóvenes 
pertenecientes a hogares con Clima Educativo Bajo y Trayectorias irregulares.

Gráfico 1.8.: Jóvenes por Terminalidad según Trayectoria en el Secundario y Clima 
Educativo del hogar. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013
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universo de análisis y que habilita a pensar en posibles intervenciones efectivas para me-
jorar el nivel de egreso en el sistema educativo.
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En el capítulo se examinaron distintos factores que podían explicar el fenómeno de la ter-
minalidad en la ETP indagando variables intraescolares –propias del sistema educativo– y 
otras extraescolares –de carácter contextual–. Al respecto, el resultado más destacable es 
que el papel principal lo desempeña una variable intraescolar, como es la Trayectoria en 
el Secundario, indicando la posibilidad de actuar desde el mismo sistema para elevar los 
niveles de terminalidad. Complementariamente se encontró que tenía un papel destaca-
do el Clima Educativo pero cabe puntualizar que esta condición se expresa más allá del 
Estrato Social del hogar de origen.

La elaboración de la variable Grado de Terminalidad plantea un escenario favorable para 
la intervención, puesto que se halló que tres cada cuatro estudiantes tenían un grado 
Alto o Medio. Estas dos categorías a su vez, se evidenciaron como condiciones proclives 
a la obtención del título, sobre la base del comportamiento observado entre los dos y los 
cuatro años de haber concluido el secundario.

En definitiva, el seguimiento de los alumnos después de cuatro años de cursar el secunda-
rio en ETP brinda resultados que permiten cuantificar la evolución de la terminalidad, pero 
sobre todo acerca información descriptiva para reconocer los obstáculos que enfrentan 
los jóvenes que aún no se han recibido. A la vez, identifica factores que pueden atenderse 
en el sistema escolar para incrementar la terminalidad en las secundarias técnicas.
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2.1. introducción
En este capítulo se presenta una síntesis de un conjunto de variables relacionadas al merca-
do laboral. La condición de actividad económica, el nivel de calificación en el empleo así como 
la relación con los estudios, serán analizados en los apartados siguientes, teniendo en cuenta 
otra fuente de datos, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que permite comparar 
con la educación secundaria en general. Dado que esta última fuente no identifica a los egre-
sados de ETP ni el momento del egreso, con fines comparativos se tomó un grupo etario de 
21 a 23 años ya que coincide con la mayoría de los incluidos dentro del seguimiento de egre-
sados. Cabe puntualizar que en el conjunto de jóvenes con secundaria completa extraído 
de la EPH no es posible diferenciar a los egresados de ETP –que están incluidos junto a otras 
modalidades– ni diferenciar por ámbito de gestión –estatal o privado– donde han cursado.

2.2. condición dE actividad EconóMica
El Gráfico 2.1 muestra que los egresados de ETP5, a los cuatros años de concluir el secun-
dario, se destacan en el conjunto por su incorporación en la actividad económica –ya sea 
trabajando o buscando activamente un empleo–. En efecto, casi el 77 % de los egresados 
de ETP participan de la población económicamente activa. En cambio, los jóvenes que no 
cuentan con el nivel secundario completo son activos en un 66 % y aun entre los jóvenes 
con el secundario completo o más, los activos comprenden casi un 60 %.

2. los EgrEsados quE 
trabajan: El valor dEl 
título sEcundario dE EtP4 

4 Este capítulo fue redactado por Ariel Lucarini, Vanesa Luro y Ana Rapoport. 

5 Los egresados de ETP son los que, habiendo terminado de cursar el nivel secundario de ETP, ya no adeu-
dan materias o compromisos a fines de 2013.
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Grafico 2.1: Jóvenes por Condición de actividad económica según Titulación secun-
daria. Argentina, 2013 

Fuente: INDEC, EPH 4to trimestre 2013 / INET, ENTE 2013 (C.2.1)

Los egresados de ETP tienen un perfil singular si se considera que la integración al mercado 
laboral en estas edades resulta más extendida entre los que carecen de título secundario. Al 
respecto, cabe destacar que la situación de los jóvenes con secundario completo se encuentra 
atenuada ya que en su interior se encuentran –sin posibilidad de discriminar– los egresados 
de ETP. Por tanto, si entre los egresados de secundaria hay una postergación del ingreso al 
mercado laboral, una realidad opuesta se advierte entre los egresados de secundaria técnica.

2.3. trabajo y Estudio
Los egresados de ETP, además de tener una participación en el mercado de trabajo más inten-
samente que otros jóvenes, también son quienes más comparten su tiempo entre el estudio y 
el trabajo. En el Gráfico 2.2 se comprueba que un tercio de dichos egresados estudia y trabaja, 
en tanto que el porcentaje de los que no realiza ninguna de estas actividades es apenas del 5%. 

Por su parte, entre los jóvenes sin secundario completo se destaca considerablemente la 
incidencia del grupo que no realiza estudios ni trabaja (34 %). Ese valor se reduce al 17 % 
en el conjunto general de quienes concluyeron el secundario. 

Gráfico 2.2: Jóvenes por Titulación secundaria según Situación ante el trabajo y es-
tudio. Argentina, 2013 

Fuente: INDEC, EPH 4to trimestre 2013 / INET, ENTE 2013 (C.2.2)
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En general puede destacarse que la tenencia de un título secundario facilita la combina-
ción de estudio y trabajo. Ahora bien, si el título ha sido obtenido en una escuela técnica, la 
probabilidad de estar en dicha situación de estudio y trabajo es sensiblemente mayor. Por 
contrapartida, entre los jóvenes egresados de ETP, la incidencia de los que no estudian ni 
trabajan es notoriamente la más baja.  

Si se examina esta combinación del trabajo y el estudio discriminando por sexo (Gráfico 2.3),
se observan también diferencias apreciables. Las mismas remiten a distintas situaciones 
dentro y entre los subuniversos. 

Entre los egresados de la secundaria técnica se destaca que la alta incidencia de la combina-
ción de estudio y trabajo se expresa entre varones y mujeres con intensidad semejante  –en 
torno al 34%–. Aun cuando entre los varones hay mayor presencia de los que sólo trabajan y 
entre las mujeres que sólo estudian, no hay contrastes tan pronunciados entre sexos. 

Opuestamente, entre los jóvenes sin título secundario es más que notable la gran inci-
dencia de los varones que solamente trabajan (67 %) frente a las mujeres (28 %). Como 
contraparte, algo más de la mitad de las mujeres no estudian ni trabajan (53 %), situación 
que se corresponde en general con la realización de las actividades domésticas, el cuida-
do de personas y otras actividades familiares (ver caps. 5 y 6). No existen diferencias por 
sexo entre jóvenes que estudian y trabajan, teniendo ambos una incidencia inferior al 5 %. 

Por su parte, entre los jóvenes con secundario completo, el peso de los que estudian y 
trabajan aumenta y se equipara entre varones y mujeres (17 y 16 % respectivamente). Se 
mantiene una mayor incidencia relativa de varones que solamente trabajan (42 %) frente a 
las mujeres (25 %). Esta últimas, por su parte, en el 38% de los casos se dedican solamente 
a estudiar mientras que sólo un 27 % de los varones se encuentra en dicha situación.

Gráfico 2.3.: Jóvenes por Titulación secundaria y Sexo según Situación ante el estu-
dio y trabajo. Argentina, 2013.

 Fuente: INDEC, EPH 4to trimestre 2013 / INET, ENTE 2013 (C.2.3)

2.4. calificación En El EMPlEo
Examinando el nivel de calificación en el empleo, el Grafico 2.4 muestra que los egresados 
de escuelas técnicas tienen mayor participación en empleos calificados6 constituyendo el 

6 Incluye los niveles de calificación “profesional”, “técnico” y “operativo”. De acuerdo al Clasificador 
Nacional de Ocupaciones (CNO-2001). Para más detalle ver Glosario y notas metodológicas.
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82 %. Este valor supera en algo más de veinte puntos, a los jóvenes que no poseen secun-
dario completo y en diez puntos, al conjunto que alcanzó a completar el nivel secundario. 

Gráfico 2.4: Jóvenes por Titulación secundaria según Nivel de calificación en el em-
pleo. Argentina, 2013.  

Fuente: INDEC, EPH 4to trimestre 2013 / INET, ENTE 2013 (C.2.4)

Si se analizan las diferencias en el nivel de calificación de acuerdo al sexo (Gráfico 2.5), se ad-
vierte que los Egresados de ETP, además de mantener las incidencias relativas más altas en la 
calificación respecto del conjunto de egresados de secundario, muestran menor disparidad 
por sexo en dicho atributo ocupacional. En efecto, la distancia relativa entre varones y muje-
res egresados de ETP es de 10 puntos porcentuales, frente a los 15 puntos de diferencia entre 
varones y mujeres en el conjunto de egresados del secundario. Entre los jóvenes que no 
tienen secundario completo esa diferencia entre sexos asciende a 24 puntos porcentuales.

Asimismo, las jóvenes egresadas de escuelas técnicas representan un porcentaje en el em-
pleo calificado igual o mejor que el de los varones con secundaria completa e incompleta. 

Gráfico 2.5: Jóvenes por Titulación secundaria y Sexo según Nivel de calificación en 
el empleo. Argentina, 2013.

Fuente: INDEC, EPH 4to trimestre 2013 / INET, ENTE 2013 (C.2.5)
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2.5. coMEntarios finalEs dEl caPítulo
El acceso a un título secundario se confirma como una herramienta que permite recorrer 
trayectorias laborales más estables y mejores inserciones en los primeros empleos. En 
efecto, los jóvenes que no han accedido a un título secundario son los que más frecuente-
mente se encuentran sin trabajar y alejados del sistema educativo, condición que es aún 
más acentuada entre las mujeres.

Por otra parte, a cuatro años de haber concluido de cursar el secundario, se ratifica la es-
pecificidad de los egresados de secundaria técnica en cuanto a su vinculación con el mun-
do del trabajo. En efecto, los egresados de ETP se destacan en el conjunto de su mismo 
rango etario por estar más insertos en el mercado laboral, encontrándose casi el 77 % en 
dicha situación. Dicha mayor inserción en el mercado laboral se potencia por el hecho de 
que también es relativamente mayor el trabajo en ocupaciones calificadas. Debe agregar-
se que entre los egresados de ETP se advierte mayor paridad en los resultados obtenidos 
al egreso por varones y mujeres, destacándose la elevada incidencia de la combinación 
de estudio y trabajo. 

Estos resultados plantean cierto matiz a los señalamientos planteados por algunos estu-
dios como Sendón (2013), donde se afirma que la expansión de la educación secundaria 
conlleva a una devaluación de los certificados educativos y que, consecuentemente, el 
nivel educativo alcanzado no asegura posibilidades de estar ocupado y mejores empleos. 
En este sentido, se podría señalar que la modalidad de nivel secundario se sumaría a otros 
factores como el capital social y la posición social de origen que se han analizado como 
favorecedores de una inserción laboral más calificada.
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os 3.1. introducción

Desde la década del ’80 los cambios a nivel mundial, en cuanto a la transformación en el 
trabajo, la incorporación de las nuevas tecnologías y el aumento del conocimiento aplica-
do, provocaron modificaciones fundamentales en la relación entre el estudio y el trabajo. 

Como se planteó en el capítulo anterior, la educación secundaria ha dejado de ser una 
condición suficiente para asegurar la entrada a un mercado de trabajo de calidad. La seg-
mentación en este ámbito provoca que para la mayoría de los jóvenes que no continúan 
estudiando al terminar su escuela secundaria, tengan menos posibilidades de conseguir 
empleos de calidad (SITEAL, 2005).

Por su parte, la posibilidad de continuar estudiando no es igual para todos los jóvenes. El 
tipo de estudio que realizan, la carrera y la modalidad que cada uno elige, tampoco genera 
los mismos resultados  al momento de insertarse en el mundo laboral. Cada uno de es-
tos factores funciona de distinta manera, condicionando distintas trayectorias y distintos 
resultados.

En este capítulo se presenta una síntesis de los resultados más significativos en relación 
a la continuidad de estudios de los egresados de la ETP, cuatro años después de terminar 
de cursar la escuela secundaria. A partir de estos datos se identificarán las principales 
características de estos jóvenes, así como se describirá qué tipo de estudios realizan. 

3. la insErción Educativa dE 
los EgrEsados dE EtP quE 
continúan Estudiando7

7 Este capítulo fue redactado por Ana Rapoport.
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Antes de presentar estos datos que caracterizan a los egresados de la escuela técnica, 
cabe preguntarse cómo es la continuidad de estudios entre los estudiantes de nivel se-
cundario en general, tanto en Argentina como en América latina.

Según un informe que presenta SITEAL (2015), en el segmento de los jóvenes entre 18 a 
24 años, el 32 % de los jóvenes latinoamericanos se encuentra estudiando. Siguiendo el 
informe: “esto representa un aumento de cuatro puntos porcentuales, respecto al año 
2000”. En este relevamiento, Argentina aparece entre los países con porcentaje más alto 
de jóvenes escolarizados en esta franja etaria (44,7 %). 

Por otra parte, tomando como fuente de datos la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
del INDEC y un segmento de edad más acotado (21-23 años), el 49,6 % de los jóvenes8 
con secundario completo continua estudiando en el año 2013, tal como se describió en el 
capítulo anterior. 

Ahora bien, en cuanto a los datos de los egresados de las secundarias técnicas –genera-
dos por las encuestas del SEGTP– se observan otros resultados: 

- En el año 2011, cuando ya habían pasado casi dos años de la finalización de la escuela 
secundaria, se observó que siete de cada diez egresados se encontraba estudiando. 

- A cuatro años de haber terminado de cursar la escuela secundaria (2013), el 63 % de los 
egresados continuaban estudiando. Es decir, la continuación de estudios al terminar 
la secundaria es mayor entre los jóvenes de escuela técnica que entre los jóvenes con 
secundario completo en general (13 puntos porcentuales por encima).

Como se acaba de mencionar, mientras que el 63 % de los egresados de la secundaria 
técnica continúan estudiando, un 60,5 % cursaba un “estudio postsecundario”, es decir 
realiza un tipo de estudio que requiere de título de nivel secundario para poder comenzar 
dichos estudios. 

A continuación, y dado que en este capítulo se indaga bajo qué condiciones los jóvenes 
egresados de la secundaria técnica continúan estudiando algún “estudio postsecunda-
rio”, los datos que aquí se presentan se acotan sólo a aquellos que realizan ese tipo de 
estudios (60,5 %).

Gráfico 3.1. Egresados por Continuación de estudios y Realización de estudios post-
secundarios. 

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.3.1, 3.2 y 3.3)

8 Jóvenes en edades equivalentes a los egresados de ETP que aquí se analizan (21-23 años).
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No realiza estudios postsecundarios
Realiza estudios postsecundariosRealiza estudio que no
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Realiza estudio postsecundarios
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3.2. caractErísticas PrinciPalEs dE los EgrEsados 
quE rEalizan Estudios PostsEcundarios
A cuatro años de haber terminado la escuela, los egresados de la secundaria técnica tie-
nen en su mayoría entre 21 y 23 años. El 75 % continúa viviendo con su madre y/o padre y 
sólo el 10 % de los egresados tenía hijos en el 2013. 

Ahora bien, ¿En qué se diferencian los egresados de la secundaria técnica que realizan 
estudios postsecundarios? ¿Qué tipos de carreras realizan? ¿Hay continuidad en sus estu-
dios, respecto a aquello que estudiaban durante el secundario? 

La continuidad de estudios no es igual entre varones y mujeres, siendo más alto el por-
centaje de mujeres que continúan estudiando. Mientras que el porcentaje total de los 
egresados que continúan estudiando es de 60,5 %, el de las mujeres es de casi diez puntos 
por encima (69,3 %) y el porcentaje de los varones es cuatro puntos por abajo (56,8 %). (Ver 
Anexo, C.3.5).

Si bien los egresados que tienen hijos constituyen una minoría (10 %), al analizar la rea-
lización de estudios postsecundarios según la tenencia de hijos, los resultados son muy 
distintos: los egresados que ya tienen hijos y realizan un estudio postsecundario lo hacen 
en menor proporción que entre aquellos egresados que no los tienen. Entre los primeros, 
sólo el 29,8 % continúa estudiando, mientras que entre los egresados que no tienen hijos, 
el porcentaje aumenta a 64,1 % (Ver Anexo C. 3.7) 

Otra diferencia importante se observa al analizar la realización de estudios postsecunda-
rios según los diferentes tipos de hogar en cuanto al “clima educativo” de los mismos. El 
clima educativo está definido por el máximo nivel de instrucción alcanzado en el hogar 
(madre o padre). El «clima alto» comprende a aquellos que cuentan con nivel “Superior 
incompleto y más”, el «clima medio» corresponde a quienes tienen nivel “secundario com-
pleto”, y el «clima bajo» es para aquellos que tienen un nivel “hasta secundario incompleto”.

Tal como se observa en el gráfico 3.2, en los hogares con “Clima educativo Alto”, estudia 
el 75,2 % de los egresados. Mientras que en los hogares con “Clima educativo Bajo”, este 
porcentaje se reduce a 48,6%. 

Gráfico 3.2. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Clima 
educativo. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.3.9)
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Otra diferencia notable entre los egresados que estudian se observa entre las distintas 
trayectorias escolares que han tenido durante el secundario. La “trayectoria escolar regu-
lar” es aquella que agrupa a los alumnos que no repitieron ningún año del secundario. La 
“trayectoria escolar irregular continua”, en cambio, concentra a los alumnos que repitie-
ron algún año de la secundaria pero no interrumpieron nunca. Por último, “la trayectoria 
irregular discontinua” agrupa a aquellos que repitieron algún año e interrumpieron por 
algún tiempo la escuela. 

Según se aprecia en gráfico 3.3, dentro del grupo de los que hicieron una “trayectoria 
escolar regular”, el porcentaje de egresados que continúa estudiando es del 64,4 %, mien-
tras que, entre quienes tuvieron una “trayectoria escolar irregular continua”, el porcentaje 
de alumnos que estudia se reduce a 44,5 % y entre los que tuvieron una “trayectoria irre-
gular discontinua” la realización de estudios es sólo del 25 %. 

Dicho de otra manera, aquellos alumnos que han tenido una escolaridad sin repeticiones 
ni abandono tienen más posibilidades de realizar estudios postsecundarios que quienes 
han repetido o abandonado en algún momento de la secundaria. 

Gráfico 3.3. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Trayecto-
ria escolar. Argentina 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.3.8)

En cuanto a la continuidad de estudios según la especialidad de origen de la escuela técni-
ca, los datos muestran cuáles son las especialidades con mayor porcentaje de egresados 
que continúan estudiando (Electricidad y energía, Informática) y cuáles las que menos 
(Electromecánica y Construcción).
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Gráfico 3.4. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Especiali-
dad de estudios del secundario. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.3.4)

Como ya se dijo, las mujeres tienen un porcentaje mayor que los varones a la hora de 
continuar sus estudios postsecundarios. Ahora bien, si se mira por cada una de las espe-
cialidades de origen de la secundaria, se observa que esta tendencia se profundiza ya que 
para todas las especialidades estas diferencias se mantienen y, en muchos casos, aumen-
tan significativamente. En las especialidades de “Electromecánica”, “Química” y “Energía y 
electricidad” hay 20 y 15 puntos porcentuales de diferencia entre varones y mujeres que 
continúan estudiando. En el otro extremo, “Construcción”, “Administración” e “Informá-
tica”, los porcentajes son mucho más parejos, si bien las mujeres son más entre quienes 
hacen un estudio postsecundario, las diferencias porcentuales se reducen a 5 puntos. 
(Ver Anexo C.3.7)

En cuanto a la condición de actividad económica de los jóvenes que continúan estudian-
do, también se encuentran diferencias. Entre los jóvenes “Inactivos” (no tienen, ni buscan 
trabajo) son casi el doble quienes realizan un estudio postsecundario (90,7 %) que entre 
los “Activos” (51 %). (Ver Anexo, C.4.10)

Teniendo en cuenta que se trata de una población muy joven (21-23 años) y que en su 
mayoría todavía conviven con sus padres, lo que estos datos indicarían es que una buena 
parte de los egresados que estudian optan por realizar una dedicación exclusiva a los 
estudios, postergando su participación en el mercado de trabajo.

Por último, y antes de pasar a describir qué están estudiando los egresados de la escuela 
técnica, se presenta a continuación cómo ha sido el recorrido en el tiempo de los egre-
sados en cuanto a la realización de estudios postsecundario en relación al estudio que 
venían haciendo en 2011. 

Más de la mitad de los egresados (67,6 %) se encontraba estudiando lo mismo que en 
2011. Por su parte, en 2013 un 19,9 % estaba estudiando una carrera distinta que en 2011. 
Por último, cabe destacar que hay un porcentaje que, si bien es menor (12,5 %), represen-
ta a un grupo de jóvenes que decidieron comenzar a estudiar después del 2011, es decir, 
a más de dos años de haber terminado el secundario. 
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Gráfico 3.5. Egresados que realizan estudios postsecundarios en 2013 por Continui-
dad de carrera del 2011 en 2013. Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.16)

3.3. ¿qué Estudian los EgrEsados dE la EtP?
Según datos del Departamento de Información Universitarias (SPU) del Ministerio de Edu-
cación la Nación, en el año 2012 había 1.824.904 estudiantes inscriptos en las universida-
des nacionales. El 80% de ellos lo hacían en instituciones estatales. En cuanto a qué tipo 
de carreras realizan estos jóvenes, las estadísticas indican que el 72% de los jóvenes están 
en carreras “no técnicas”: “Ciencias Sociales”, “Ciencias Humanas” y “Ciencias de la Salud”. 
Sólo el 28% están haciendo carreras técnicas, “aplicadas” o “básicas”.

