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Uso del tiempo libre en los niños de clase media, en 
el marco de una "privatización" de la socialización. 

Resumen: 
E l  p rese nte tra bajo d a  cuenta d e  los  d i st i ntos usos de l  t iem po q u e  

rea l iza n l os n i ños de c lase m ed ia en  e l  ba rrio E l  Prado de l a  c i udad  d e  
Montev id eo . N uestro p ri nc ipa l  objetivo fue reca bar  i nfo rm a ción  q ue 
de cuenta de los n u evos procesos de seg reg ación espaci a l  y n u evas 
ma neras  d e  enta b l a r  com u n icac iones q u e  presenta n las c i u d a des 
a ct u a l es .  Pa ra e l l o  se entrev ista ro n 25 pad res de n i ños en  edad 
esco l a r  e i n forma ntes ca l if ica dos .  E l  tema pri nc ipa l  de l  re leva miento 
es e l  p roceso de recl uc ión en espacios priva dos .  Aprovecha n do esta 
te ndenc ia ,  I nternet se ha co n vert ido en u n  á m bito de socia b i l idad  
cada  vez  más  i m porta nte, co m p lementa ndo las  redes crea das  en  los 
centros ed ucativos y fa m i l i a res. Centrados desde la  teo ría de l  ca pita l 
soc ia l ,  y co n l a  i ntenc ión de i l u stra r fl ujos, i nfl uenc ias  y caracte ríst icas 
de c l ase,  veremos e l  t ie m po l i b re como un espacio donde  las  
d iferencias  de c lase se rep rod u cen  d e  m a n e ra s i m i l a r  a otros 
a m bientes soc ia les .  

Abstract: 
Th is  work shows the d i fferent uses of t ime made by m id d le-c lass 
ch i l d ren  i n  the  ne ig h bou rhood of E l  Prado i n  Montev ideo .  O u r  m a i n  
object ive was t o  gather i nformat ion  that a cco u nts fo r the  new
p rocesses of spatia l  seg regation a n d  new ways to engage  i n  
co m m u n ications  that present the m odern city . To th is e n d ,  we 
i nterv iewed pa rents of school  c h i l d re n  a n d  q u a l if ied i nforme rs .  The 
m a i n  theme of the s u rvey is  the p rocess of retreatment in private 
spaces . Taki n g  adva nta ge of th i s  tre n d ,  I nternet use has  become a n  
a rea of socia b i l ity i n creas i n g ly i m porta nt, co m p lementi n g  the 
networks created in schools a n d  fa m i l ies .  Focused on the theory of 
soci a l  ca p ita l ,  a nd i nten d ed to i l l ustrate flows, i nfl uen ces a n d  
cha racterist ics o f  c lass, see free t ime as  a space where c lass 
d i ffe re nces a re rep rod uced s i m i l a rl y  to other soc ia l  env i ro n m e nts. 
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1. Introducción: 
Relación entre segregación social y espacios 

privados. 

E n  l a  i n vest igac ión se entre lazan  a n a l ít ica mente los te mas  de 
seg reg ac ión espacia l ,  con s u m os c u lt u ra les y u sos d e  redes soc ia les 
en  I nternet .  Estos temas está n med iados