Ahora bien, en relación a qué estudios realizan los egresados de escuelas técnicas, se 
distinguen tres grandes grupos: 

1) Los que están estudiando la misma especialidad técnica que venían estudiando en su 
escuela secundaria (29,8 %), 

2) Los que están estudiando alguna carrera técnica (aunque no la misma especialidad 
técnica que cursaron en la escuela secundaria) (39,7 %), 

3) Los que están estudiando algo que no tienen que ver con la escuela técnica (30,5 %). 

Gráfico 3.6. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Afinidad de estu-
dios con el secundario. Argentina, 2013.

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.14)
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Los datos de la ENTE 2013 muestran que, a cuatro años de haber terminado la escuela 
secundaria, 7 de cada 10 egresados se encuentran estudiando algo relacionado con la 
modalidad técnica. Es decir, sólo 3 de cada 10 egresados eligen estudiar algún estudio no 
técnico al terminar la secundaria.

Otra lectura que vale la pena realizar es la correspondencia entre la “especialidad de ori-
gen” (de la escuela secundaria) y aquello que estudian al terminar la escuela. Al analizar 
esto, con los datos de la ENTE 2013, se observan diferencias significativas según las espe-
cialidades de origen. 

En el gráfico 3.7 se compararon las especialidades de los egresados que realizaron estu-
dios postsecundarios según la afinidad del estudio que realizaban en 2013. Por ejemplo, 
quienes venían de hacer una especialidad en “Construcciones” son quienes más continua-
ron estudiando una carrera técnica vinculada a “Construcciones” (51,1%). Por el contrario, 
en último lugar se encuentra “Electromecánica” con el menor porcentaje de egresados 
que continuaron estudiando algo relacionado con “Electromecánica” (19,6%); sin embar-
go, muchos egresados de esta especialidad (53,3%) eligieron continuar con alguna carrera 
técnica. En una situación intermedia se encuentra “Administración”: casi un 30% conti-
nuaron estudiando “Administración”, pero hay un 40% que continuó estudiando algún 
estudio “no técnico”.

Grafico 3.7. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Especialidad de es-
tudios del secundario según Afinidad de estudios postsecundario con el secundario. 
Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.15)

En cuanto a las elecciones por sexo, en relación a las carreras técnicas y no técnicas, las 
diferencias son significativas. Entre los varones, tres cuartas partes de ellos (76,9%) eligen 
carreras técnicas, mientras que entre las mujeres, este porcentaje baja considerablemen-
te a la mitad (55,4%). Es decir, solo la mitad de las mujeres que estudiaron en una escuela 
técnica, al finalizar continúan un estudio técnico.
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Gráfico 3.8. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Grupos de carre-
ras según Sexo. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.17)

3.4. la ElEcción dE las carrEras 
En las encuestas realizadas (ENIE 2011 y ENTE 2013) se les preguntó a los egresados qué 
carrera estaban estudiando en cada momento. Para analizar estos resultados se elaboró 
un agrupamiento de las mismas en trece categorías, siendo la última aquella que engloba 
a las carreras no técnicas. A continuación se presenta el agrupamiento en la siguiente tabla:

Nombre de
las carreras agrupadas Carreras que agrupa

Administración Administración

Agropecuaria Agronomía, Marítimas, Pesquera y Acuícolas

Construcción Construcción, Arquitectura

Ciencias Exactas y Naturales Ciencias Exactas y Naturales

Electromecánica Mecánica, Metalmecánica y Metalurgia, Electromecánica, 
Aeronáutica, Automotriz, Naval

Electrónica y Energía Electrónica y Electricidad, Energía

Industria de Procesos Química, Minería y petróleo, Industria de la Alimentación

Informática y Comunicación Informática, Industria Gráfica y Medios de Comunicación

Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial

Otras de servicio Gastronomía, Salud, Turismo y Hotelería, Actividades artísti-
cas técnicas, Servicios personales, Producción artesanal

Otras técnicas no especificadas Otras técnicas (Textil e indumentaria, Ingeniería y Diseños sin 
especificar, Ingenierías no identificadas)

Seguridad, Ambiente e Higiene Seguridad, Ambiente e Higiene 

Total Carreras No técnicas
Idioma, Arte, Humanidades y Ciencias Sociales, Educación, 
Medicina, Derecho y Ciencias Jurídicas, Odontología, FFAA y 
de Seguridad

Ahora bien, tomando solamente las carreras “técnicas”, las que concentran mayor can-
tidad de egresados son aquellas vinculadas a “Informática y comunicación”, seguida por 
“Construcciones” y “Administración”. Por su parte, entre las carreras con menor cantidad 
de egresados son “Ciencias exactas y Naturales” e “Ingeniería Industrial”.
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Grafico 3.9. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Carreras técnicas 
agrupadas. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.19)

En cuanto al análisis por sexo, se observan diferencias significativas fundamentalmen-
te en las carreras vinculadas a “Informática y Comunicación”, “Agropecuaria” y sobre 
todo en “Electromecánica”, en dónde hay predominancia de los varones con una di-
ferencia de 12 puntos porcentuales. Por el contrario, aquellas donde predominan las 
mujeres son “Administración”, “Industria de procesos” y las carreras de servicio (deno-
minadas como “otras de servicio”). 

Cabe destacar cuáles son las carreras con menos diferencias por sexo, es decir, donde 
el porcentaje de varones y mujeres es similar. Estas son “Seguridad, Ambiente e Higie-
ne” y “Construcciones” (agrupamiento que incluye carreras de arquitectura y diseño) 
e “Ingeniería industrial”. 
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Grafico 3.10. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Carreras técnicas 
agrupadas según Sexo. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.20)

3.5. caractErización dEl tiPo institución dE 
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En cuanto al nivel de estudios que eligen los egresados a la hora de continuar sus estudios, 
se observa que seis de cada diez jóvenes estudia en una institución de nivel universitario. 
Por su parte, tres de cada diez lo hacen en instituciones de nivel superior – no universitario. 
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Gráfico 3.11. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Nivel de estudios. 
Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.11)

Gráfico 3.12. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Ámbito de ges-
tión. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.3.13)

Otra característica de los egresados que continúan estudiando es que la mayoría de ellos 
(80%) está haciendo carreras o estudios de más de tres años de duración (ver Anexo, 
C.3.12). Por último, cabe destacar que la mayoría de ellos lo hacen en instituciones estata-
les, sólo el 20% estudia en instituciones privadas.

3.6. coMEntarios finalEs dEl caPítulo
Los egresados de la escuela técnica, a cuatro años de graduarse del nivel secundario, se 
encuentran estudiando una carrera postsecundaria en mayor proporción que el prome-
dio de los jóvenes de su misma edad con secundario completo de todas las modalidades. 
Entre los egresados de ETP que estudian se destacan más las mujeres que los varones, 
quienes tuvieron una trayectoria regular durante la secundaria y quienes vienen de hoga-
res cuyo madre o padre también realizó un estudio superior (clima educativo alto).

Otro aspecto que cabe destacar es que no todas las especialidades de la secundaria técni-
ca tienen la misma incidencia en la continuidad de los estudios. Algunas especialidades de 
origen tienen mayor “inserción” en las carreras postsecundarias (“Electricidad y energía, 
informática”) que otras (“Construcción” y “Electromecánica”). 
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En cuanto a la elección de carreras que eligen los egresados, siete de cada diez egresados 
estudian algo relacionado a la educación técnica y tres de cada diez se mantiene estu-
diando algo relativo a la especialidad realizada en el secundario de ETP. Entre las carre-
ras técnicas más elegidas están aquellas relacionadas con: “Informática y comunicación”, 
“Construcciones” y “Administración”.

Sobre el tipo de instituciones a las que acuden estos egresados de técnica para realizar 
sus estudios postsecundarios, la gran mayoría lo hace en instituciones de nivel universi-
tario y de gestión estatal.
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La propuesta de la educación técnica implica la integración de saberes teóricos y tecno-
lógicos con destrezas técnicas. Este currículo escolar implica una formación integral que 
incluye explícitamente al trabajo como objeto de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, la formación de la educación técnica implica estrategias y dispositivos que 
integran saber y saber hacer, cuenta con orientaciones educativo-laborales, dispone de 
un ámbito de índole práctico, ya sea taller, laboratorio o el espacio de práctica técnica en 
el cual los jóvenes estudiantes pueden experimentar prácticas específicas en el ámbito 
de la producción y el trabajo y promueve la articulación con prácticas profesionalizantes. 
(Jacinto, 2013).

Teniendo en cuenta la singularidad de la  educación técnica respecto de la escuela secun-
daria común, como formadora para el mundo del trabajo, es posible esperar que exista 
una continuidad entre las capacidades adquiridas en el secundario y las actuales ocupa-
ciones de los jóvenes egresados.

El presente capítulo analiza la relación entre la orientación técnica cursada durante la 
escuela secundaria y la posterior inserción laboral. Para indagar este vínculo se creó la 
variable Afinidad entre estudios secundarios y trabajo. Esta variable indica la correspon-
dencia entre la especialidad técnica cursada durante la escuela secundaria y la ocupación 
a cuatro años de haber egresado.

4. la insErción ocuPacional 
y su afinidad con Estudios 
dE EtP rEalizados9

9 Este capítulo fue redactado por Inés Attianese y Vanesa Luro.
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El dato de ocupación fue relevado mediante una pregunta abierta y codificado en base 
al Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO 2001), considerando los Grandes Grupos 
Ocupacionales a un dígito. Posteriormente se realizó la asignación de correspondencias10. 

Es pertinente aclarar que los resultados que brinda la variable, en cuanto a la afinidad de 
la actual ocupación respecto de sus estudios secundarios, coincide con la opinión subjeti-
va que los jóvenes tienen respecto de la utilidad de la escuela secundaria para conseguir 
el trabajo, relevado en una pregunta cerrada en el cuestionario. A partir de esto se ha 
comprobado que los egresados que declaran que su escuela técnica le sirvió mucho para 
su trabajo son los que ostentan los más elevados porcentajes de afinidad entre sus ocu-
paciones y los estudios secundarios realizados (Ver Anexo, Cuadro 4.1). 

4.2. afinidad EntrE Estudios sEcundarios y 
trabajo a cuatro años dE la sEcundaria
Este apartado comienza indagando qué variables influyen en la afinidad de estudios se-
cundarios en el trabajo actual. Luego se identifican distintos aspectos que se encuentran 
asociados a esta afinidad y permiten describir con mayor detalle las características de 
aquellos trabajos afines a los estudios secundarios. Se continúa señalando la forma en 
la que se combina el estudio postsecundario y la afinidad entre estudios secundarios y 
el trabajo. Por último, se considera la tendencia entre 2011 y 2013 para la afinidad entre 
estudios secundarios y trabajo.

A cuatro años de haber egresado, un 57.3 % de los jóvenes se encontraba trabajando. De 
éstos, un 24 % realizaban tareas laborales afines en relación a la especialidad cursada en 
el secundario (Gráfico Nº 4.1). 

Gráfico 4.1. Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo. 
Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.2)

Cuando analizamos las variables que podrían estar influyendo en la situación de tener un 
trabajo afín a los estudios secundarios se reconoce que el sexo y la especialidad muestran 
resultados diferenciales cuando intervienen.

10 La tabla de asignaciones puede consultarse en el Anexo de cuadros estadísticos (Tabla.4.1).

Trabajo afín

Trabajo no afín

76,1%

23,9%
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Al respecto, los varones se ocuparon en trabajos afines a su especialidad del secundario 
en mayor medida que las mujeres, siendo que casi un 28% de varones tenían trabajos 
afines, frente a un 12% entre las mujeres (Gráfico 4.2). 

Gráfico 4.2. Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo 
según Sexo. Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.3)

Si se analiza la influencia de la especialidad cursada durante el secundario, encontramos 
que la afinidad varía marcadamente. Mientras que “Electromecánica” y “Administración” 
son las especialidades que tienen más egresados ocupados trabajando en tareas afines a 
la especialidad cursada, con 34,5 % y 29,1 % respectivamente, mientras que los porcenta-
jes de egresados ocupados afines se reducen notablemente para el caso de “Informática” 
(8,7 %) y “Agropecuaria” (6,9 %). (Gráfico 4.3). 

En la especialidad de Informática el escaso porcentaje de afinidad podría estar indicando 
que la formación recibida en el secundario pareciera no ser suficiente para insertarse en 
los primeros años de trayectoria laboral en este campo profesional. En el caso de Agro-
pecuaria, el hecho que los egresados no se encuentren insertos en este campo puede 
deberse a la tendencia de los jóvenes de migrar de la zona de residencia en búsqueda de 
ocupaciones no relacionadas con el ámbito rural.

Gráfico 4. 3. Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo 
según Especialidad del secundario. Argentina, 2013.

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.4)
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Si se exploran variables vinculadas a la situación de la familia de origen de los estudiantes, 
tales como estrato socio-económico y clima educativo del hogar, junto con aquellas resul-
tantes del paso por la escuela secundaria, tales como la trayectoria escolar, no se aprecian 
resultados significativos que puedan estar hablando de que dichos aspectos influyen en 
la condición de afinidad de los estudios secundarios con el trabajo desempeñado (ver 
Anexo Cuadros 4.5, 4.6 y 4.7).

En relación a la significatividad de la escuela secundaria como fuente de capital social para 
insertarse en el mundo laboral se encuentra que el paso por la secundaria juega en la con-
dición de estar desempeñándose en un trabajo afín a los estudios secundarios. En efecto, 
cuando se pregunta sobre la modalidad utilizada para conseguir el trabajo en el que se 
encuentran los egresados ocupados de ETP, se manifiesta una diferencia entre quienes 
tienen un trabajo afín y aquellos cuyo trabajo no es afín a la especialidad que cursaron 
durante el secundario. De este modo se aprecia que no sólo los conocimientos adquiridos 
les sirvieron en su actual trabajo, sino que pudieron aprovechar el capital social, es decir, 
utilizar las relaciones entabladas a partir de la escuela para empezar desde allí a armar un 
recorrido profesional afín a la especialidad aprendida. 

Entre aquellos jóvenes que han conseguido su trabajo “Por una pasantía de la escuela” 
encontramos mayoría de jóvenes con trabajos afines a sus estudios secundarios. Mien-
tras que entre aquellos egresados ocupados que han conseguido su trabajo por medios 
que no se vinculan con su paso por la escuela secundaria (“Por otros medios”, “Por un 
conocido/amigo o familiar”, “Contestando a un aviso del diario o de internet”) encontra-
mos mayor porcentaje de jóvenes cuyo trabajo no es afín a sus estudios secundarios. (Ver 
Anexo Cuadro 4.8)

4.3. consEcuEncias dE la afinidad EntrE Estudios 
sEcundarios y trabajo
Si tenemos en cuenta la antigüedad en la ocupación ésta resulta tener una cierta corres-
pondencia con en el hecho de estar trabajando en ocupaciones afines a los estudios se-
cundarios ya que existe mayor probabilidad de sostener una mayor antigüedad  cuanto 
mayor afinidad se aprecia en el empleo. (Gráfico 4.4)

En efecto, el porcentaje de egresados de ETP ocupados en relación de dependencia que 
realizan trabajos esporádicos es mayor entre quienes realizan trabajos no afines, siendo 
éstos casi un 8 %, en comparación con aquellos que realizan tareas afines donde este gru-
po desciende a un 3.2 %. En el mismo sentido, los egresados empleados que están en su 
trabajo hace más de 6 meses son más numerosos en el grupo de los trabajadores afines 
que entre los no afines a sus estudios secundarios. (Gráfico 4.4).
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Gráfico 4.4. Egresados ocupados empleados por Antigüedad en el empleo según Afi-
nidad entre estudios secundarios y trabajo. Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.9)

Al indagar sobre la cobertura social en el empleo se evidencia que tres de cada cuatro ocu-
pados en relación de dependencia y que posee un trabajo afín a sus estudios secundarios 
tiene algún beneficio social, mientras que sólo uno de cada dos ocupados empleados con 
trabajo no afín a sus estudios secundarios tiene algún beneficio social. (Gráfico 4.5).

Esto podría estar dando cuenta que aquellos jóvenes que se insertan en trabajos no afi-
nes a sus estudios, por la necesidad económica de un ingreso, consiguen empleos de 
menor calidad en término de beneficios sociales.

Gráfico 4.5. Egresados ocupados empleados por Cobertura social según Afinidad en-
tre estudios secundarios y trabajo. Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.10)

Con el propósito de explorar los factores condicionantes de la afinidad entre el estudio y el 
trabajo, se aplicó una técnica de análisis multivariado apuntando a reconocer las variables 
más asociadas y a combinar atributos para discernir perfiles de estudiantes con diversa 
incidencia de la afinidad. En tal sentido, se utilizó la técnica de árboles de clasificación que 
se orienta a la exploración de modelos que permitan dar cuenta de las respuestas en una 
variable dependiente. Por lo tanto, para predecir la afinidad entre los egresados que se en-
contraban ocupados a cuatro años de concluir el secundario, se puso a prueba una serie de 
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factores socioeducativos que podrían esclarecer este proceso; a tal fin, se analizó el papel 
de la sobreedad, el sexo, la trayectoria escolar en el secundario, el estrato social, las caren-
cias materiales del hogar, el máximo nivel educativo del padre o la madre, la condición de 
actividad económica en el último año de la secundaria y la especialidad del secundario. 

Si se indaga en detalle cuáles son las variables que más influyen en la condición de es-
tar trabajando en ocupaciones afines a los estudios secundarios, encontramos que un 
primer corte lo realiza la especialidad del secundario, siendo que las especialidades de 
“Administración”, “Construcción”, “Electromecánica” y “Electricidad y Energía” son las que 
más concentran egresados ocupados con trabajos afines, luego sigue el grupo de “Quími-
ca” y por último, “Informática” y “Agropecuaria”. Al interior de estos tres grupos juega la 
variable Sexo como determinante de recorte. En el Gráfico 4.6 se ilustra la relación entre 
la Afinidad entre estudios secundarios y trabajo con las variables de Especialidad y sexo 
combinadas. Así se evidencia cómo se agrupan las categorías, dando un extremo de ma-
yor afinidad, donde se ubican aquellos jóvenes varones de las carreras “Electromecánica”, 
“Administración”, “Construcción” y “Electricidad y Energía”, quienes superan el 30 % de afi-
nidad; y en el otro extremo del gráfico, se ubican las mujeres que cursaron la especialidad 
de “Agropecuaria” e “Informática”, con apenas el 3.2 % de afinidad. 

Gráfico 4.6. Egresados ocupados,Afinidad entre estudios secundarios y trabajo se-
gún Especialidad del secundario y Sexo. Argentina, 2013.

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.11)

Como producto de esta exploración se descartaron, por no tener una incidencia signifi-
cativa, la sobreedad, la trayectoria escolar en el secundario, el estrato social, las carencias 
materiales del hogar, el máximo nivel educativo del padre o la madre y la condición de 
actividad económica.

4.4. afinidad EntrE Estudios y trabajo EntrE los 
EgrEsados dE EtP quE Estudian
Al considerar la condición de estar o no estudiando se encuentra que entre aquellos egre-
sados de ETP ocupados que no estudian hay una mayor afinidad entre estudio secundario 
y trabajo que entre aquellos que estudian. Mientras entre los primeros la afinidad se da en 
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casi un 30 %, en los segundos este porcentaje desciende al 17,7 % (Gráfico Nº 4.7). Podría 
deberse al hecho de que estar estudiando no permite el tiempo necesario para lograr una 
mejor inserción profesional en la búsqueda y a que dicho trabajo no está pensado como el 
inicio de una carrera profesional sino como complemento de los estudios postsecundarios. 

Gráfico 4.7. Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo 
según Condición de estudios. Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.4.12)

Si bien entre los egresados de ETP que no estudian se da la mayor afinidad entre estudios 
secundarios y trabajo actual, encontramos que entre aquellos egresados de ETP que están 
ocupados en tareas afines a la especialidad cursada, y que se encuentran estudiando, lo 
están haciendo, en mayor medida, en carreras técnicas. En efecto, entre los que se encuen-
tran estudiando carreras técnicas sucede que el porcentaje de afinidad de la tarea que rea-
lizan en relación al secundario duplica al de aquellos que estudian carreras no técnicas (21,2 
% frente a 10,2 %). (Gráfico 4.8). Esto manifiesta una cierta asociación entre la ocupación 
en tareas afines a los estudios secundarios y la prosecución de estudios postsecundarios 
también técnicos. 

Gráfico 4.8. Egresados ocupados que estudian por Afinidad entre estudios secundarios 
y trabajo según Afinidad de estudios secundarios con estudio actual. Argentina, 2013 

Fuente: ENTE 2013, INET. (C.4.13)
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4.5. Evolución dE la afinidad EntrE Estudios y 
trabajo En los últiMos años
A partir del seguimiento de egresados que se pudo constituir con los sucesivos relevamien-
tos, se analizó la condición de afinidad entre estudio y trabajo en el período transcurrido 
entre los dos y los cuatro años de haber concluido el secundario, vale decir en 2011 y en 2013. 

Se debe señalar que, en el conjunto de egresados ocupados, la condición de afinidad en-
tre el 2011 y el 2013 no se ha modificado en términos notables durante dicho plazo. En el 
2011, el conjunto de egresados ocupados que tenían un trabajo afín a los estudios secun-
darios sumaba casi un 26 %, mientras que en el 2013 este porcentaje era casi un 24 %. (Ver 
Anexo Cuadro 4.15).

Si se examina la condición de afinidad entre estudios secundarios y trabajo, teniendo en 
cuenta las trayectorias dentro de esos dos puntos temporales, se identifica que la situa-
ción de casi un 76 % de los egresados ocupados de ETP se mantiene estable. Al respecto, 
casi un 60% no tienen trabajos afines en ninguno de los dos momentos y un 16 % tiene 
trabajos afines en ambos momentos. El 26 % restante transita de la afinidad a la no afini-
dad y viceversa en proporciones equivalentes. (Gráfico 4. 9).

Gráfico 4.9. Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo 
2011-2013. Argentina 2011 y 2013. 

Fuente: ENIE 2011, ENTE 2013, INET. (C.4.15)

Por último, si analizamos el tiempo de presencia en el mercado laboral, se reconoce cierta 
asociación de éste con la afinidad entre estudios secundarios y trabajo, ya que mientras 
que entre aquellos egresados que se encontraban ocupados en el 2011 y en el 2013 la afi-
nidad es del 28,6%, entre aquellos egresados que en el 2011 manifestaron no estar ocupa-
dos pero sí estarlo en el 2013, la afinidad desciende a 16,3%. Es necesario realizar aquí una 
salvedad: lo que se analiza son dos puntos en el tiempo y no la continuidad. (Gráfico 4.10).
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Gráfico 4.10. Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo 
según Tiempo de presencia en el mercado laboral. Argentina 2011 y 2013. 

Fuente: ENIE 2011, ENTE 2013, INET. (C.4.16)

4.6. coMEntarios finalEs dEl caPítulo
Un porcentaje modesto de los egresados de ETP ocupados están empleados en tareas 
afines a la formación recibida en su secundario técnico, aun cuando la ETP despliega un 
esfuerzo principal para articular la educación con el trabajo. Apenas uno de cada cuatro 
egresados que están ocupados es afín. Los varones consiguen emplearse en trabajos afi-
nes en mayor medida que las mujeres.

La inserción ocupacional en un trabajo afín depende del sexo y la especialidad cursada en 
el secundario, los varones acceden en mayor medida a empleos afines y por otra parte, 
Electromecánica y Administración son las especialidades que más egresados de ETP ocu-
pados afines concentran. 

Si se tiene en cuenta que las mujeres estudian más que los varones (ver Capítulo 3) y que 
aquellos egresados que estudian consiguen menos trabajos afines que los que no estu-
dian; podríamos estimar que los trabajos de las mujeres no serían el inicio de una carrera 
profesional  sino el complemento con sus estudios postsecundarios. 

La cobertura social y la antigüedad en el trabajo están asociadas a la afinidad del mismo 
respecto de la especialidad del secundario, siendo que aquellos egresados de ETP que se 
encuentran realizando trabajos afines al secundario tienen mayor cobertura social y se 
encuentran insertos en dicho trabajo hace más tiempo.

Entre aquellos egresados ocupados que no están estudiando, la afinidad de la tarea des-
empeñada respecto de los estudios secundarios es mayor que entre aquellos que estu-
dian. Entre los egresados de ETP ocupados que estudian carreras técnicas, la afinidad entre 
estudio secundario y trabajo es mayor entre aquellos que lo hacen en carreras no técnicas. 

Entre los dos y los cuatro años de egresar, la condición de afinidad entre estudios secun-
darios y trabajo actual no se ha modificado notablemente. Los egresados que en  ambas 
ocasiones se encontraban trabajando, reportan una mayor afinidad que aquellos que de-
clararon estar trabajando solo a los cuatro años de egresar. 
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5.1. introducción
En este capítulo, se describe el perfil de los egresados que no están estudiando ni traba-
jando a cuatro años de concluir la secundaria técnica. A este respecto, vale aclarar que 
en el presente capítulo se referirá a este grupo de jóvenes como NENT –no estudian, no 
trabajan– en lugar del término Ni-Ni que habitualmente se encuentra en los textos dedi-
cados a dichos jóvenes. Esta razón obedece a que esta categoría agrupa una heteroge-
neidad de situaciones que no corresponde tratar como un grupo socialmente ‘inactivo’; 
por tanto, se adopta una visión de esta categoría que confronta con aquellos de dudosa 
utilidad para las ciencias sociales que se convierten en una fuente persistente de estigma-
tización (Rodríguez, 2012; D’Alessandre, 2014). 

En suma, se hace una caracterización de los egresados NENT a cuatro años de concluir 
el secundario, luego de abordar la trayectoria de esta condición durante estos años. Al 
respecto, se distingue los que han tenido una habitualidad en la condición NENT frente a 
los que sólo se incorporaron en el último tiempo y los que dejaron esta condición en los 
últimos dos años.

Como ya se mencionó, los egresados NENT constituyen un conjunto reducido de jóvenes 
para los cuales la muestra resulta exigua pero se sostiene la presentación de estos resul-
tados por la importancia que revisten dada la notoriedad que cobró esta temática en los 
últimos años. En adelante, se presentan resultados que han de leerse con la correspondiente 
cautela, rescatando las principales magnitudes antes que los valores porcentuales precisos.

5. PErfil dE los EgrEsados 
dE EtP quE no Estudian ni 
trabajan11

11 Este capítulo fue redactado por Inés Boerr y Mariana Pereyra León.
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5.2. caractErización dE los EgrEsados dE EscuEla 
sEcundaria técnica nEnt 2o13
Para poder caracterizar a este grupo de egresados NENT se tomaron determinadas va-
riables para dar cuenta de las particularidades de quienes luego de haber terminado la 
secundaria de ETP, no están insertos en el mercado laboral y tampoco están estudiando. 

A casi cuatro años de haber egresado de la escuela técnica sólo el 5,5 % de jóvenes posee 
la condición de ser NENT, mientras que un 34,4% estudia y trabaja, el 31,5 % sólo trabaja y 
el 28,6 % sólo estudia. Vale decir que es una condición infrecuente entre los egresados de 
secundaria de ETP, según se aprecia en el gráfico 5.1; en efecto, como ya se había señalado 
en el capítulo 2, esta es una característica que los diferencia de otros jóvenes.

Gráfico 5.1. Egresados según Situación ante el estudio y el trabajo. Argentina, 2013

Fuente INET. ENTE 2013. (C.5.3)

A la vez, el análisis por sexo nos indica que dicha participación (51 % mujeres y 49 % va-
rones) (Ver Anexo, Cuadro 5.2) contrasta con la distribución por sexo ya observada en 
ocasión del CENUAETP 2009. Entre los NENT, las mujeres estarían sobrerepresentadas, ya 
que el universo censado en 2009 estaba compuesto de un 30 % de mujeres y un 70 % de 
varones (Triano y Lucarini, 2011). La mayor participación de las mujeres en esta condición 
se observa en diferentes estudios realizados por Siteal en América Latina, llegando inclu-
so a triplicar la presencia de los varones en los países de América Central. 

De esta manera, se observa que el porcentaje de egresados que provienen de hogares 
con clima educativo bajo duplica a quienes vienen de hogares con clima educativo alto 
(20,7 % y 40,4 % respectivamente) (Ver Anexo, Cuadro 5.3). Por otra parte, sólo el 3,9 % de 
los egresados procede de hogares con estrato socio-ocupacional alto, mientras que este 
porcentaje se incrementa en 40 puntos para los jóvenes de estrato socio-ocupacional 
más bajo (Ver Anexo, Cuadro 5.4). 

En cuanto a la trayectoria escolar 12 como se observa en el gráfico 5.2, menos del 5 % de 
los egresados de ETP que han tenido una trayectoria regular son NENT, mientras que esta 
condición alcanza al 10 % entre quienes han tenido una trayectoria irregular continua y al 
7 % entre quienes habían tenido una trayectoria escolar con mayores dificultades.

12 Trayectoria regular: alumnos que cursaron sin repetir ningún año de la secundaria de ETP; trayectoria ir-
regular continua: alumnos que cursaron repitiendo algún año de la secundaria de ETP; trayectoria irregular 
discontinua: alumnos que cursaron repitiendo algún año de la secundaria de ETP y que interrumpieron su 
trayectoria por un tiempo.

Estudia y trabaja

Solo trabaja

Ni estudia ni trabaja

Solo estudia

34,4%

31,5%
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Gráfico 5.2. Egresados por Condición de actividad del trabajo y estudio según Tra-
yectoria escolar.

Fuente INET. ENTE 2013 (C.5.5)

Una gran distinción entre los egresados NENT varones y mujeres se refiere a la tenencia 
de hijos. Como muestra el gráfico 5.3, solo el 3 % de los varones han declarado tener hijos, 
mientras que este porcentaje trepa a 57 % para el caso de las mujeres. Esta brecha tam-
bién da cuenta de la diferencia existente en cuanto al desempeño de tareas domésticas, 
como se verá posteriormente, mucho más presente entre las mujeres quienes se dedican 
al cuidado de los hijos o familiares y también a la atención del hogar, sin que esto se con-
sidere un trabajo. La mayor tenencia de hijos por parte de las mujeres que se observa en 
los egresados de secundaria ETP que no estudian ni trabajan, coincide con estudios de 
jóvenes realizados tanto en Argentina como en América Latina. Cabe puntualizar que el 
embarazo temprano podría implicar, sobre todo para las mujeres de sectores sociales más 
postergados, la posibilidad de generar un proyecto de vida propio, y no necesariamente un 
desconocimiento o falta de acceso a servicios de salud reproductiva. (Feijoo, 2015)

Gráfico 5.3. Egresados por tenencia de hijos según Sexo. Argentina, 2013 

Fuente INET. ENTE 2013 (C.5.6)

El cuestionario de la ENTE estuvo organizado de forma tal que los encuestados podían 
transitar por distintos bloques temáticos. Lo que se intentó reconstruir fue la forma en 
que los egresados organizan sus vidas, en cuanto al estudio, al trabajo, ambas actividades 
o ninguna de ellas. Los jóvenes que al momento de la ENTE 2013 no estaban estudiando ni 
trabajando pasaron por una pregunta abierta donde expresaron la actividad que estaban 
realizando habitualmente. 
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Con esta información se diseñó una tipología de actividades frecuentes y se codificaron 
cada una de las respuestas, obteniendo así una idea aproximada de cuáles son aquellas 
actividades a las que se estaban dedicando este grupo de egresados. Las mismas se agru-
paron en cuatro categorías:

- Domésticas: refiere a aquellas actividades que se realizan dentro del hogar. Por ejemplo: 
“limpio mi casa”, “cuido a mi hija”. 

- Deportivas: son los que realizan actividad física, deportes. Por ejemplo: “juego al futbol”, 
“voy al gym”. 

- Ninguna: son los egresados que respondieron que no realizan ninguna actividad. Por 
ejemplo: “nada”, “estar en mi casa”. 

- Otros: abarca tanto actividades artísticas, como religiosas, políticas y cursos en general. 
Por ejemplo: “toco en una banda”, “música”, “computación y baile”. 

A partir de esta agrupación de actividades habituales se aprecia que más de dos tercios de 
las mujeres se dedican a “tareas domésticas” mientras que sólo un tercio de los varones 
declaran desempeñar este tipo de actividad. Es en esta categoría donde se puede apre-
ciar la diferencia más significativa entre ambos sexos. 

Si bien el porcentaje de mujeres que accede a estudios secundarios y superiores ha ido 
aumentando de manera sostenida, y que el hecho redunda en una mayor instrucción 
global de las mujeres con respecto a sus pares varones, esta ventaja suele reducirse ante 
el hecho de una maternidad temprana. O incluso, sin llegar a esta situación extrema, ante 
la demanda de la familia de origen de colaborar u ocuparse íntegramente de las tareas de 
la casa y el cuidado de hermanos menores, abuelos o enfermos. Entre los jóvenes que no 
estudian ni trabajan, una gran mayoría son mujeres que abandonan el sistema educativo 
formal y no ingresan al mercado laboral remunerado, para dedicarse a las tareas domés-
ticas y de cuidado en sus hogares. Las tareas de cuidado que realizan estas jóvenes impli-
can cargas y tiempos de trabajo, costos materiales, asunción de responsabilidades, entre 
otras actividades, por las que no reciben remuneración y que son invisibles en la medida 
que no son reconocidas como un trabajo en su acepción clásica. (D’Alessandre, 2014).

Dentro de este agrupamiento de actividades habituales, resulta significativo que entre 
quienes respondieron no hacer nada, los varones duplican a las mujeres.

Gráfico 5.4. Egresados NENT 2013 que declaran una actividad no económica por ac-
tividad habitual según Sexo. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.5.7)
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Un aspecto a destacar, debido a que estos jóvenes están asociados a una situación de inac-
tividad, es justamente que un alto porcentaje de quienes se encuentran sin trabajar ni es-
tudiar están buscando trabajo activamente. Esto derriba algunos mitos sobre la forma en 
que habitualmente se caracteriza a dichos jóvenes de manera estigmatizante y negativa. 

Como ya se refirió, el cuestionario de la ENTE 2013 estaba estructurado de manera tal que 
se podía reconstruir la actividad habitual de quienes no estaban estudiando ni trabajan-
do, como quedó expresado en el gráfico 5.4. Por otra parte, en el bloque referido a “acti-
vidad laboral del encuestado” todos los jóvenes debían responder una pregunta cerrada 
referida a la búsqueda activa de empleo. De aquí resulta que, a cuatro años de haber 
egresado de la escuela secundaria, quienes se encuentran buscando trabajo activamente 
asciende a un 65 % y sólo el 35 % quedan comprendidos como inactivos.

Grafico 5.5. Egresados NENT 2013 por Condición de actividad. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.5.8)

Más de la mitad de los NENT desocupados (54,5 %) indica que busca trabajo hace seis me-
ses o más, mientras que sólo el 14 % había iniciado la búsqueda hacía menos de un mes 
y, en ambos casos, el motivo más señalado por el cual estaban buscando empleo es para 
completar el presupuesto familiar. Por otra parte, la mayoría de quienes no están buscan-
do empleo señalan que están a cargo de tareas domésticas principalmente, aunque en 
menor medida, también expresan no estar interesados en encontrar trabajo. 

De los jóvenes egresados NENT que respondieron la pregunta abierta, referida a la acti-
vidad frecuente, alrededor de un 17 % manifiesta tener participación en actividades eco-
nómicas, ya sea buscando empleo o desarrollando alguna actividad laboral de manera 
informal. Dichos jóvenes, al completar el cuestionario, habían respondido en la sección 
correspondiente a la actividad laboral que no estaban trabajando; vale aclarar que en esa 
pregunta se toma la semana de referencia previa en que se aplicó la encuesta, motivo 
por el cual alguien pudo no haber trabajado en esa última semana pero sí en un período 
anterior, manifestándolo de esta manera en la pregunta abierta.

5.3. variación dE la condición nEnt EntrE los 
EgrEsados En los últiMos dos años
La circunstancia de no estar desempeñando alguna tarea remunerada y no estar estu-
diando no es un estado rígido o estático sino más bien dinámico y cambiante. Esto puede 
observarse no sólo con lo dicho anteriormente, sino también debido a que quienes esta-
ban en esta situación dos años atrás (ENIE 2011) no son los mismos que en la actualidad 
conforman este grupo de egresados y, a la vez, algunos de quienes ahora comprenden 
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este grupo, en el 2011 se encontraban trabajando o estudiando. Finalmente, es necesario 
aclarar que si bien hay un porcentaje muy bajo entre quienes –tanto en el 2011 como en el 
2013– no estudian ni trabajan (1,2 %), no es posible aseverar que efectivamente no hayan 
trabajado o realizado algún tipo de estudio en el lapso entre las dos encuestas ya que 
ambos eventos son una “foto” del momento. 

A este respecto, como ha sido señalado en otros estudios (Feijoo, 2015), el uso del término 
“ni ni” –NENT para esta publicación– es una categoría que convierte esta situación en una 
condición dada de manera “natural” cuando en realidad es algo cambiante y temporal. 
Por ejemplo, puede ocurrir que disminuya el número de jóvenes NENT en los casos en 
que los desocupados buscan empleo activamente. Pero a su vez esta situación puede 
transformarlos en inactivos a quienes se frustran por no encontrar un puesto de trabajo.

Hasta aquí se realizó una lectura de los jóvenes que desde el 2009 forman parte del Sis-
tema de Seguimiento de Egresados de ETP y que, en ocasión de la ENTE 2013, se han 
categorizado como “Jóvenes Egresados de ETP que no estudian ni trabajan” (NENT). Se-
guidamente, se caracterizará la trayectoria por esta condición diferenciando a tres grupos 
debido a que surgen algunas particularidades que es interesante describir:

- Jóvenes egresados que tanto en el 2011 como en el 2013 se encuentran sin estudiar ni 
trabajar,

- Jóvenes egresados que en el 2011 estaban estudiando, trabajando o realizando ambas 
actividades, y que en el 2013 no están haciendo ninguna de las dos,

- Jóvenes egresados que en el 2011 no estaban estudiando ni trabajando y que en el 2013 ya 
no forman parte de este grupo por estar realizando alguna de esas actividades o ambas.

Con respecto a este último grupo, hay que mencionar que dichos jóvenes no están com-
prendidos en lo que se describió en la primera parte del capítulo, ya que al momento de 
la ENTE 2013 se encontraban trabajando, estudiando o haciendo ambas cosas a la vez. Lo 
interesante de tomar estos grupos es justamente, poder describir la situación de quienes 
“entran” y “salen” en este subuniverso de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Según se aprecia en el gráfico 5.6, la mayor parte de los egresados de secundaria técnica 
no han atravesado por la condición NENT entre 2011 y 2013. Opuestamente, un grupo 
mínimo (en torno al uno por ciento) presentan cierta habitualidad ya que se encontraban 
sin estudiar ni trabajar tanto en 2011 como en 2013. Proporciones relativamente más im-
portantes se han encontrado de quienes ya no son NENT y de los que se incorporaron a 
esta condición recién en 2013.

Gráfico 5.6 Egresados por variación de la condición NENT entre 2011 y 2013. Argen-
tina 2011-2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013 (C.5.10)
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5.4. caractErización dE los EgrEsados nEnt En 2o11 
y En 2o13
Debido a que luego del censo del 2009 los alumnos que habían cursado el último año de 
estudios de secundaria de ETP fueron contactados un año y medio después a través de la 
ENIE 2011, se pudo identificar a quienes en ese momento habían egresado pero no esta-
ban insertos en el mercado laboral y tampoco estaban realizando estudios. 

A través del cuestionario de la ENTE 2013 se observa que hay un grupo reducido de egre-
sados (1,2 %) que en los dos momentos en que fueron contactados, ENIE 2011 y ENTE 2013, 
declararon no estar trabajando ni estudiando. Como se mencionó anteriormente, estos dos 
momentos son puntuales y no se cuenta con información completa sino de manera retros-
pectiva, a través de la ENTE 2013, de lo que sucedió en esos dos años que transcurrieron 
entre uno y otro evento. Tal es así que, como se refiere seguidamente, muchos de estos 
jóvenes han comenzado y en muchos casos, concluido estudios después de la secundaria.

De este grupo reducido de egresados (1,2 %) podemos observar que el 41,7 % son varones 
y el 58,3 % son mujeres, de las cuales una de cada dos tiene hijos y declaran en su gran 
mayoría tener sólo uno. 

Gráfico 5.7. Egresados NENT 2011 y 2013 por sexo. Argentina 2011, 2013 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013. (C.5.11)

En relación con lo que sostiene D Álessandre (2014), se aprecia que la presencia de niños 
pequeños en el hogar –y muy especialmente la retirada de la familia de la crianza– afecta 
en forma muy considerable la probabilidad de que las mujeres jóvenes no estudien ni 
trabajen. Este hecho se constata para las mujeres NENT 2011 y 2013, en donde se observa 
que son ellas quienes declaran en mayor medida ser madres, como así también ser las 
primeras que dejan el hogar parental para formar el propio. 

En cuanto a la convivencia, el 72,6 % convive con padre, madre, ambos y/o pareja, mientras 
que el 15,7 % convive sólo con la pareja y el 11,7 % vive solo tal como se aprecia en el gráfico 5.8. 

58,3%

41,7%

Mujer

Varón



50

En
cu

es
ta

 N
ac

io
na

l d
e 

Tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
Eg

re
sa

do
s 

20
13

  /
/  

Re
su

lta
do

s 
D

efi
ni

tiv
os

Gráfico 5.8 - Egresados NENT 2011 y 2013 por Convivencia. Argentina 2011, 2013 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013 (C.5.12)

Es destacable que son las mujeres quienes en mayor medida se han ido del hogar de 
origen. En concordancia con los textos que aluden a este tema, son las mujeres quienes 
en mayor medida dejan el hogar de crianza para formar el propio, como describe Carbajal 
en la reseña sobre los resultados preliminares de la Primer Encuesta Nacional de Jóvenes 
realizada por el INDEC. 

Vale enfatizar que en el grupo de egresados NENT 2011 y 2013, al momento de la ENTE 
2013 casi un 70 % declaró haber comenzado estudios luego de finalizar el secundario, de los 
cuales alrededor de la mitad dice haberlos finalizado (ver Gráfico 5.9). Si bien no se posee el 
dato sobre el tipo de estudio realizado, es destacable que dichos jóvenes, a quienes en mu-
chos textos que aluden a este tema se los asocia con fenómenos de vulnerabilidad social, o 
incluso de peligrosidad, son jóvenes que en algún momento pasaron por el sistema educati-
vo. Nuevamente estamos ante una situación en donde se observa que quienes no estudian 
ni trabajan no son un grupo cerrado y permanente, sino más bien dinámico y cambiante.

Gráfico 5.9. Egresados NENT 2011 y 2013 por comienzo y finalización de estudios. 
Argentina 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013. (C.5.14)

Hasta aquí se caracterizó al grupo de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban tanto en 
la ENIE 2011 como en la ENTE 2013. Si bien podría decirse que este es el grupo de jóvenes 
que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, los datos arrojan que en el lapso de 
las dos encuestas estos jóvenes no solamente comenzaron algún tipo de estudio, sino que 
también lo finalizaron. Con respecto a la situación laboral vale aclarar que en el bloque re-
ferido a este tema, para ambas encuestas, la pregunta perteneciente a ocupación toma la 
semana de referencia previa en que se aplicó la encuesta, motivo por el cuál alguien pudo 
no haber trabajado en esa última semana pero si en un período anterior o posterior.
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5.5. caractErización dE los EgrEsados nEnt sólo En 2o13
El análisis por sexo muestra una composición con una ligera predominancia masculina 
(ver gráfico 5.10), en donde los varones superan por 2 puntos porcentuales a las mujeres 
(51,1 % y 48,9 % respectivamente); una distribución similar al total de egresados que no 
estudian ni trabajan en el 2013. 

Gráfico 5.10. Egresados de Secundaria de ETP NENT 2013 que estudiaban y/o trabaja-
ban en 2011 por Sexo. Argentina 2011, 2013 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013 (C.5.15)

En cuanto a la convivencia, la mayoría reside en el hogar de crianza (83,7 %), en tanto que 
el 12,8 % vive en pareja en otro domicilio, tal como se aprecia en gráfico 5.11. Tres de cada 
cuatro de estos jóvenes declararon no tener hijos. Aquí se observa una diferencia signifi-
cativa entre los jóvenes NENT 2011 y 2013 que fueron descriptos anteriormente, siendo 
que entre éstos egresados existe una mayor presencia de jóvenes con hijos y que se fue-
ron del hogar de crianza (y más entre las mujeres que entre sus pares varones). 

Gráfico 5.11. Egresados  NENT 2013 que estudiaban y/o trabajaban en 2011 por Con-
vivencia. Argentina 2011, 2013 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013. (C.5.17)

En el 2011 estos egresados realizaban diversas actividades. El 54 % estaba estudiando y el 
29 % estaba trabajando, mientras que un 16,9 % combinaba las dos actividades. De aquí 
resulta que casi uno de cada tres jóvenes se encontraba realizando algún estudio.

Del total de egresados NENT sólo en 2013, la gran mayoría declaró haber comenzado es-
tudios después del secundario y uno cada cuatro logró finalizarlos, como queda plasmado 
en el Gráfico 5.12. Casi todos realizaban estudios postsecundarios –que necesitaba el títu-
lo secundario para realizarlos–. En cuanto al nivel de estudios, la situación más frecuente 
era cursando en nivel superior no universitario.
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Gráfico 5.12. Egresados NENT sólo en 2013 por Comienzo y finalización de estudios. 
Argentina 2011, 2013

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013, (C.5.19)

Entre los estudios más mencionados en 2011 se encuentran los relacionados con Gastrono-
mía, Seguridad, Ambiente e Higiene, Salud, Turismo y Hotelería, actividades artísticas técnicas y 
servicios personales. De quienes estaban trabajando en el 2011, las actividades más señaladas 
son las que se vinculan con la comercialización, transporte, telecomunicaciones y almacenaje. 

5.6. caractErización dE los EgrEsados nEnt sólo En 2o11
Este grupo de egresados es el que no está comprendido en la caracterización de la prime-
ra parte del capítulo ya que la condición de doble “inactividad” como se daba en el 2011 
no ocurre en 2013, motivo por el cual no formaron parte de aquel análisis. Pero sí resulta 
interesante dar una mirada a este grupo de jóvenes dado que refuerzan la idea que la 
categoría NENT se trata de un pasaje por una situación cambiante en diferentes momen-
tos etarios, acerca de la composición del vínculo familiar y de las oportunidades, para no 
convertir en estructurales situaciones que son temporarias.

La distribución por sexo de este grupo de jóvenes es 67,7 % varones y 37,3 % mujeres, 
similar a la obtenida en el CENUAETP 2009 donde el 70 % eran varones y el 30 % mujeres. 

Dicho lo cual, se advierte que las mujeres son más perjudicadas que los varones debido a 
que, por más que se expresó que el estado NENT es transitorio, siguen siendo las mujeres 
quienes en menor medida han conseguido insertarse en el mercado laboral y/o realizar 
algún tipo de estudio.

Gráfico 5.13. Egresados NENT solo en  2011 por Sexo. Argentina 2011, 2013 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013 (C.5.18)
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El 85 % declaró estar viviendo con madre, padre, ambos y/o pareja, mientras que el res-
to se había retirado del hogar de origen, sea para vivir solo (8 %) o con su propia pareja 
(6,6%), tal como lo indica el gráfico 5.14. La mayoría manifestó no tener hijos (88,5 %).

Gráfico 5.14. Egresados NENT solo en 2011 por Convivencia. Argentina 2011, 2013. 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013 (C.5.16)

En el apartado referido a la continuación de estudios, un número considerable de jóvenes 
expresó que habían comenzado algún estudio luego de la secundaria (64,3 %) y, cerca de 
la mitad, expresaron que habían podido concluirlos (47,1 %), de acuerdo a lo expuesto en 
el gráfico 5.15. 

Gráfico 5.15. Egresados NENT sólo en 2011 por Comienzo y finalización de estudios. 
Argentina 2011, 2013. 

Fuente INET. ENIE 2011, ENTE 2013, (C.5.20)

Con respecto a quienes están estudiando, un grupo importante declara estudios no téc-
nicos, específicamente Idiomas, mientras un grupo algo menor continuaba estudios rela-
cionados con Administración. 

De los que trabajan un grupo importante lo hace en actividades de Comercialización, 
Transporte, Telecomunicaciones y Almacenaje; otros lo hacen en actividades de la pro-
ducción industrial, artesanal y de reparación de bienes de consumo.

5.7. coMEntarios finalEs dEl caPítulo
Un aspecto a destacar, debido a que estos jóvenes están asociados a una situación de 
inactividad, es justamente que un alto porcentaje de quienes se encuentran sin trabajar 
ni estudiar está buscando trabajo activamente. Esto derriba algunos mitos referidos a la 
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forma en que habitualmente se caracteriza a dichos jóvenes de manera estigmatizante 
y negativa. La circunstancia de no estar desempeñando alguna tarea remunerada y no 
estar estudiando no es un estado rígido o estático sino más bien dinámico y cambiante.

La centralidad juvenil en la vida social encuentra su contracara en los estigmas con los que 
se pretende descalificar o subordinar a las juventudes hoy, sobre todo si hablamos de los 
jóvenes de barrios populares o con modos de vida que no siguen los patrones dominan-
tes. Como vimos, los resultados de esta encuesta pueden ayudar a desandar algunos de 
estos estigmas para avanzar hacia la enunciación pública de opiniones fundadas, basadas 
en datos concretos y comprobables. Es decir, considerar a las juventudes no desde mira-
das adultas estigmatizadoras, sino partiendo de sus propias realidades, sus experiencias, 
sus voces y saberes, para poder conocerlas, escucharlas y reconocerlas. 

A la vez, es destacable que sólo una porción minoritaria de los que actualmente transitan 
por la condición de ser NENT ya lo eran hace dos años. En tal sentido, resulta importante 
apuntar que esta es una condición de alta rotación y que no corresponde atribuirle un ca-
rácter estructural a estas situaciones transitorias por las que atraviesan algunos jóvenes.

Entre los NENT hay una presencia femenina relativamente mayor y, entre ellas se advierte 
una mayor frecuencia de quienes declaran haber tenido hijos. Esta brecha también da 
cuenta de la diferencia existente en cuanto al desempeño de tareas domésticas, mucho 
más presente entre las mujeres quienes se dedican al cuidado de los hijos o familiares y 
también a la atención del hogar, sin que esto se considere un trabajo.
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6.1. introducción 
En este capítulo se presenta y analiza información vinculada con el uso del tiempo libre 
de los jóvenes egresados de ETP. El material que permite este análisis proviene del blo-
que de preguntas de la ENTE donde se indaga acerca de las actividades que los jóvenes 
egresados de ETP realizan habitualmente, por fuera del trabajo y el estudio. La inclusión 
de estas preguntas en la ENTE son de utilidad para lograr una aproximación a cómo los 
jóvenes egresados de ETP organizan su cotidianeidad y en qué medida esas elecciones 
están relacionadas con sus condiciones sociodemográficas y económicas.

A tal fin, se planteó un listado de actividades de diversas características dentro de las cua-
les los jóvenes debían identificar a aquellas que realizaban de manera frecuente, median-
te una consulta múltiple. Posteriormente debían expresar cuál era la actividad –dentro 
de las realizadas– que insumía la mayor cantidad de tiempo. En adelante, este capítulo 
analiza las respuestas obtenidas acerca de la actividad más frecuente de cada joven.

La utilización que hacen los jóvenes del tiempo libre –entendido éste como tiempo no re-
glado por la situación laboral o el estudio– varía desde actividades tendientes al disfrute 
como así también las complementarias a la educación formal, tales como realizar cursos, y 
las que hacen referencia a ocupaciones de carácter más obligatorio que implican algún tipo 
de compromiso con terceros tales como ayudar en el trabajo de otros o cuidar familiares.

Las actividades a las que dedican más tiempo los jóvenes han sido organizadas en gru-
pos según sean principalmente recreativas, hogareñas, deportivas, laborales, artísticas y 
educativas o sociales.

6. uso dEl tiEMPo librE dE 
los EgrEsados dE EtP13

13 Este capítulo fue redactado por Ariel Lucarini y Soledad Triano.
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Una limitación conceptual se deriva del hecho de que la ENTE no ha sido diseñada con 
fines exclusivos de exploración del uso del tiempo de los jóvenes. No obstante ello la en-
cuesta permite indagar comportamientos generales a fines de esbozar perfiles con carac-
terísticas diferenciales acerca del uso del tiempo libre. 

En efecto, el complejo y multidimensional universo del uso del tiempo libre involucra valo-
raciones personales, estructuras socioculturales, condiciones sociales y de la propia ofer-
ta disponible cuya indagación sería imposible de abordar con un instrumento no diseña-
do para tal fin. En tal sentido se han sopesado las posibilidades analíticas que del mismo 
se derivan para explotar al máximo las variables disponibles.

6.1. uso dEl tiEMPo librE EntrE los EgrEsados dE EtP 
A partir de analizar la principal actividad realizada en el tiempo libre por los jóvenes egresa-
dos a cuatro años de haber cursado su último año de ETP se observa, en primer lugar, una 
importante dispersión entre las actividades principales. Ninguna de ellas concentra una 
proporción de marcada preponderancia. En este sentido, la actividad a la que más jóvenes 
han señalado como principal (Hacer deporte) apenas involucra al 18% de los encuestados.

Aún considerando este grado de dispersión, además de ‘Hacer deporte’, es posible iden-
tificar otras tres actividades que son las que más realizan los jóvenes encuestados: ‘Pasar 
el tiempo con familia’, ‘Utilizar la computadora’ y ‘Pasar el tiempo con amigos’. Entre todas 
ellas, representan a poco más del 60% de los jóvenes.

En un segundo nivel de prevalencia, otro grupo de actividades lo componen la ‘Lectura’, 
‘Realizar tareas del hogar’ y ‘Escuchar música’. En un último conjunto se agrupan activi-
dades que han sido mencionadas por menos del 5 % de los jóvenes egresados: ‘Realizar 
Actividades artísticas o cursos’, ‘Mirar TV’, ‘Participar en actividades para la comunidad 
(iglesia, partido político, centro cultural)’ y el ‘Cuidado de familiares’. En cuanto a ‘Mirar TV’, 
se destaca por su escasa prevalencia. 

Gráfico 6.1. Egresados de ETP según principal actividad realizada en el tiempo libre. 
Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013.
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6.2. uso dEl tiEMPo librE sEgún caractErísticas 
sociodEMográficas 
Analizando las principales actividades del tiempo libre según sexo de los jóvenes (Gráfico 6.2) 
se evidencian diferencias notables. Si bien se mantiene la dispersión señalada precedente-
mente, las actividades de los varones se concentran en primer lugar en Hacer deportes, Utili-
zar PC en su casa y Pasar el tiempo con amigos. Por su parte, las mujeres emplean fundamen-
talmente su tiempo libre en Pasar tiempo con la familia, Realizar Tareas del hogar y en menor 
medida a la Lectura. El Cuidado de familiares como principal actividad pese a tener un peso 
relativo menor, insume notablemente más el tiempo libre de las mujeres que de los varones.

Gráfico 6.2 Egresados de ETP por principal actividad realizada en el tiempo libre, 
según sexo. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013.

Respecto de la condición de estudio y trabajo de los egresados, se destacan diversos com-
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predominancia de ‘Hacer deporte’ entre los egresados que sólo estudian, sólo trabajan o 
combinan ambas actividades. Esto involucra en torno al 18% de los casos. Dicho valor se 
reduce a la mitad entre quienes al momento del relevamiento no se encontraban estu-
diando ni trabajando. A la luz de la información del gráfico precedente puede inferirse que 
en estas actividades se encuentran involucrados principalmente varones.

Por otra parte, el peso relativo de la realización de ‘Tareas del hogar’ es muy similar en los 
distintos subconjuntos de quienes sólo trabajan, sólo estudian o bien combinan ambas 
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actividades (7 %). Esta incidencia se eleva a más del doble en el grupo de quienes no es-
tudiaban ni trabajaban. También en este caso y en función del gráfico anterior, se deduce 
una predominancia femenina en tales distribuciones. 

Una variable asociada a la anterior y con un comportamiento similar es la referida al cui-
dado de familiares. En este sentido, entre quienes no estudian ni trabajan el 11 % de estos 
jóvenes señalan dicha actividad como la principal, mientras que entre los jóvenes con otra 
situación de estudio y trabajo, dicha incidencia no supera el 4 % de los casos.

Hay actividades que se destacan particularmente entre los jóvenes según su relación con 
el estudio o el trabajo. Pasar tiempo con la familia predomina entre quienes solamente 
trabajan, con un 22 %, mientras que en el resto de los egresados dicho valor ronda el 13 %. 
La utilización de PC predomina entre quienes sólo estudian (20 %), seguidos por quienes 
además de estudiar trabajan (17 %). Quienes sólo trabajan son quienes menos hacen uso 
de la PC como actividad principal en su tiempo libre (10 %). 

Un comportamiento similar se observa con la Lectura como actividad principal en tiempo 
libre. Entre quienes sólo estudian la incidencia es del 13 % y entre quienes además traba-
jan, del 9 %. Pasar el tiempo con amigos tiene una incidencia del 16 % de los jóvenes que 
estudian y trabajan o bien aquellos que sólo trabajan. Este porcentaje baja al 10% entre 
quienes sólo estudian y al 6% entre los que no tenían ninguna de las dos ocupaciones.

Gráfico 6.3. Egresados de ETP por principal actividad realizada en el tiempo libre, 
condición de estudio y trabajo. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013.
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La condición de actividad económica de los jóvenes egresados bajo estudio, permite tam-
bién observar diferencias y algunas similitudes entre las ocupaciones principales y el uso 
del tiempo libre (Gráfico 6.4).
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Los egresados ocupados distribuyen principalmente su tiempo libre entre actividades como 
hacer deporte (18 %), pasar el tiempo con la familia (17 %) pasar tiempo con amigos (16 %) y 
utilizar la PC en la casa (14 %). Estas cuatro actividades involucran al 65 % de los casos. 

Por su parte, entre aquellos jóvenes desocupados, o sea, quienes no trabajan pero bus-
can activamente un trabajo, la realización de deportes disminuye ligeramente en relación 
a los ocupados (15 %) al igual que pasar el tiempo con la familia (13 %) mientras que se in-
crementa la incidencia del uso de PC en la casa (16 %) y casi se duplica, siempre en relación 
con los ocupados, la incidencia de quienes se dedican a tareas del hogar (13 %).

Finalmente los egresados económicamente inactivos –quienes no trabajaban ni busca-
ban trabajo al momento de la encuesta– utilizan principalmente el tiempo libre utilizando 
la PC en la casa (20 %), haciendo deporte (18 %) o pasan el tiempo, sea con la familia (13 %) 
sea con amigos (9 %). Este grupo es el que más dedica su tiempo libre a la lectura (13 %) en 
relación con aquellos ocupados (7 %) y los desocupados (9 %).

Gráfico 6.4. Egresados de ETP por principal actividad realizada en el tiempo libre, 
según condición de actividad. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013.

Analizando el uso del tiempo libre de acuerdo al nivel socioeconómico de los jóvenes se pue-
de señalar que, en líneas generales, el predominio de las actividades principales que se vie-
nen analizando (Hacer deporte, Pasar el tiempo con la familia y con los amigos, Utilizar la PC), 
es compartido en todos los estratos. No obstante existen ciertas variaciones de incidencias, 
como ser un mayor peso de Pasar el tiempo con los amigos en el estrato alto (17 %) frente al 
medio (14 %) y el bajo (12 %) valores que se invierten en Pasar el tiempo con la familia, entre el 
estrato bajo (17 %) y el alto (12 %), manteniéndose el valor del estrato medio en 14 %.

Otras diferencias relativas entre estratos socioeconómicos, aunque con magnitudes me-
nores, se presentan en el tiempo dedicado a las Tareas del hogar: 9% en el estrato bajo, 
7% en el estrato medio y 5% en el estrato alto. El cuidado de familiares involucra al 4% en 
el estrato bajo, 2% en el estrato medio y 1% en el estrato alto. Asimismo, en este último se 
destaca la mayor dedicación a la lectura. 
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Gráfico 6.5. Egresados de ETP por principal actividad realizada en el tiempo libre, 
según estrato socioeconómico. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013.

6.4. caráctEr dE las actividadEs rEalizadas En El 
tiEMPo librE
Para avanzar en el análisis se tomó el listado de las once actividades presentadas y se 
realizó un agrupamiento de actividades principales realizadas en el tiempo libre. Dicho 
agrupamiento se realizó combinando el carácter “recreativo” de la actividad como criterio 
fundamental. En este sentido, una primera distinción se encontró entre aquellas activi-
dades tendientes al disfrute o vinculadas con intereses y preferencias personales (Acti-
vidades Recreativas), y aquellas realizadas por adquisición de compromisos con otros o 
como estrategias de subsistencia, las cuales no necesariamente se vinculan con intereses 
o preferencias personales (Actividades no Recreativas).

De esta manera, las actividades recreativas agrupan: mirar TV, hacer deporte, escuchar 
música, pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con familia, utilizar la PC, participación 
social y comunitaria, actividades artísticas, realización de cursos y lectura. Entre las activi-
dades no recreativas se consideraron, Realizar tareas del hogar y el Cuidado de familiares.

A su vez, dentro de las actividades recreativas se estableció un segundo criterio de dife-
renciación, a partir de considerar su grado de formalidad. De esta manera se distinguió 
entre actividades recreativas formales y no formales. Entendiendo por formales, aquellas 
que implican alguna regularidad en el tiempo o requieren el cumplimiento de horarios. 
Las informales no cumplen con ninguna de estas condiciones. 

En el conjunto de las actividades recreativas formales se incluyeron: hacer deporte, la 
participación social y comunitaria, las actividades artísticas y la realización de cursos. En 
las actividades recreativas no formales se incluyeron: mirar TV, escuchar música, pasar 
tiempo con amigos, pasar tiempo con familia, utilizar la PC y la lectura.
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De acuerdo con el carácter de la actividad principal realizada en el tiempo libre en 2013, se 
presenta la distribución que se muestra en el Cuadro 6.1. Allí puede apreciarse que alre-
dedor del 90 % de los jóvenes realizaba alguna actividad de carácter recreativo, y en una 
mayor proporción, de tipo no formal. El resto de los jóvenes (un 11 %), realizaba alguna 
actividad no recreativa como actividad principal.

Cuadro 6.1. Egresados de ETP por carácter de la actividad principal realizada en el 
tiempo libre. Argentina, 2013

Carácter de la actividad principal %

Recreativas formales 25,8%

Recreativas no formales 63,1%

No recreativas 11,0%

Total 100,0%

Fuente: INET. ENTE 2013.

Este agrupamiento también facilitó el análisis comparando la situación de los jóvenes que 
componen el universo de análisis, en relación al uso del tiempo libre en los distintos mo-
mentos para los que se dispone de información: al año y medio y a los cuatro años de 
cursar el último año de ETP.

En el Cuadro 6.2, es posible identificar diversas situaciones de relevancia, a saber, aquellos 
que tanto en uno como en otro momento se encontraban realizando algún tipo de acti-
vidad recreativa (sombreado claro); aquellos que no realizaban ningún tipo de actividad 
recreativa al año y medio y que en la última encuesta se encuentran realizando alguna de 
ellas; aquellos que, a la inversa, al año y medio se encontraban realizando algún tipo de 
actividad recreativa pero que a los cuatro años no la estaban realizando como actividad 
principal; y finalmente aquellos que realizaban alguna actividad no recreativa en ambos 
momentos (sombreado oscuro). 

A partir de este cuadro, se constata que un 72,5% realizaba algún tipo de actividad re-
creativa en ambos momentos, que un 16,5% realizaba al año y medio alguna actividad no 
recreativa como principal dentro de su tiempo libre y que a los cuatro años, se encuentra 
realizando algún tipo de actividad recreativa. También, se observa que alrededor de un 
6% de los jóvenes encuestados, realizaban alguna actividad recreativa pero que a los cua-
tro años utilizaban su tiempo libre en alguna actividad no recreativa. En el conjunto, existe 
un 5% de jóvenes que realizaban alguna actividad no recreativa como actividad principal 
en ambos momentos.

Cuadro 6.2. Egresados de ETP por carácter de la actividad principal realizada en el 
tiempo libre. Argentina, 2011 y 2013

Carácter de 
la actividad 

principal (2013)

Carácter de la actividad principal (2011)
TotalRecreativas 

formales
Recreativas no 

formales No recreativas

Recreativas 
formales 12,4% 10,0% 3,4% 25,8%

Recreativas no 
formales 14,7% 35,4% 13,0% 63,1%

No recreativas 2,2% 3,8% 5,1% 11,0%

Total 29,3% 49,1% 21,5% 100,0%

Fuente: INET. ENTE 2013.



62

En
cu

es
ta

 N
ac

io
na

l d
e 

Tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
Eg

re
sa

do
s 

20
13

  /
/  

Re
su

lta
do

s 
D

efi
ni

tiv
os

Ahora bien, como se constata en el cuadro 6.3, al interior del conjunto de jóvenes que en 
ambos momentos tenían como actividad principal alguna de carácter recreativo, se des-
taca un desplazamiento hacia las actividades no formales. 

Cuadro 6.3. Egresados de ETP con actividad principal de carácter recreativo en su 
tiempo libre, por tipo de actividad realizada. Argentina, 2011 y 2013

Carácter de la activi-
dad principal (2013)

Carácter de la actividad principal (2011)
TotalRecreativas

formales
Recreativas no 

formales

Recreativas formales 17,1% 13,8% 30,9%

Recreativas no 
formales 20,3% 48,8% 69,1%

Total 37,4% 62,6% 100,0%

Fuente: INET. ENTE 2013.

En el Gráfico 6.6 puede observarse cómo se dan estos cambios en el carácter de las acti-
vidades realizadas, entre varones y mujeres. Allí se aprecia que mientras las actividades 
recreativas no formales, no muestran diferencias sustantivas por sexo en relación con 
el promedio total (63%), las actividades recreativas formales, casi duplican la incidencia 
entre los varones que la realizan (30%) frente a las mujeres (16%).

Asimismo, se destaca una notable incidencia de las mujeres realizando actividades no 
recreativas en su tiempo libre (23%) frente a casi un 6% de incidencia de los varones en 
este tipo de actividades.

Gráfico 6.6. Egresados de ETP por carácter de la actividad principal realizada en el 
tiempo libre, según sexo. Argentina, 2013. 

Fuente: INET. ENTE 2013.
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portamientos diferenciales en el tiempo.
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La realización de actividades Recreativas no formales se incrementó entre 2011 y 2013. Entre 
los varones este aumento fue de unos doce puntos porcentuales, mientras que entre las 
mujeres aumentó en dieciocho puntos. Al mismo tiempo, disminuyeron las actividades no 
recreativas, pasando entre los varones del 14 % al 6 % y entre las mujeres del 39 % al 23 %.

Estos valores podrían indicar un cambio en el uso del tiempo libre, en términos de un pa-
saje de una importante proporción de jóvenes, desde actividades no recreativas en 2011, 
hacia actividades recreativas no formales en 2013.

 La pregunta acerca de cuáles serían los elementos que estarían influyendo en este posible 
pasaje llevó a considerar algunas características de esa población específica. En el análisis se 
consideraron variables tales como la composición del hogar, el principal aportante de ingre-
sos del grupo familiar y la situación ante el mercado de trabajo de estos jóvenes. Al respecto, 
es destacable que en 2013, alrededor del 70 % de los jóvenes se encontraban ocupados, en 
contraste con una proporción de jóvenes que en 2011 alcanzaba sólo a la mitad. 

Las razones por las cuales esta población que en 2011 utilizaba mayormente su tiempo 
libre en ayudar en el hogar o con el cuidado de familiares y que en 2013 lo utiliza en acti-
vidades recreativas (no formales), se deben buscar en los cambios que opera el ingreso al 
mercado de trabajo en el uso del tiempo libre, cuestión que ya ha sido descripta en este 
documento, en el sentido de una disminución del tiempo libre no reglado por el trabajo.

Gráfico 6.7. Egresados de ETP por carácter de la actividad principal realizada en el 
tiempo libre, según sexo. Argentina, 2011 y 2013.

Fuente: INET. ENTE 2013.

A partir del panel entre 2011 y 2013, en el Gráfico 6.8 se analiza la trayectoria en la realiza-
ción de actividades recreativas del conjunto de los jóvenes egresados.

Puede verse que el 72% de ellos realizaban actividades recreativas en su tiempo libre en 
ambos momentos de la medición. Un 5% no realizaba actividades recreativas en ningún 
momento, mientras que un 6% realizaba este tipo de actividades en 2011 y ya no lo hacía 
en 2013. Un 16% de egresados que no realizaban actividades recreativas en 2011 declara-
ron realizar actividades en su tiempo libre consideradas recreativas.  
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Gráfico 6.8. Egresados de ETP por situación de realización de actividades recreativas 
en 2011 y 2013. Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013.

Diferenciando por sexo tales comportamientos en el tiempo, mediante los gráficos 6.9 y 
6.10 se evidencia que existen diferencias importantes hacia el interior de la distribución 
precedente.

En efecto, la realización de actividades recreativas tanto en 2011 como en 2013, involucra 
al 82% de los varones, valor que desciende al 51% entre las mujeres. Otra diferencia nota-
ble es que mientras no llegan al 2% los varones que no realizaban actividades recreativas 
en ninguno de los dos momentos, las mujeres en esta situación eran el 13%. 

A la vez, las mujeres que en 2013 expresaron realizar alguna actividad recreativa no ha-
biéndolo hecho en 2011, son un 26% mientras que este valor entre los varones es del 12%.

Gráficos 6.9 y 6.10 Egresados de ETP por situación de realización de actividades re-
creativas en 2011 y 2013. Varones y Mujeres. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013.

6.5. coMEntarios finalEs dEl caPítulo:
A partir de analizar la principal actividad realizada en el tiempo libre por los jóvenes egre-
sados de ETP a cuatro años de haber cursado el último año, se observa una importante 
dispersión entre las actividades mencionadas como las principales. Ninguna de ellas con-
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centra una proporción de marcada preponderancia. La actividad señalada como principal 
fue “Hacer deporte” que corresponde al 18% de los jóvenes encuestados.

El tipo de actividades realizadas difiere según sexo ya que las actividades de las mujeres 
se orientan más al ámbito doméstico y al núcleo familiar. En efecto si los varones expresan 
como actividades principales Hacer deportes, Utilizar PC en su casa y Pasar el tiempo con 
amigos, por su parte las mujeres, emplean fundamentalmente su tiempo libre en Pasar 
tiempo con la familia, Realizar Tareas del hogar y en menor medida a la Lectura. 

Como se había señalado en el capítulo 2, los egresados de ETP tienen un perfil bastante par-
ticular en cuanto a la articulación del trabajo y el estudio. Si se examinan las actividades prin-
cipales de acuerdo a la condición de estudio y trabajo de los egresados se destacan diversos 
comportamientos diferenciales y ciertas similitudes. Por un lado, la predominancia de Hacer 
deporte entre los egresados que sólo estudian, sólo trabajan o combinan ambas actividades. 

Por otra parte, el peso relativo de la realización de Tareas del hogar es muy similar en los 
distintos subconjuntos de quienes sólo trabajan, sólo estudian o bien combinan ambas 
actividades, pero esta incidencia se eleva a más del doble en el grupo de quienes no es-
tudiaban ni trabajaban. 

Analizando el uso del tiempo libre de acuerdo al nivel socioeconómico de los jóvenes se 
puede señalar que, en líneas generales, el predominio de las actividades principales (Ha-
cer deporte, pasar el tiempo con la familia y con los amigos, utilizar la PC), es compartido 
en todos los estratos. 

No obstante ello, existen ciertas variaciones como el mayor peso de Pasar el tiempo con 
los amigos en el estrato alto y Pasar el tiempo con la familia en el estrato bajo.

De acuerdo con el carácter la actividad principal en el tiempo libre se apreció que alre-
dedor del 90% de los jóvenes realizaba alguna actividad de carácter recreativo, y en una 
mayor proporción, de tipo No formal. 

Diferenciando el carácter de las actividades según sexo, se observó que mientras las acti-
vidades recreativas no formales, no muestran diferencias sustantivas por sexo, las activi-
dades recreativas formales, casi duplican su incidencia entre los varones frente a las mu-
jeres. Asimismo, se destaca una notable incidencia de las mujeres realizando actividades 
no recreativas en su tiempo libre.

Si se aprecia la evolución de las actividades a través del tiempo, se encuentra que las acti-
vidades Recreativas formales son las que menos variaciones sufrieron entre 2011 y 2013, 
representando un tercio entre los varones y un quinto entre las mujeres.

En cambio, la realización de actividades Recreativas no formales se incrementó entre 2011 
y 2013.  Entre los varones este aumento fue de unos doce puntos porcentuales, mientras 
que entre las mujeres aumentó en dieciocho puntos. 
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sentatividad de alcance nacional. Esta encuesta fue respondida por 4.752 jóvenes prove-
nientes de escuelas técnicas de todo el país y que fueron contactados, luego de cuatro 
años de haber concluido de cursar el secundario, constituyendo una importante base de 
datos que ha permitido obtener resultados propios de un estudio de panel. 

El diseño conceptual que se emprendió para elaborar el cuestionario de la ENTE tuvo bá-
sicamente dos premisas. Por una parte, captar situaciones referidas a la trayectoria edu-
cativa y laboral de los jóvenes que habían pasado por la ETP secundaria; en tal sentido, 
se orientó a diferenciar los que transcurridos cuatro años habían podido complementar 
estudios y trabajo, frente a los que habían tenido que optar por una de estos recorridos, 
apuntando adicionalmente a los que estaban excluidos de ambas inserciones. Por otra 
parte, se puso especial cuidado en sostener la comparabilidad de los resultados obteni-
dos con aquellos provenientes de los relevamientos precedentes; a la par, se sostuvo la 
utilización de definiciones estandarizadas para facilitar la comparabilidad de los resul-
tados de esta investigación con otras fuentes de datos provenientes de las estadísticas 
oficiales educativas y de condiciones sociodemográficas.

Esta encuesta se llevó a cabo mediante una modalidad telefónica a partir de diseños 
muestrales probabilísticos basados en el directorio de alumnos de último año conforma-
do con datos del CENUAETP 2009 y actualizados durante la ENIE 2011. Los participantes 
en este caso, se seleccionaron entre aquellos que habían participado en los dos releva-
mientos precedentes sobre la base de un diseño muestral estratificado a dos niveles: pro-
vincia y especialidad de estudios cuando cursaban el último año del nivel secundario. Para 

7. MEtodología14

14 Este capítulo fue redactado por Gustavo Álvarez.
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la administración de los contactos, los encuestadores fueron capacitados de manera par-
ticular con el fin de perder la menor cantidad de casos posibles de la muestra y preservar 
la calidad del directorio. 

El trabajo de campo se desarrolló entre el 2 de setiembre y el 10 de diciembre de 2013, en 
un total de cien días de sondeo. La realización de las encuestas telefónicas fue encargada 
al Centro de Investigación por Encuestas –CIE– perteneciente a la Universidad Tecnoló-
gica Nacional-Facultad Regional Buenos Aires que proporcionó los encuestadores y los 
equipos para el trabajo de campo. Mientras que la capacitación de los encuestadores fue 
responsabilidad del Equipo central del SEGETP. La cobertura global de la encuesta fue 
del 77,8% en relación al tamaño de la muestra definido para la ENTE, evidenciando leves 
oscilaciones entre las especialidades de estudio pero más acusadas ente provincias de 
origen de los estudiantes.

El control de calidad y la supervisión de las encuestas telefónicas estuvo estuvieron a 
cargo del Equipo central de la SEGETP. Consistió en la verificación de los resultados a tra-
vés de tres acciones: escucha de entrevistas realizadas, reentrevista de encuestas efecti-
vas y verificación de contactos caídos. Como resultado del mismo, se hizo un monitoreo 
de la calidad de las encuestas efectivas recibidas y se tomaron registros del relevamiento 
para hacer correcciones durante su desarrollo. Al cabo del análisis de calidad se verificó 
que se obtuvo una baja cantidad de encuestas incompletas y de rechazos, aunque la 
cantidad de encuestas efectivas estuvo por debajo de lo esperado. 

El dispositivo de seguimiento de egresados de estudiantes de secundaria de ETP iniciado 
en 2009 –mediante la articulación de tres relevamientos– ofrece la oportunidad de des-
plegar diversas perspectivas de análisis: la actualización, la tendencia y la trayectoria de 
estos jóvenes provenientes de la secundaria técnica. Por lo tanto, la lectura de este texto 
contiene tanto la actualización de la condición de los jóvenes de la promoción de 2009 
como el registro de ciertas tendencias y la caracterización de diferentes trayectorias entre 
los jóvenes encuestados.

7.1. disEño concEPtual
El cuestionario de la ENTE 201315 se diseñó a fin de abordar dos grandes dimensiones 
temáticas: la continuidad de estudios y la inserción laboral al cabo del nivel secundario. 
Estas dimensiones se articularon con un entramado de diversos bloques de preguntas 
que incluyen la identificación del respondente –para validar su identidad y permitir pos-
teriores instancias de seguimiento–, la situación sociodemográfica actualizada del hogar 
atendiendo a las variaciones en lo residencial, en lo laboral y en el grupo conviviente y la 
realización de actividades propias del uso de tiempo libre. 

En cuanto a la dimensión formativa se atendieron tanto aspectos vinculados con el cie-
rre de la trayectoria en el secundario como la inserción en estudios postsecundarios. En 
principio, se indagó si los jóvenes habían concluido sus estudios de nivel secundario y, en 
caso contrario, cuan próximos y activos se encontraban para concretar dicho propósito. 
A la vez, se interrogó si la realización de los estudios posteriores al secundario era afín al 
perfil de su especialidad técnica al tiempo que se buscó caracterizar tales estudios por 
nivel (formación profesional, superior o universitaria) y por el ámbito de gestión en el que 
se hallaban (estatal o privado).

15 Una reproducción del cuestionario utilizado se encuentra en el ANEXO DOCUMENTAL.
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Mientras que, en cuanto a lo referido a la dimensión laboral, se captaron las condiciones 
económicas del puesto de trabajo (tipo de ocupación, rama de actividad, categoría ocu-
pacional, antigüedad y formalidad) y la articulación con los estudios desarrollados en el 
secundario (vinculación con los contenidos, utilidad de la formación técnica). Además, se 
profundizó en la condición de aquellos jóvenes sin empleo que estaban buscando activa-
mente o bien que no buscaban trabajar, indagando tiempo de búsqueda y motivos.

De acuerdo con estas dimensiones principales, se procuró reconstruir los cuatro grandes 
recorridos posibles en los primeros años de juventud según estudiaran y trabajaran, sólo 
participaran en una de estas esferas o no lo hicieran en ambas. Estos grandes recorridos 
abren la posibilidad de conocer las maneras en que los egresados organizan sus vidas, 
ilustrando la medida en que concilian el mundo del trabajo con los estudios superiores.

A efectos de preservar la comparabilidad con el CENUAETP 2009 y la ENIE 2011, se procu-
ró introducir los menores cambios posibles en el diseño conceptual del instrumento de 
recolección de datos. En la secuencia de los bloques temáticos dentro de la ENTE 2013 se 
ubicaron los datos personales en primer lugar habida cuenta de la experiencia positiva de 
tal disposición en el censo del 2009. El listado de los tópicos incluidos en el cuestionario se 
presenta en el esquema 1.

Las definiciones adoptadas fueron compatibles con las definiciones corrientes en el Sis-
tema Estadístico Nacional que se aplican en censos poblacionales y encuestas a hogares. 
Por lo tanto, se tomaron definiciones estandarizadas de la noción de ‘hogar’, ‘principal 
aportante del hogar’, ‘trabajo’ y ‘búsqueda activa de empleo’, entre otros. Para relevar 
la situación ocupacional se tomó una semana de referencia móvil, conformada por la 
semana completa anterior al momento de la toma de la encuesta.

En cuanto a las nociones de aspectos educativos, como niveles y modalidades, se tuvo en 
cuenta las definiciones básicas para la producción de estadísticas educativas elaboradas por 
DINIECE (2004). Complementariamente, para la referencia a los campos formativos dentro 
de la educación técnica profesional, se tomó la Resolución 47/08; según los “Lineamientos 
y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional 
correspondiente a la educación secundaria y la educación superior” se especificaron la  for-
mación general, científico-tecnológica, técnica específica y prácticas profesionalizantes.

Esquema 7.1. Contenidos incluidos en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Tra-
yectoria de Egresados

A. Datos personales 
- Coincidencia entre domicilio actual y anterior
- Motivo de mudanza
- Condiciones de la nueva vivienda
- Ubicación de la nueva vivienda

B. Hogar 
- Tamaño del hogar
- Grupo conviviente
- Tenencia de hijos
- Persona que aporta el principal sostén económico
- Situación laboral del principal  sostén económico

C. Actividad laboral del encuestado 
- Condición de actividad económica
- Tipo de ocupación
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- Rama de actividad del establecimiento
- Categoría ocupacional
- Formalidad del empleo
- Antigüedad en el empleo
- Nivel tecnológico del empleo
- Forma de acceso al empleo
- Vinculación entre empleo y estudios técnicos del secundario
- Antigüedad en el empleo
- Nivel tecnológico del empleo

D. Estudios secundarios 
- Finalización del nivel secundario
- Momento de finalización del nivel 
- Rendición de materias a través del Plan Fines
- Cantidad y tipo de materias pendientes
- Momento estimado de finalización del secundario

E. Estudios postsecundarios 
- Realización de estudios superiores
- Continuidad de estudios en curso en la encuesta anterior
- Motivos por los que no estudia
- Perspectiva de estudiar a futuro
- Características de los estudios que realiza actualmente
- Utilidad de la secundaria técnica para continuar estudiando
- Becas
- Condiciones materiales en las que realiza sus estudios

F. Actividades 
- Actividad principal realizada por los que no estudian ni trabajan
- Actividades realizadas en el tiempo libre

G. Contacto 
- Fecha de nacimiento
- Actualización de teléfonos de contacto
- Actualización de email 

7.2. organización dEl trabajo dE caMPo
Previamente al desarrollo del trabajo de campo, se establecieron algunas tareas para 
ajustar la información del contacto y la viabilidad de los instrumentos que se habrían de 
aplicar. En cada caso, se trató de hacer correcciones del listado para incrementar la efec-
tividad del contacto y organizar la aplicación del cuestionario para reducir respuestas in-
completas o rechazos.

En cuanto a la implementación de la encuesta telefónica, se hizo un tratamiento de los da-
tos del contacto para garantizar la efectividad de esta forma de indagación. Al respecto, se 
identificaron los números que se habían utilizado en la encuesta anterior y se actualizó la 
información disponible sobre números alternativos. Dicha base de contactos contó entre 
uno y tres números telefónicos, según cada caso; estos datos eran: el teléfono fijo propio 
del encuestado, un teléfono celular propio del encuestado y un teléfono fijo de algún fa-
miliar o amigo del encuestado.
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Por otra parte, para que la aplicación del cuestionario no estuviese afectada por respues-
tas incompletas, se trató que la encuesta fuese fluida (con un recorrido que evitase las 
preguntas que no correspondían) y con una duración que rondase los quince minutos en 
aquellos encuestados que mayor cantidad de preguntas debían responder.

En cuanto a la reducción de rechazos se tuvo en cuenta varios aspectos entre los cuales 
fue invocar al INET como institución promotora del estudio, identificar a cada encuestado 
por el nombre con el que ya se los había registrado y apelar al recuerdo de la participación 
en la ENIE 2011. A la vez, se recordaba que la encuesta era confidencial y que la difusión 
de sus resultados se iba a regir por el secreto estadístico preservado en la Ley Nacional de 
Estadística 17.622/68.

La capacitación a los encuestadores y los materiales de apoyo fueron responsabilidad del 
equipo central de Seguimiento de Estudiantes y Graduados; mientras que la implemen-
tación de la actividad de recolección fue encomendada al Centro de Investigación por 
Encuestas –CIE perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional– Facultad Regional 
Buenos Aires que proporcionó los encuestadores y los equipos para el trabajo de campo. 

En la capacitación a los encuestadores se puso especial énfasis en la eficacia de la presenta-
ción y la claridad en el abordaje del cuestionario en cada una de las  preguntas. Los materia-
les de apoyo se orientaron a potenciar la eficacia de la comunicación y a tal efecto se destacó:

- El seguimiento implicado por la ENTE 2013, ya que era la continuación del censo a los 
alumnos en 2009 y de la encuesta a una muestra de ellos en 2011;

- a homogeneidad de los encuestados siendo que todos provenían de escuelas secunda-
rias técnicas, habían terminado de cursar cuatro años antes y rondaban los veintidós 
años de edad;

- La importancia de cuidar el caso seleccionado, puesto que cada encuestado había sido 
seleccionado por una cantidad de características específicas dentro de un marco mues-
tral limitado y que no era fácil de reemplazar;

- La necesidad de apelar a todos los contactos disponibles (número principal y números 
alternativos) amén de otros complementarios (número de parientes o allegados) para 
concretar la entrevista; 

- El cuidado de la confianza del encuestado, siendo claros en cuanto al propósito estricta-
mente investigativo para evitar expectativas que vinculen la encuesta con la obtención 
de empleo.

En cuanto a la administración de los contactos, el tratamiento de los encuestados, el 
registro de novedades y seguimiento de los datos, los encuestadores fueron capacita-
dos de manera particular con el fin de perder la menor cantidad de casos posibles de la 
muestra y preservar la calidad del directorio. 

Para la actualización del directorio de los alumnos se prestó especial atención al registro 
y al tratamiento de los nuevos números de contacto que surgiesen durante el desarrollo 
del campo. En los casos que se actualizara algún teléfono de contacto, se decidió dejarlo 
en el tercer lugar en el orden de marcado quedando así siempre último, el teléfono de 
contacto alternativo provisto originalmente. Esta decisión se fundamentó en la mayor 
probabilidad de encontrar al alumno en el número principal.

La muestra de la encuesta se concibió con un tamaño de 6.109 casos en total con un 
diseño estratificado a dos niveles y con probabilidad igual de ser elegido dentro de cada 
estrato. Los dos niveles de estratos fueron Provincia y Especialidad de estudios. 
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Los estratos a nivel de provincia fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el 
Gran Buenos Aires (GBA)16, el resto de la provincia de Buenos Aires y las demás provincias 
en forma completa, siendo en total 25 jurisdicciones. En tanto que los estratos a nivel de 
las especialidades fueron ocho: Agropecuaria, Electromecánica, Química, Construcciones, 
Electricidad y Energía, Informática, Administración, Otras de Servicios y de Industrias. Se 
aclara que no se recomienda producir estimaciones para combinaciones cruzadas de pro-
vincia y orientación de estudio debido a que serían de muy escasa confiabilidad ya que 
el tamaño de la muestra se desagrega y dentro de cada combinación su tamaño será 
demasiado pequeño.

Dado que el propósito del seguimiento de la encuesta fue sostener la observación de los 
estudiantes a través del tiempo, la muestra correspondiente al tercer relevamiento tuvo 
como marco las encuestas efectivas producidas en la encuesta precedente, vale decir la 
ENIE 2011. Al interior de cada estrato se estableció una selección aleatoria para obtener 
el tamaño necesario para el diseño muestral de la ENTE 2013 y separar los casos sobran-
tes como datos de reemplazo. Resultante de ello, de los 8.507 casos disponibles se tomó 
6.109 casos para la muestra y quedaron 2.398 reemplazos. 

Sin embargo, debido a que las encuestas disponibles para algunos estratos era muy pe-
queña, se tomó el criterio de ajustar la fracción de muestreo en cada estrato para sostener 
la confiabilidad de los resultados. Como resultado de ello, se tomó la decisión de agrupar 
en un único estrato a los estudiantes de Otras especiales de Servicios y de Industrias que 
en la ENIE 2011 constituían estratos diferenciados. A la vez, se reconoció dos tipos de pro-
vincias según la disponibilidad de reemplazos utilizables, el Listado Tipo A compuesto por 
estudiantes de las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río 
Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego –que representaba un 35% de la 
muestra– y el Listado Tipo B integrado por estudiantes de las restantes jurisdicciones que 
componían el 65% restante. En general, la muestra seleccionada fue de un 71,7% de los ca-
sos disponibles en la ENIE 2011, sin embargo, para los estratos más reducidos, se optó por 
tomar la totalidad de los casos disponibles. A modo de síntesis se presenta un gráfico con 
el porcentaje de muestra de cada subconjunto de provincias y otro con cada especialidad.

Gráfico 7.1. Porcentaje de casos seleccionados entre casos disponibles en la ENIE 
según Lugar en que concluyeron estudios secundarios, Argentina, 2013 

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.7.1)

16 Para este relevamiento se consideró como GBA a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Beraza-
tegui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, 
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando,  San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
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Gráfico 7.2. Porcentaje de casos seleccionados entre casos disponibles en la ENIE 
según Especialidad, Argentina 2013

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.7.2)

Para organizar la búsqueda de los encuestados, se establecieron algunas definiciones 
operativas referidas a la variación de horarios y al sondeo de los contactos disponibles. 
En tal sentido, por cada caso a encuestar se tuvieron en cuenta en forma independiente 
cada uno de los contactos (de modo que para algunos encuestables había hasta tres 
contactos posibles) y se asumió que un caso estaba caído por contacto infructuoso sólo 
después de haber probado todos los contactos disponibles y haberlos buscado en todas 
las franjas horarias definidas. 

Las franjas horarias se definieron como el conjunto de horas que recibirían el mismo trato 
durante el relevamiento; al respecto se distinguieron la Franja I (Lunes a Viernes de 9 a 13), 
Franja II (Lunes a Viernes de 13 a 17), Franja III (Lunes a Viernes de 17 a 21), Franja IV (Sábado 
de 11 a 15) y Franja V (Sábado 15 a 19). Se aceptó que un caso con número telefónico válido 
quedase en situación de contacto infructuoso sólo cuando hubiese sido llamado al menos 
una vez en cada una de las cinco franjas horarias. Sin embargo, para los casos del Listado 
Tipo A (sin reemplazo) se tomó un criterio más exigente ya que se debía cumplir que hu-
biesen llamado al menos una vez en cada franja horaria durante una semana y volviesen a 
intentar en al menos tres franjas distintas durante la semana siguiente. 

También podían darse casos caídos por rechazo explícito o abandono del encuestado, pero 
estos casos trataron de ser minimizados con supervisiones y recuperaciones de entrevistas.

7.3. dEsarrollo dEl trabajo dE caMPo 
El operativo de la encuesta comenzó el 2 de setiembre y concluyó el 10 de diciembre del 
2013. Para desarrollar esta encuesta telefónica se utilizó un call center que contaba con 10 
puestos de trabajo y una plantilla de encuestadores que rotaban en dos turnos. Al final 
del operativo se realizaron 4.752 encuestas efectivas arribando a una cobertura global del 
77,8% en relación al tamaño de la muestra definido para la ENTE. 

100,0%

73,7%

73,4%

73,3%

71,3%

69,3%

64,1%

63,2%

71,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otras

Agropecuaria

Construcción

Electromecánica

Administración

Informática

Química

Electricidad y Energía

Total



73

El tiempo estimado inicialmente para el relevamiento fue de 65 días corridos pero dado 
que no se llegó a las metas establecidas se prolongó hasta transcurrir en 100 días. Como se 
aprecia en el gráfico 7.3, la curva de rendimiento de las encuestas efectivas sugiere que se 
había llegado a un punto de estancamiento en que no tendría un incremento significativo.

Gráfico 7.3 Cantidad acumulada de encuestas efectivas por Cantidad de días de re-
levamiento, Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.7.3)

En resumidas cuentas, si en los primeros tres días se había concretado 809 encuestas, dife-
rente fue el ritmo siguiente ya que en cincuenta días se habían acumulado 3662. Finalmente 
al cabo de cien días se llegó a las 4752, siendo mínimo el avance en los últimos diez días.

En cuanto a la cobertura, cabe advertir que la cobertura global fue el resultado de diferen-
tes rendimientos según estratos. Por una parte, se registraron diferencias de cobertura 
entre especialidades de estudio secundario pero de escasa magnitud. Según se advierte 
en el Gráfico 7.4, la cobertura de la ENTE llegó al nivel más alto entre los estudiantes de 
Electrónica y Energía (88,6%) y al menor entre los de Agropecuaria (67,9%). Una lectura 
aparte debe hacerse sobre los estudiantes de Otras especialidades de industria y de servi-
cios cuyo bajo nivel de cobertura (54,2%) debe enmarcarse en la exigüidad de la muestra 
y la ausencia de reemplazos disponibles.
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Gráfico 7.4. Porcentaje de cobertura por Especialidad. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.7.4)

Por otra parte, la diferencia de cobertura más marcada se dio entre provincias ya que la 
condición de las provincias del Listado Tipo A fue particularmente compleja para alcanzar 
la muestra esperada, según se comprueba en el Gráfico 7.5. 

Gráfico 7.5. Porcentaje de cobertura por Lugar en que concluyeron estudios secun-
darios. Argentina, 2013.

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.7.5)

En definitiva, el desarrollo del trabajo de campo llevó más tiempo del estimado pero se in-
terrumpió en forma coherente con el rendimiento decreciente del sondeo de los contac-
tos. Mientras que la cobertura fue razonable aunque se vio debilitada en aquellos estratos 
donde no había reemplazos disponibles; esta condición afectó en particular a un grupo 
de provincias y a una categoría residual de las especialidades de estudios secundarios.
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7.4. control dE calidad y suPErvisión
El control de calidad de la encuesta telefónica consistió en la verificación de contactos 
caídos, reentrevista de encuestas efectivas y escucha de entrevistas realizadas.

Al comienzo del operativo se realizaron escuchas a las entrevistas para conocer de prime-
ra mano la calidad del contacto y ajustar distintas dimensiones de la entrevista (presen-
tación, flujo de preguntas, dificultad en la aplicación del cuestionario). Como resultado de 
ello, se organizó una jornada de refuerzo de la capacitación de los encuestadores.

En cuanto a la aprobación y rechazo de los casos para cada uno de los reportes que se 
iban analizando, se fueron emitiendo certificados de aprobación o rechazo según los re-
sultados obtenidos. 

Sistemáticamente se corroboró la validez del contacto a partir de una pregunta de control 
–incluida sobre el final de cuestionario– que indagaba día, mes y año de nacimiento con-
trastando estas respuestas con las que habían declarado en oportunidad del CENUAETP 
2009. Cabe resaltar que estos datos no fueron proporcionados a los encuestadores ni a 
los coordinadores del trabajo de campo, para impedir que hubiera adulteraciones.

Durante todo el operativo, se fue monitoreando el rendimiento y los resultados de la en-
cuesta a través tres tipos de reportes: Reporte de Encuestas Efectivas, Reporte de Casos 
Caídos por Contacto Infructuoso y Reporte de Casos Caídos por Otros motivos. Para los 
casos de las encuestas incompletas, se definió que se aceptarían como válidas aquellas 
que hubiesen completado al menos el 70% de las preguntas esperadas, mientras que las 
restantes se sumarían al conjunto de los casos caídos.

La supervisión se llevó a cabo en forma periódica a medida que la proveedora de las 
encuestas entregaba lotes de doscientos casos efectivos. Cada lote se supervisaba sepa-
radamente mediante muestras del 10%, donde se aplicaban reentrevistas de supervisión. 
Cuando se detectaban al menos cinco cuestionarios con respuestas inconsistentes frente 
a las reentrevistas, se procedía a anular el lote respectivo. 

En el análisis de los resultados de la supervisión se puede destacar que la primera magni-
tud corresponde a las encuestas efectivas. Al respecto, se comprueba en el gráfico 7.6 que 
más de la mitad de los casos disponibles terminaron como encuestas efectivas, siendo 
magra la cantidad de encuestas incompletas y de rechazos. En cambio, se registró una 
cantidad apreciable de encuestas que no pudieron concretarse por contacto infructuoso. 
Por último, cabe aclarar que en la cantidad de casos que quedaron sin llamados suficien-
tes se encuentran tanto los que faltaron para completar la cobertura como aquellos en 
que se interrumpió el sondeo por haber cubierto la muestra del estrato.  

Gráfico 7.6. Cantidad de casos por Tipo de terminación. Argentina, 2013

Fuente: INET. ENTE 2013. (C.7.6)
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ha constituido como una línea de estudio inédita dentro del panorama de la investigación 
educativa en la Argentina. En primer lugar, por su cobertura es capaz de dar cuenta de las 
características del país en su conjunto pero además, por el tamaño de sus muestras, pro-
vee estimaciones para cada una de las veinticuatro jurisdicciones provinciales, así como 
de una serie de siete especialidades de educación técnica que representan a más de dos 
mil quinientos planes de estudio de secundaria. En segundo lugar, por la amplitud temá-
tica que da cuenta no sólo de las trayectorias educativas sino que permite también aso-
ciarlas a las condiciones socioeconómicas de origen y a las mismas trayectorias laborales.

La continuidad del SEGETP, durante los cuatro años, ofrece una capacidad analítica cru-
cial para entender las trayectorias de los estudiantes. En principio, haber establecido tres 
relevamientos (en el último año de secundaria, a los dieciocho meses y a los cuatro años) 
proporciona hitos significativos para reconocer las tendencias de algunas condiciones de 
la juventud (acceso al empleo, autonomía del hogar parental, progreso en el desarrollo de 
estudios postsecundarios). Pero aún más importante resulta porque la identificación de 
los mismos encuestados en cada uno de los relevamientos conforma un panel para des-
cribir las trayectorias en las condiciones de vida de una cohorte de jóvenes en un momen-
to destacado de sus experiencias como es el tránsito de la educación al empleo; en efecto, 
se puede reconocer tanto a los que han sostenido su participación en el empleo frente a 
los que tuvieron una relación intermitente con el mundo del trabajo, así como identificar 
entradas y salidas del sistema educativo formal.

Entre los resultados principales cabe destacar dos hallazgos preponderantes que habili-
tan elementos para pensar el último tramo de la escolaridad secundaria. En principio, se 

8. conclusionEs: un 
balancE dE cuatro años dE 
sEguiMiEnto17

17 Estas conclusiones fueron elaboradas por Gustavo Álvarez.
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constató en el capítulo 1 que sólo un sesenta por ciento de los estudiantes que habían 
llegado al final del secundario se titulaban en ese último año (ver Gráfico 1.2) Esto advierte 
sobre la necesidad de continuar acompañamiento a los estudiantes desde el sistema edu-
cativo después de cursar su último año del nivel a través de dispositivos que promuevan 
la obtención del título secundario. A la vez, resulta alentador advertir que la terminalidad 
no se interrumpe en el momento de concluir la cursada ya que cuatro años después de 
despedirse de la escuela sigue incrementándose el porcentaje de egresados acumulados 
hasta acercarse al noventa por ciento.

En cuanto a la comprensión de los procesos de la terminalidad, se destaca el papel central 
que desempeña la trayectoria durante el secundario (factor intraescolar) combinado con 
el clima educativo del hogar (factor extraescolar), al punto que mientras para unos la ter-
minalidad es prácticamente universal (el 95,8% de los estudiantes con trayectoria regular 
que provienen de hogares con clima educativo alto están titulados), para otros el esfuerzo 
de haber llegado al último año de la secundaria no garantiza la terminalidad (sólo 64,3% 
de los estudiantes con trayectoria irregular que provienen de hogares con clima educativo 
bajo han egresado después de cuatro años). 

El acceso al título secundario de ETP tiene un valor destacado no sólo frente a los que 
no llegan a egresar, sino también comparado con los que completan el nivel secundario 
en otra modalidad. Al respecto, se destaca que los egresados del secundario ETP tienen 
mayor articulación entre trabajo y continuidad de estudio, participación en el mercado 
laboral y acceso a empleos calificados.

La finalización del secundario de ETP no sólo habilita para el acceso al mercado laboral 
sino que constituye una base importante para proseguir estudios postsecundarios. En tal 
sentido, se verificó que -al cabo de cuatro años de concluir el secundario técnico- prácti-
camente dos de cada tres jóvenes se hallaban realizando estudios que requerían el título 
de nivel secundario. Entre ellos se sostiene una vocación técnica, puesto que siete de cada 
diez egresados desarrollan estudios relacionados con la modalidad.

Entre los egresados de ETP, uno cada cuatro que están ocupados se encuentran desem-
peñando una ocupación que tiene afinidad con la especialidad de sus estudios secun-
darios. Pero esta situación varía en forma importante de acuerdo a las especialidades. 
Por tanto, esta lectura habilita líneas para explorar las articulaciones necesarias entre la 
educación secundaria y el mundo del trabajo.

Por otro lado, la condición de no estudiar ni trabajar –NENT- comprende a una proporción 
mínima de los egresados de ETP y es mucho menos que lo apreciado en otros conjuntos 
de jóvenes. Además, se comprobó que los jóvenes que se encuentran en esta condición 
de NENT en su mayoría está buscando activamente empleo, varios iniciaron e incluso 
terminaron otros estudios después del secundario, verificando que esta es una condición 
cambiante en la cual muy pocos permanecen en el tiempo.

Además de estudiar y trabajar, los egresados de ETP realizan actividades de tiempo libre 
que se asocian con atributos individuales y sociales. En un caso, se advierte que los varo-
nes tienden a desarrollar actividades menos vinculadas con el ámbito doméstico  y que el 
estrato social se presenta como una variable influyente ya que aquellos provenientes de 
estratos superiores acceden en mayor medida a actividades recreativas, como la lectura 
y compartir su tiempo con amigos.
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Las herramientas analíticas brindadas por el SEGETP constituyen un insumo para el 
diseño de políticas educativas, particularmente en el acompañamiento de la termina-
lidad de los estudiantes de los últimos años. En tal sentido, la Resolución CFE 208/13 
instituyó la “Estrategia federal de acompañamiento pedagógico a los estudiantes con 
materias pendientes de aprobación de la Educación Técnico Profesional de nivel secun-
dario - FinEsTec”. La misma es una estrategia federal diseñada para quienes cursaron 
todos los niveles educativos obligatorios y sólo les queda aprobar algunos espacios 
formativos, específicos de la ETP, para obtener el título de técnico de nivel secundario; 
en tal sentido, brinda permanente acompañamiento pedagógico al estudiante en las 
distintas fases del proceso de preparación hasta rendir y aprobar las materias, incor-
porando el rol de Coordinador Pedagógico como un nexo entre las instituciones que 
participan, los Docentes Tutores, los estudiantes y el referente jurisdiccional.

La intención del SEGETP es profundizar el análisis expuesto y constituirse como un refe-
rente para el diseño de políticas educativas orientadas a los jóvenes y su tránsito de la 
educación al mundo del trabajo.
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ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la pobla-
ción ocupada más la población desocupada18.

Afinidad entre estudios secundarios técnicos y trabajo: correspondencia entre la es-
pecialidad técnica cursada durante la escuela secundaria y la ocupación a cuatro años de 
haber egresado. “Trabajo afín” es la tarea desempeñada en el trabajo por los egresados 
de ETP al momento de la encuesta y que se corresponde con la especialidad cursada du-
rante el secundario. “Trabajo no afín” es aquel donde la tarea desempeñada en el trabajo 
por los egresados de ETP al momento de la encuesta no se corresponde con la especiali-
dad cursada durante el secundario.

Beneficios sociales: bienes remunerativos y no remunerativos que se aplican a trabaja-
dores en relación de dependencia: aguinaldo, vacaciones pagas, días por enfermedad y 
obra social.

Calificación ocupacional: Se trata de una característica objetiva del proceso de trabajo 
que determina los requerimientos de conocimientos y habilidades de las personas que 
se desempeñan en el marco de cada ocupación. Reconoce cuatro niveles: profesionales, 
técnicos, operativos y no calificados19. En esta publicación se asumió que eran niveles ca-
lificados los tres primeros. 

1o. glosario

18 Glosario - EPH, INDEC.

19 Clasificador Nacional de Ocupaciones, CNO- Versión 2001-  EPH, INDEC.
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Carácter ocupacional: Constituye la dimensión que permite la clasificación de las ocupa-
ciones a partir del tipo de objeto o producto generado por el proceso de trabajo específi-
co. En ese sentido, las ocupaciones son clasificadas a partir de un resultado, independien-
temente de la rama a la cual pertenece el establecimiento20.

Censo Nacional de Último Año de ETP –CENUAETP– 2009: relevamiento censal de in-
formación educativa y social de los estudiantes de último año del nivel secundario de las 
escuelas técnicas de gestión estatal de todo el país.

Clima educativo del hogar: máximo nivel de educación formal alcanzado por la madre 
o el padre. El «clima alto» comprende a aquellos con nivel “superior incompleto y más”, 
el «clima medio» corresponde a quienes tienen nivel “secundario completo”, y el «clima 
bajo» es para aquellos que tienen un nivel “hasta secundario incompleto”.

Condición de actividad: Define la situación en que se encuentran las personas con res-
pecto a su participación o no en la actividad económica. Distingue entre: población eco-
nómicamente activa y población no económicamente activa21. 

Continuación de estudios: jóvenes (egresados o no) que se encuentran estudiando al-
gún tipo de estudio (requiera o no título secundario).

Desocupados: Se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación están 
buscando activamente trabajo22.

Educación Técnico Profesional (ETP): Modalidad de la Educación Secundaria  y de la Edu-
cación Superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en 
áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional; esta modalidad se imple-
menta en las instituciones de gestión estatal o privada que cumplen con las disposiciones 
de la Ley N° 26.206, Capítulo VI de la ETP, Art. 3823. 

Egresados: alumnos que cursaban el último año de la escuela secundaria de ETP en 2009 
el nivel secundario de ETP y ya no adeudaban materias o compromisos en octubre de 
2013. 

Encuesta Nacional de Inserción de Egresados de la ETP –ENIE- 2011: encuesta por 
muestra a alumnos que durante el año 2009 estaban cursando su último año de estudio 
en escuelas secundarias técnicas y que fueron censados en sus escuelas.

Encuesta Nacional de Trayectoria de Egresados de la ETP –ENTE- 2013: encuesta por 
muestra a alumnos que durante el año 2009 estaban cursando su último año de estudio 
en escuelas secundarias técnicas y que fueron encuestados en la ENIE.

Estrato socio-ocupacional: segmentos poblacionales que dan cuenta de las distintas si-
tuaciones socio-ocupacionales relativas entre los hogares. En tal sentido se distinguió: 
Estrato Alto compuesto por Directores de empresas y funcionarios públicos superiores; 
Estrato Medio integrado por Propietarios de pequeñas empresas, Cuadros técnicos y asi-
milados, Pequeños productores autónomos y Empleados administrativos y vendedores; 

20 Clasificador Nacional de Ocupaciones, CNO- Versión 2001-  EPH, INDEC.

21 Glosario -  EPH, INDEC.

22 Glosario -  EPH, INDEC.

23 “La ETP en Cifras 2015. Glosario”. INET, Ministerio de Educación de la Nación. 



84

En
cu

es
ta

 N
ac

io
na

l d
e 

Tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
Eg

re
sa

do
s 

20
13

  /
/  

Re
su

lta
do

s 
D

efi
ni

tiv
os

24 Torrado, S., (1998): “Familia y diferenciación social. Cuestiones de método”. Eudeba, Buenos Aires.

25 Clasificador Nacional de Ocupaciones, CNO- Versión 2001-  EPH, INDEC.

26 Glosario -  EPH, INDEC.

27 “La ETP en Cifras 2015. Glosario”. INET, Ministerio de Educación de la Nación. 

28 “Definiciones referidas a la estructura del Sistema educativo (Ley 26.206). Actualización del Glosario. 
Agosto 2011. DINIECE, Ministerio de Educación de la Nación. 

Estrato Bajo conformado por Trabajadores especializados autónomos, Obreros califica-
dos, Obreros no calificados y Empleados domésticos y trabajadores inestables. Esta es-
tratificación es una adaptación de aquella concebida por Torrado (1998) basada en infor-
mación proveniente de censos de población24.

Grupos ocupacionales: El grupo ocupacional es la distinción del carácter ocupacional a 
un dígito del Clasificador Nacional de Ocupaciones –CNO Versión 2001. Los diez grupos 
ocupacionales son:  Ocupaciones de dirección; Ocupaciones de la gestión administrativa, 
de planificación, control de gestión y jurídico-legal; Ocupaciones de gestión presupuesta-
ria, contable y financiera; Ocupaciones de comercialización, transporte, telecomunicacio-
nes y almacenaje; Ocupaciones de servicios sociales básicos; Ocupaciones de servicios 
varios; Ocupaciones agropecuarias, forestales, de la pesca y de la caza; Ocupaciones de 
la producción extractiva, energética, de construcción e infraestructura; Ocupaciones de 
la producción industrial, artesanal y de reparación de bienes de consumo y Ocupaciones 
auxiliares de la producción de bienes y de la prestación de servicios25.

Inactivos /Población no económicamente activa: Comprende a todas las personas no 
incluidas en la población económicamente activa (jubilados, estudiantes, otra situación)26. 

Instituciones de ETP: comprende a las Instituciones de educación técnico profesional de 
nivel secundario: las escuelas técnicas, industriales, agropecuarias o de servicios que con 
criterios de unidad institucional y pedagógica, forman técnicos y emiten título de técnico u 
otros títulos, con denominación diferente, pero de carácter equivalente; Instituciones de 
educación técnico profesional de nivel superior (institutos superiores técnicos, institutos 
tecnológicos que forman técnicos superiores y emiten título de técnico u otros títulos, 
con denominación diferente, pero de carácter equivalente) e Instituciones de formación 
profesional (escuelas de formación profesional, centros de capacitación laboral, centros 
de educación agraria y misiones monotécnicas que emiten certificados de formación pro-
fesional)27.

Jóvenes con secundario completo: jóvenes de entre 21 y 23 años que residen en princi-
pales aglomerados urbanos de la Argentina con nivel de instrucción “secundario comple-
to y más” –incluye egresados de ETP-.

Jóvenes con secundario incompleto: jóvenes de entre 21 y 23 años que residen en prin-
cipales aglomerados urbanos de la Argentina con nivel de instrucción “hasta secundario 
incompleto”. 

NENT (No Estudian No Trabajan): egresados de secundaria de ETP que al momento de 
ser encuestados no estaban estudiando ni trabajando, en la semana de referencia en que 
se aplicaba la encuesta.

Nivel secundario: Constituye una unidad pedagógica obligatoria destinada a adolescen-
tes, jóvenes y adultos que hayan aprobado el nivel primario. Tiene por objeto profundizar 
los saberes, habilidades y valores en función de las áreas de conocimiento del mundo 
social y del trabajo, habilita para cursar el nivel superior28.
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No Egresados: Alumnos que cursaban el último año de la escuela secundaria de ETP en 
2009 el nivel secundario de ETP y adeudaban materias o compromisos escolares a octu-
bre de 2013. 

Ocupados en relación de dependencia: Comprende a todas las personas ocupadas que 
estaban trabajando para un patrón, para una empresa o en un empleo estatal.

Ocupados / Población ocupada: Se incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora 
en la semana inmediata anterior al relevamiento, percibiendo un pago en dinero o en 
especie por la tarea que realizaron. También a quienes realizan tareas regulares de ayuda 
en la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello29.

Realización de estudios postsecundarios: egresados que se encuentran estudiando al-
gún tipo de estudio que requiera título secundario.

Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP): es la 
base de datos en la cual, se inscriben las instituciones comprendidas en los alcances de la 
Ley de ETP N° 26.058/05; cuya finalidad es canalizar el compromiso y la acción conjunta 
de los Gobiernos Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
doble objetivo: favorecer la mejora continua de las instituciones inscriptas y dar garantía 
pública de que dichos establecimientos cumplen con las condiciones institucionales, se-
gún los criterios de calidad acordados federalmente30. 

Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Graduados de la Educación Técnico Profe-
sional (SEGETP): línea de trabajo -dependiente de la Unidad de Planeamiento del INET- 
concebida con el propósito de realizar estudios sobre las trayectorias educativas e inser-
ción ocupacional de los estudiantes y graduados de las escuelas secundarias técnicas31.

Trayectoria escolar: resultado de la repitencia y la interrupción de la escolaridad. Las 
categorías son: «Trayectoria escolar regular» (no repitió ningún año), «trayectoria escolar 
irregular» (repitió algún año pero no interrumpió nunca), «trayectoria irregular disconti-
nua» (repitió algún año e interrumpió por algún tiempo la escuela).

29 Glosario -  EPH, INDEC.

30 La ETP en Cifras 2015. Glosario”. INET, Ministerio de Educación de la Nación.

31 La ETP en Cifras 2015. Glosario”. INET, Ministerio de Educación de la Nación.
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os 1. tErMinalidad: los aluMnos dE EtP quE 

culMinaron El ciclo sEcundario
C. 1.1. Jóvenes por Terminalidad. Argentina, 2013.

%

Egresado 86,9%

No egresado 13,1%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.2. Jóvenes por Terminalidad según Sexo. Argentina, 2013

Total Varón Mujer

Egresado 86,9% 86,1% 89,0%

No egresado 13,1% 13,9% 11,0%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

11. anExo dE cuadros 
Estadísticos
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C. 1.3.: Jóvenes por Terminalidad según Especialidad de estudio en el secundario. 
Argentina, 2013.

Total Egresado No egresado 

Agropecuaria 100% 91,4% 8,6%

Química 100% 88,0% 12,0%

Electromecánica 100% 87,2% 12,8%

Administración 100% 87,1% 12,9%

Total 100% 86,9% 13,1%

Electricidad y Energía 100% 86,1% 13,9%

Informática 100% 85,3% 14,7%

Construcción 100% 81,5% 18,5%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.4.: Jóvenes por Terminalidad según Momento de terminar de cursar. Argentina, 2013.

Al año y medio A cuatro años

Alto 57% 53,6%

Medio 17% 21,6%

Bajo 26% 24,8%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.5. Jóvenes por Terminalidad según Estrato socio-económico. Argentina, 2013.

Estrato alto Estrato medio Estrato bajo

Egresado 92,7% 91,3% 83,5%

No egresado 7,3% 8,7% 16,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.6. Jóvenes por Terminalidad según Grado de terminalidad. Argentina, 2013.

Grado de Terminalidad 
Alto

Grado de Terminalidad 
Medio

Grado de Terminalidad 
Bajo

Egresado 53,6% 52,8% 26,6%

No egresado 46,4% 47,2% 73,4%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.7. Jóvenes por terminalidad según Momento de egresar. Argentina, 2013. 

El mismo año Al año y medio A cuatro años

Egresado 59,8% 71,4% 86,9%

No egresado 40,2% 28,6% 13,1%

Total 100% 100,0% 100,0%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C. 1.8. No egresados por Presentación a rendir materias pendientes. Argentina, 2013.

%

Se presentó a rendir alguna materia desde que terminó el secundario 53,5%

No se presentó a rendir alguna materia desde que terminó el secundario 46,4%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.9.: Egresados recientes y no egresados por Terminalidad según Grado de termi-
nalidad. Argentina, 2013.

Grado de Terminalidad Alto Grado de Terminalidad Bajo

Egresado 53,4% 26,6%

No egresado 46,6% 73,4%

Total 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.10.: Jóvenes por Terminalidad según Clima educativo del hogar. Argentina, 2013.

Clima educativo 
Alto

Clima educativo 
Medio

Clima educativo 
Bajo

Egresado 92,7% 88,4% 81,4%

No egresado 7,3% 11,6% 18,6%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.11.: Jóvenes por Terminalidad según Trayectoria escolar. Argentina, 2013.

Trayectoria 
regular

Trayectoria Irregular 
continua

Trayectoria Irregular 
discontinua

Egresado 90,9% 72,5% 66,5%

No egresado 9,1% 27,5% 33,5%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C. 1.12.: Terminalidad a cuatro años según Trayectoria Escolar y Clima Educativo. Ar-
gentina, 2013. 

Total
Tray. Regular 
y Clima educ. 

Alto

Tray. Regular 
y Clima educ. 

Medio

Tray. Regular 
y Clima educ. 

Bajo

Egresado 87,0% 95,8% 90,9% 86,1%

No egresado 13,0% 4,2% 9,1% 13,9%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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2. los EgrEsados quE trabajan: El valor dEl título 
sEcundario dE EtP
C. 2.1.: Jóvenes por Condición de actividad económica según titulación secundaria.  
Argentina, 2013.

Jóvenes sin 
secundario 
completo

Jóvenes con 
secundario 

completo y más
Egresados 

Activo 66,0% 59,4% 76,9%

Inactivo 34,0% 40,6% 23,1%

Total 100% 100% 100%

Fuente: EPH 4to trimestre, INDEC 2013 / ENTE 2013, INET.

C. 2.2.: Jóvenes por titulación secundaria según situación de trabajo y estudio. Ar-
gentina, 2013.

Jóvenes sin 
secundario 
completo

Jóvenes con 
secundario 

completo y más
Egresados 

Estudia y trabaja 4,5% 16,7% 34,4%

Sólo trabaja 50,8% 33,2% 31,5%

Sólo estudia 11,0% 32,9% 28,6%

Ni estudia ni trabaja 33,7% 17,2% 5,5%

Total 100% 100% 100%
Fuente: EPH 4to trimestre, INDEC 2013 / ENTE 2013, INET.

C. 2.3.: Jóvenes por titulación secundaria y sexo según Situación ante el estudio y 
trabajo. Argentina, 2013.

Jóvenes sin secun-
dario completo

Jóvenes con secun-
dario completo 

y más
Egresados 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Estudia y trabaja 4,5% 4,3% 17,5% 16,1% 34,7% 33,5%

Sólo trabaja 67,4% 27,6% 42,3% 25,2% 36,9% 19,0%

Sólo estudia 8,1% 15,1% 27,2% 37,9% 24,5% 38,2%

Ni estudia ni trabaja 19,9% 53,0% 13,0% 20,9% 3,9% 9,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: EPH 4to trimestre 2013, INDEC / ENTE 2013, INET
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C. 2.4.: Jóvenes por titulación secundaria según nivel de calificación en el empleo. 
Argentina, 2013.

Jóvenes sin secunda-
rio completo

Jóvenes con secunda-
rio completo y más Egresados 

Calificado 57,7% 69,1% 81,9%

No calificado 41,0% 28,8% 17,3%

Ignorado 1,3% 2,1% 0,8%

Total 100% 100% 100%

Fuente: EPH 4to trimestre, INDEC 2013 / ENTE 2013, INET.

C. 2.5.: Jóvenes por titulación secundaria y sexo según nivel de calificación en el em-
pleo. Argentina, 2013.

Jóvenes sin secun-
dario completo

Jóvenes con secun-
dario completo 

y más
Egresados 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Calificado 63,6% 39,2% 75,8% 60,6% 84,3% 74,1%

No calificado 34,6% 60,8% 22,9% 36,4% 14,9% 24,9%

Ignorado 1,7% 0,0% 1,3% 3,0% 0,8% 1,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: EPH 4to trimestre 2013, INDEC / ENTE 2013, INET

3. la insErción Educativa dE los EgrEsados dE EtP 
quE continúan Estudiando
C. 3.1. Egresados por Continuación de estudios. Argentina, 2013.

%

Se encuentra estudiando en 2013 63,0%

No se encuentra estudiando en 2013 37,0%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.2. Egresados por Continuación de estudios postsecundarios y Modalidad. Argen- 
tina, 2013.

%

Realiza estudio postsecundarios 60,5%

Realiza estudio que no requieren titulo secundario 2,4%

No se encuentra estudiando en 2013 37,0%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 3.3. Egresados por Realización de estudios postsecundarios. Argentina, 2013.

%

Realiza estudios postsecundarios 60,5%

No realiza estudios postsecundarios 39,4%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.4. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Especialidad de 
estudios del secundario. Argentina, 2013.

Agrope-
cuaria

Electro-
mecánica Química Construc-

ción

Electri-
cidad y 
Energía

Informá-
tica

Adminis-
tración

Otras de 
servicios 
e indus-
triales

Realiza estudios 
postsecundarios 63,8% 53,2% 64,7% 59,5% 67,1% 66,2% 62,3% 71,0%

No realiza estu-
dios postsecun-
darios

36,2% 46,8% 35,3% 40,5% 32,9% 33,8% 37,7% 29,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.5. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Sexo. Argenti-
na, 2013.

Total Varones Mujeres

Realiza estudios postsecundarios 60,5% 56,8% 69,3%

No realiza estudios postsecundarios 39,5% 43,2% 30,7%

Total 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.6. Egresados por Tenencia de hijos. Argentina, 2013.

%

Tiene hijos 10,3%

No tiene hijos 89,6%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.7. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Tenencia de hi-
jos. Argentina, 2013.

Tiene hijos No tiene hijos

Realiza estudios postsecundarios 29,8% 64,1%

No realiza estudios postsecundarios 70,2% 35,9%

Total 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 3.8. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Trayectoria es-
colar. Argentina, 2013.

Trayectoria 
Irregular 

Discontinua

Trayectoria 
Irregular 
Continua

Trayectoria 
Regular

Realiza estudios postsecundarios 25,2% 44,5% 64,4%

No realiza estudios postsecundarios 74,8% 55,5% 35,6%

Total 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.9. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Clima educati-
vo. Argentina, 2013.

Clima Bajo Clima Medio Clima Alto

Realiza estudios postsecundarios 48,6% 57,0% 75,2%

No realiza estudios postsecundarios 51,4% 43,0% 24,8%

Total 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.10. Egresados por Realización de estudios postsecundarios según Condición de 
actividad. Argentina, 2013.

Activo Inactivo

Realiza estudios postsecundarios 51% 90,7%

No realiza estudios postsecundarios 49% 9,3%

Total 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.11. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Nivel de estudios. Ar-
gentina, 2013.

%

Universitario 62,7%

Superior No Universitario 33,9%

Otros 3,2%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.12. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Años de duración de la 
carrera. Argentina, 2013.

%

Hasta dos años 4,5%

Tres años 14,7%

Cuatro o más años 80,6%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 3.13. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Ámbito de gestión. Ar-
gentina, 2013.

%

Estatal 80,9%

Privado 19,0%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.14. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Afinidad de estudios 
con el secundario. Argentina, 2013.

%

Misma especialidad técnica 29,8%

Otra especialidad técnica 39,7%

Otro estudio no técnico 30,5%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.15. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Especialidad de estu-
dios del secundario según Afinidad de estudios postsecundario con el secundario. 
Argentina, 2013.     

Total
Misma 

especialidad 
técnica

Otra especia-
lidad técnica

Otro estudio 
no técnico

Construcción 100% 51,1% 23,6% 25,3%

Informática 100% 40,6% 23,6% 35,8%

Agropecuaria 100% 34,4% 31,1% 34,5%

Química 100% 30,4% 41,2% 28,4%

Administración 100% 28,8% 31,5% 39,7%

Electricidad y Energía 100% 22,6% 53,6% 23,8%

Electromecánica 100% 19,6% 53,3% 27,1%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.16. Egresados que realizan estudios postsecundarios en 2013 por Continuidad de 
carrera del 2011. Argentina, 2013.

%

Continuaba estudiando la misma carrera que en 2011 67,6%

Estudia una carrera distinta que en 2011 19,9%

No estudiaba en 2011 y se encuentra estudiando en 2013 12,5%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 3.17. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Tipos de carrera. Argen-
tina, 2013.

%

Carreras técnicas 69,3%

Carreras No tecnicas 30,7%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.18 Egresados que realizan estudios postsecundarios por Grupos de carreras se-
gún Sexo. Argentina, 2013.

Varón Mujer

Carreras técnicas 76,9% 55,4%

Carreras no técnicas 23,1% 44,6%

Total 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.19 Egresados que realizan estudios postsecundarios por Carreras técnicas agru-
padas. Argentina, 2013.

Carrera agrupada %

Informática y Comunicación 15,8%

Construcción 13,4%

Administración 12,0%

Electromecánica 10,5%

Agropecuaria 9,8%

Industria de Procesos 9,5%

Electrónica y Energía 8,0%

Otras de servicio 6,3%

Seguridad, Ambiente e Higiene 5,9%

Ingeniería Industrial 4,8%

Cs. Exactas y Naturales 3,0%

Otras técnicas no especificadas 0,6%

Ignorado 0,2%

Total 100%
Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 3.20. Egresados que realizan estudios postsecundarios por Carreras técnicas agru-
padas según Sexo. Argentina, 2013.

Varones Mujeres

Informática y comunicación 18,3% 9,2%

Electromecánica 13,5% 2,4%

Construcción 13,0% 14,6%

Agropecuaria 11,5% 5,5%

Administración 9,3% 19,3%

Electrónica y Energía 9,2% 4,7%

Industria de procesos 8,0% 13,6%

Seguridad, Ambiente e Higiene 5,9% 6,0%

Ingeniería Industrial 5,4% 3,2%

Otras de servicios 3,4% 14,2%

Cs. Exactas y Naturales 2,0% 5,7%

Otras técnicas no especificadas 0,3% 1,5%

Total Carreras técnicas 100% 100%
Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 3.21. Egresados que no realizan estudios postsecundarios por Motivo de no estu-
diar en 2013. Argentina, 2013 

Carrera agrupada %

Empezó y finalizó algún estudio despues del secundario 24,1%

Empezó pero no finalizó un estudio después del secundario 42,7%

Nunca comenzó ningún estudio después del secundario 27,0%

Fuente: INET, ENTE 2013.

4. la insErción ocuPacional y su afinidad con 
Estudios dE EtP rEalizados
Cuadro 4.1. Egresados ocupados por Utilidad de la escuela técnica para el trabajo 
actual. Argentina, 2013

Afinidad entre estudios 
secundarios y trabajo Total

Utilidad de la escuela técnica para el trabajo actual
Mucho Algo Poco No te sirve

Trabajo afín 23,9% 33,5% 20,7% 17,6% 7,6%

Trabajo no afín 76,1% 66,5% 79,3% 82,4% 92,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C. 4.2.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo. Ar-
gentina, 2013.

Afinidad entre estudios secundarios y trabajo %

Trabajo afín 23,9%

Trabajo no afín 76,1%

Total 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.3.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Sexo. Argentina, 2013.

Afinidad entre estudios secundarios y trabajo
Sexo

Total Varón Mujer

Trabajo afín 23,9% 27,6% 12,3%

Trabajo no afín 76,1% 72,4% 87,7%

Total 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.4.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Especialidad del secundario. Argentina, 2013.

Afinidad 
entre estudios 
secundarios y 
trabajo

Total

Especialidad

Electro-
mecánica

Adminis-
tración

Eléctrica 
y Energía

Construc-
ción Química Informá-

tica
Agrope-
cuaria

Trabajo afín 23,9% 34,5% 29,1% 26,3% 24,9% 20,2% 8,7% 6,9%

Trabajo no afín 76,1% 65,5% 70,9% 73,7% 75,1% 79,8% 91,3% 93,1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.5.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Estrato socioeconómico. Argentina, 2013

Afinidad estudio y tra-
bajo entre ocupados

Estrato socioeconómico

Total Estrato alto Estrato medio Estrato bajo

Trabajo afín 23,9% 29,9% 21,9% 25,2%

Trabajo no afín 76,1% 70,1% 78,1% 74,8%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 4.6.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Clima educativo del hogar. Argentina, 2013

Afinidad estudio y trabajo
entre ocupados

Clima educativo del hogar

Total Bajo Medio Alto

Trabajo afín 23,9% 26,0% 23,2% 22,3%

Trabajo no afín 76,1% 74,0% 76,8% 77,7%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4. 7.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Tipo de trayectoria escolar. Argentina, 2013.

Afinidad estudio y trabajo
entre ocupados Total

Tipo de trayectoria escolar

Regular Irregular 
Continua

Irregular 
Discontinua

Trabajo afín 23,9% 24,2% 21,8% 27,5%

Trabajo no afín 76,1% 75,8% 78,2% 72,5%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.8.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Modalidad utilizada para conseguir el trabajo. Argentina, 2013.

Afinidad estudio 
y trabajo entre 
ocupados 

Total

Tipo de trayectoria escolar

Contes-
tando a un 
aviso del 

diario o de 
internet

Por un 
conocido/
amigo o 
familiar

Por un 
profesor/a 

u otro 
miembro 

de la escue-
la técnica

Por una 
pasantía de 
la escuela

Por otros 
medios

Trabajo afín 23,9% 29,6% 20,3% 38,6% 57,9% 24,8%

Trabajo no afín 76,1% 70,4% 79,7% 61,4% 42,1% 75,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4. 9.: Egresados ocupados empleados por Antigüedad en el trabajo según Afinidad 
entre estudios secundarios y trabajo entre ocupados. Argentina, 2013.

Afinidad estudio y trabajo 
entre ocupados Total

Antigüedad en el trabajo

Hasta 6 
meses

Más de 6 
meses Eventual

Trabajo afín 100% 20,8% 76,0% 3,2%

Trabajo no afín 100% 28,1% 64,2% 7,7%

Total 100% 26,5% 66,9% 6,7%

Fuente: INET, ENTE 2013.
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C. 4.10.: Egresados ocupados empleados por Cobertura social según Afinidad entre 
estudios secundarios y trabajo. Argentina, 2013

Afinidad estudio y trabajo
entre ocupados Total

Cobertura social

Tiene algún 
beneficio

Carece de todos 
los beneficios

Trabajo afín 100% 76,9% 23,1%

Trabajo no afín 100% 53,3% 46,7%

Total 100% 58,6% 41,4%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.11.: Egresados ocupados, Afinidad estudios secundarios y trabajo según Especia-
lidad del secundario y Sexo. Argentina, 2013.

Sexo Total

Tipo de Especialidad

Agrope-
cuaria, 

Informática, 
Otras

Química

Administra-
ción, Cons-
trucción, 
Electro-

mecánica, 
Electricidad 

y Energía

 Varón

Afinidad estu-
dio y trabajo 
entre ocupados

Trabajo 
afín 27,6% 9,6% 25,8% 34,6%

Trabajo no 
afín 72,4% 90,4% 74,2% 65,4%

Total 100% 100% 100% 100%

Mujer

Afinidad estu-
dio y trabajo 
entre ocupados

Trabajo 
afín 12,3% 3,2% 5,2% 17,9%

Trabajo no 
afín 87,7% 96,8% 94,8% 82,1%

Total 100% 100% 100% 100%

Total

Afinidad estu-
dio y trabajo 
entre ocupados

Trabajo 
afín 23,9% 7,9% 20,2% 30,9%

Trabajo no 
afín 76,1% 92,1% 19,8% 69,1%

Total 100% 100% 40% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.12: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo se-
gún Condición de estudios. Argentina, 2013.

Afinidad estudio y trabajo Total Estudia No estudia

Trabajo afín 23,9% 17,7% 30,7%

Trabajo no afín 76,1% 82,3% 69,3%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C. 4.13.: Egresados ocupados que estudian por Afinidad entre estudios secundarios 
y trabajo según Afinidad estudios secundarios con estudio actual. Argentina 2013.

Afinidad estudio y trabajo
entre ocupados Total

Afinidad estudios secundarios 
estudio actual

Carrera
técnica

Carrera no 
técnica

Trabajo afín 17,7% 21,2% 10,2%

Trabajo no afín 82,3% 78,8% 89,8%

Total 100% 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C. 4.14.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo. Ar-
gentina, 2011 y 2013.

Afinidad estudio y trabajo entre ocupados 2011 2013

Trabajo afín 25,7% 23,9%

Trabajo no afín 74,3% 76,1%

Total 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C. 4.15.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo 2011-
2013. Argentina 2011, 2013.

2013 Afinidad estudios secunda-
rios y trabajo entre ocupados Total

2011 Afinidad estudios secundarios 
y trabajo entre ocupados

Trabajo afín Trabajo no afín

Trabajo afín 28,6% 15,8% 12,8%

Trabajo no afín 71,4% 12,7% 58,7%

Total 100% 28,5% 71,5%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C. 4.16.: Egresados ocupados por Afinidad entre estudios secundarios y trabajo según 
Tiempo de presencia en el mercado laboral. Argentina, 2011 y 2013.

Afinidad estudio y trabajo
entre ocupado

Ingreso al mercado de trabajo

Total Ocupado 2011
Ocupado 2013

No ocupado 2011
Ocupado 2013

Trabajo afín 76,1% 28,6% 16,3%

Trabajo no afín 23,9% 71,4% 83,7%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.
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Tabla 4.1. Correspondencia entre Especialidad técnica del secundario y Grupos Ocu-
pacionales del C.N.O. y Calificación

Especialidad Grupo
Ocupacional

Antigüedad en el trabajo

Operativo Técnico Profesional

Agropecuaria

Producción agrícola X X -

Producción ganadera X - X

Producción forestal - - -

Producción apícola, avícola y de otras 
especies menores X - -

Electromecánica

Producción industrial y artesanal X X -

Reparación de bienes de consumo X X -

Instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemas de la 
producción de bienes

X X X

Instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemas de la 
prestación de servicios

X X X

Química

Producción extractiva X X -

Producción industrial y artesanal X X -

Instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemas de la 
producción de bienes

X - -

Instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemas de la 
prestación de servicios

X - -

Construcción Construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes X X X

Eléctrica y Energía

Producción de energía, agua y gas - - -

Producción industrial y artesanal X X -

Reparación de bienes de consumo X - -

Instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemas de la 
producción de bienes

X X -

Instalación y mantenimiento de 
maquinaria, equipos y sistemasde la 
prestación de servicios

X X -

Informática

Producción de software X X X

Telecomunicaciones X - -

Reparación de bienes de consumo X - -

Administración

Directivos de pequeñas y microem-
presas privadas 1 a 5 personas - X -

Gestión administrativa, planificación
y control de gestión X X -

Ocupaciones de la gestión
jurídico legal - - -

Gestión presupuestaria, contable
y financiera X X -

Otras de servicios
e industriales

Salud y sanidad X - -

Comunicación de masas - X -

Ocupaciones de la prevención de 
siniestros y atención del medio am-
biente y ecología

- - -

Ocupaciones de la comunicación de 
masas - - -

Arte X - X

Servicios gastronómicos X - -

Servicios de alojamiento y turismo X - -

Observación: “X” indica afinidad y existencia de casos, “-“ indica afinidad y vacancia de casos.



101

Tabla 4.2. Especialidad y Sector de Actividad comprendido

Especialidad Sector de Actividad

Agropecuaria Agropecuario; Marítimas, Pesqueras y Acuícolas

Mecánica Mecánica; Metalmecánica y Metalurgia; Electromecánica; 
Aeronáutica; Automotriz; Naval

Química Industria de Procesos; Industria de la Alimentación; Minería 
y Petróleo

Construcción Construcción

Electrónica y Energía Electrónica; Energía; Electricidad

Informática y Comunicación Informática; Industria Gráfica y Medios de Comunicación

Administración Administración

Otras de Servicios e Industriales
Gastronomía; Salud; Seguridad, Ambiente e Higiene; Turismo 
y Hotelería, Actividades Artísticas Técnicas; Madera y Mueble; 
Cuero, Textil e Indumentaria

5. PErfil dE los EgrEsados dE EtP quE no Estudian 
ni trabajan
C.5.1.: Egresados por situación educativa laboral. Argentina, 2013.

%

Estudia y trabaja 34,4

Solo trabaja 31,5

Solo estudia 28,6

Ni estudia ni trabaja 5,5

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.5.2.: Egresados NENT 2013 por Sexo. Argentina, 2013.

%

Mujeres 51,1%

Varones 48,9%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.5.3.: Egresados NENT 2013 por Clima educativo del hogar. Argentina, 2013.

%

Clima educativo alto 40,4%

Clima educativo medio 35,4%

Clima educativo bajo 20,7%

No sabe 3,5%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C.5.4.: Egresados NENT 2013 por Estrato socio-ocupacional. Argentina, 2013.

%

Estrato alto 3,9%

Estrato medio 34,2%

Estrato bajo 43,9%

Sin información 18,0%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.5.5.: Egresados por Condición de actividad ante trabajo y estudio según Trayecto-
ria escolar. Argentina, 2013.

Trayectoria 
Regular

Trayectoria
Irregular
Continua

Trayectoria 
Irregular

Discontinua

Estudian y/o trabajan 95,3% 90,1% 93,0%

NENT 4,7% 9,9% 7,0%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.5.6.: Egresados por Tenencia de hijos según Sexo. Argentina, 2013.

Mujeres Varones

Con hijos 57,3% 3,3%

Sin hijos 42,7% 96,7%

Total 100% 100%

Fuente: INET, ENTE 2013.

C.5.7.: Egresados NENT 2013 que declaran una actividad no económica (trabajo o 
búsqueda de empleo) por Actividad habitual según Sexo. Argentina, 2013.

Mujeres Varones

Domésticas 78,2% 33,3%

Deportes 6,9% 25,0%

Nada 9,2% 22,2%

Otros 5,8% 19,5%

Total 100% 100%
Fuente: INET, ENTE 2013.

C.5.8.: Egresados NENT 2013 por Condición de actividad. Argentina, 2013.

%

Desocupado 65%

Inactivo 35%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C.5.9.: Egresados NENT desocupados por Tiempo transcurrido de búsqueda de em-
pleo. Argentina, 2013.

%

Entre 1 y 3 meses 22,4%

Entre 4 y 6 meses 9,1%

Más de 6 meses 54,5%

Menos de 1 mes 14,0%

Total 100%
Fuente: ENTE 2013, INET.

C.5.10.: Egresados por Variación de la Condición NENT entre 2011 y 2013. Argentina, 2013.

%

Egresados NENT sólo en 2011 6,3%

Egresados NENT en 2011 y en 2013 1,2%

Egresados NENT sólo en 2013 4,3%

Egresados que no fueron NENT 2011 ni 2013 88,2%

Total 100%
Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.11.: Egresados NENT 2011 y 2013 por Sexo. Argentina, 2013.

%

Mujer 58,3%

Varón 41,7%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.12.: Egresados NENT 2011 y 2013 por Convivencia. Argentina, 2013.

NENT en 2011 y en 2013

Convive con madre, padre, ambos y/o pareja 72,6%

Sólo convive con pareja 15,7%

Vive solo 11,7%

Total 100%
Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.13.: Egresados NENT 2011 y 2013 por Convivencia según Sexo. Argentina, 2013.

Mujeres Varones

Convive con padres y/o pareja 57,5% 93,5%

Convive con pareja 26,8% 0%

Vive solo 15,7% 6,5%

Total 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.
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C.5.14.: Egresados NENT 2011 y 2013 por Comienzo y finalización de estudios. Argen-
tina, 2013.

%

No comenzaron estudios 31,3%

Comenzaron estudios y no finalizaron 32,7%

Comenzaron estudios y finalizaron 36,0%

Total 100%
Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.15.: Egresados NENT 2013 que Estudiaban y/o trabajaban en 2011 por Sexo. Ar-
gentina, 2013.

%

Mujer 49,0%

Varón 51,0%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.5.16.:  Egresados NENT solo en 2011 por Convivencia. Argentina 2011, 2013.

%

Convive con madre, padre, ambos y/o pareja 85,3%

Sólo convive con pareja 6,6%

Vive solo 8,0%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.17.: Egresados NENT 2011 que Estudiaban y/o trabajaban en 2013 por Convivencia.
Argentina, 2013.

%

Convive con madre, padre, ambos y/o pareja 83,7%

Sólo convive con pareja 12,8%

Vive solo 3,5%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.18.: Egresados NENT solo en  2011 por Sexo. Argentina 2011, 2013

%

Mujer 32,3%

Varon 67,7%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.
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C.5.19.: Egresados NENT sólo en 2013 por Comienzo y finalización de estudios. Argen-
tina, 2011, 2013

%

No comenzaron estudios 12,3%

Comenzaron estudios y no finalizaron 61,1%

Comenzaron estudios y finalizaron 26,6%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.5.20.: Egresados  NENT sólo en 2011 por Comienzo y finalización de estudios. Argen-
tina 2011, 2013.

%

No comenzaron estudios 35,7%

Comenzaron estudios y no finalizaron 17,2%

Comenzaron estudios y finalizaron 47,1%

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

6. uso dEl tiEMPo librE dE los EgrEsados dE EtP
C.6.1.: Egresados por Principal actividad realizada en el tiempo libre. Argentina, 2013

%

Cuidado de familiares 3,1

Partic.social o comunitaria 3,5

Mirar TV 3,8

Actividades artísticas, cursos 4,6

Escuchar música 6

Tareas del hogar 7,9

Lectura 8,4

Pasar tiempo con amigos 13,6

Utilizar la PC 15,7

Pasar tiempo con familia 15,7

Hacer deporte 17,7

Total 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C.6.2.: Egresados por Principal actividad realizada en el tiempo libre, según Sexo. Ar-
gentina, 2013

Actividad a la que
dedica más tiempo Total

Sexo 

Varones Mujeres

Cuidado de familiares 3,8% 1,7% 6,5%

Participación social y comunitaria 7,9% 3,4% 3,7%

Mirar TV 3,1% 3,6% 4,1%

Tareas del hogar 17,7% 4,2% 16,6%

Actividades artísticas, cursos 6,0% 4,8% 4,3%

Escuchar música 13,6% 6,6% 4,8%

Lectura 15,7% 7,4% 10,5%

Pasar tiempo con familia 15,7% 14,1% 19,5%

Pasar tiempo con amigos 3,5% 15,8% 8,4%

Utilizar la PC 4,6% 16,7% 13,2%

Hacer deporte 8,4% 21,7% 8,3%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.6.3.: Egresados por Principal actividad realizada en el tiempo libre, según Situa-
ción ante el estudio y trabajo. Argentina, 2013

Actividad a la que
dedica más tiempo Total

Situación ante el trabajo y el estudio en 2013
Estudia y 
trabaja Solo trabaja Solo 

estudia
No estudia 
y no trabaja

Mirar TV 3,8% 2,3% 4,6% 4,2% 6,5%

Tareas del hogar 7,9% 7,3% 7,0% 7,5% 19,1%

Cuidado de familiares 3,1% 1,7% 4,3% 2,1% 10,6%

Hacer deporte 17,7% 17,7% 18,8% 18,0% 9,5%

Escuchar música 6,0% 7,6% 6,0% 4,3% 6,0%

Pasar tiempo con amigos 13,6% 15,7% 15,8% 9,9% 6,5%

Pasar tiempo con familia 15,7% 12,7% 22,0% 12,9% 13,6%

Utilizar la PC 15,7% 17,2% 10,5% 20,0% 13,1%

PartiC. social y comunitaria 3,5% 3,9% 2,8% 4,0% 2,8%

Actividades artísticas, cursos 4,6% 5,1% 4,1% 4,4% 6,1%

Lectura 8,4% 8,9% 4,2% 12,7% 6,1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C.6.4.: Egresados por Principal actividad realizada en el tiempo libre, según Condi-
ción de actividad. Argentina, 2013

Actividad a la que dedica más 
tiempo Total

Condición de actividad económica en 2013

Ocupado Desocupado Inactivo

Mirar TV 3,8% 3,4% 5,1% 4,3%

Tareas del hogar 7,9% 7,1% 13,1% 7,6%

Cuidado de familiares 3,1% 2,9% 3,9% 3,3%

Hacer deporte 17,7% 18,2% 14,7% 17,6%

Escuchar música 6,0% 6,8% 7,3% 3,2%

Pasar tiempo con amigos 13,6% 15,8% 9,0% 9,5%

Pasar tiempo con familia 15,7% 17,1% 12,7% 13,1%

Utilizar la PC 15,7% 14,0% 16,4% 20,1%

PartiC. social y comunitaria 3,5% 3,3% 3,8% 3,8%

Actividades artísticas, cursos 4,6% 4,6% 5,1% 4,5%

Lectura 8,4% 6,7% 8,9% 12,9%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.6.5.: Egresados por Principal actividad realizada en el tiempo libre, según Estrato 
socioeconómico. Argentina

Actividad a la que
dedica más tiempo Total

Estratificación socioeconómica

Estrato alto Estrato 
medio Estrato bajo Sin infor-

mación

Mirar TV 3,8% 3,2% 3,5% 4,3% 3,4%

Tareas del hogar 7,9% 5,4% 7,3% 8,8% 8,3%

Cuidado de familiares 3,1% 1,1% 2,4% 3,8% 4,3%

Hacer deporte 17,7% 22,7% 17,7% 18,3% 13,1%

Escuchar música 6,0% 5,2% 6,1% 6,6% 4,6%

Pasar tiempo con amigos 13,5% 17,1% 14,4% 12,3% 12,9%

Pasar tiempo con familia 15,7% 12,2% 14,9% 17,3% 15,3%

Utilizar la PC 15,7% 15,6% 17,8% 13,7% 14,8%

PartiC. social y comunitaria 3,5% 1,7% 3,7% 3,5% 3,8%

Actividades artísticas, cursos 4,6% 4,2% 4,9% 4,3% 5,1%

Lectura 8,4% 11,6% 7,4% 7,2% 14,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.

C.6.6.: Egresados por Carácter de la actividad principal realizada en el tiempo libre 
según Sexo. Argentina, 2013

Carácter de las 
actividades Total

Sexo 

Varones Mujeres

Recreativas formales 25,8% 29,9% 16,4%

Recreativas no formales 63,1% 64,3% 60,6%

No recreativas 11,0% 5,8% 23,1%

Total 100% 100% 100%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C.6.7.: Egresados por Carácter de la actividad principal realizada en el tiempo libre 
según Sexo, 2011 y 2013. Argentina.

Carácter de las 
actividades 

Sexo 

Varones Mujeres 

2011 2013 2011 2013

Recreativas formales 33,9% 29,9% 18,7% 16,4%

Recreativas no formales 52,1% 64,3% 42,2% 60,6%

No recreativas 13,9% 5,8% 39,1% 23,1%

Total 100% 100% 100% 100%

Electromecánica 100% 19,6% 53,3% 27,1%

Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C.6.8.: Egresados por Situación de realización de actividades recreativas en 2011 y 
2013. Argentina

Realización de actividades recreativas %

No realiza en 2011 ni en 2013 5,1%

No realiza en 2011 y realiza alguna en 2013 16,5%

Realiza alguna en 2011 y no realiza en 2013 5,9%

Realiza alguna en 2011 y 2013 72,5%

Total 100%
Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

C. 6.9 y 10.: Egresados por Situación de realización de actividades recreativas en 
2011 y 2013, según Sexo. Argentina, 2013

Realización de actividades recreativas Varones Mujeres

No realiza en 2011 ni en 2013 1,7% 12,8%

No realiza en 2011 y realiza alguna en 2013 12,2% 26,3%

Realiza alguna en 2011 y no realiza en 2013 4,1% 10,3%

Realiza alguna en 2011 y 2013 82,0% 50,6%

Total 100% 100%
Fuente: ENTE 2013, ENIE 2011, INET.

7. MEtodología
C.7.1.: Porcentaje de casos seleccionados entre casos disponibles en la ENIE según 
Lugar en que concluyeron estudios secundarios. Argentina, 2013.

Jurisdicción Cobertura

Jurisdicciones A 100,0%

Jurisdicciones B 64,9%

Total 71,7%

Fuente: ENTE 2013, INET.
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C.7.2.: Porcentaje de casos seleccionados entre casos disponibles en la ENIE según 
Especialidad. Argentina, 2013

Especialidad Muestra

Electricidad Energía 63,2%

Química 64,1%

Informática 69,3%

Administración 71,3%

Electromecánica 73,3%

Agropecuaria 73,4%

Construcción 73,7%

Otros servicios e industrias 100,0%

Total 71,7%
Fuente: ENTE 2013, INET.

C.7.3.: Cantidad acumulada de encuestas efectivas por cantidad de días de releva-
miento, ENTE 2013

Días Enc Efectivas

1 0

3 809

8 1089

10 1273

12 1468

15 1551

16 1655

17 1760

18 1852

19 1975

23 2145

24 2210

26 2400

29 2509

30 2588

31 2666

33 2814

36 2925

37 2996

38 3080

40 3193

44 3317

45 3395

46 3463

47 3531

51 3662

52 3731

54 3811
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58 3941

59 3980

60 4024

64 4134

66 4206

67 4237

68 4265

72 4350

73 4369

75 4427

78 4477

79 4509

80 4532

81 4558

87 4668

89 4717

92 4744

93 4746

94 4748

96 4750

99 4751

100 4752
Fuente: ENTE 2013, INET.

C.7.4.: Porcentaje de cobertura por Especialidad. Argentina 2013

Especialidad Cobertura

Eléctrica y Energía 88,6%

Química 86,4%

Informática 80,8%

Construcción 80,2%

Electromecánica 79,3%

Administración 75,8%

Agropecuaria 67,9%

Otras 54,2%

Total 77,8%
Fuente: ENTE 2013, INET.

C.7.5.: Porcentaje de cobertura por Lugar en que concluyeron estudios secundarios. 
Argentina, ENTE 2013

Jurisdicción Cobertura

Jurisdicciones tipo A 60,3%

Jurisdicciones tipo B 84,3%

Total 77,8%
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C.7.6.: Cantidad de casos por Tipo de terminación. Argentina, 2013

Estado de la encuesta N

Efectivas 4752

Incompletas 92

Rechazos 186

Caídos por contacto infructuoso 1334

Sin llamadas suficientes 2143
Fuente: ENTE 2013, INET.
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12. anExo docuMEntal
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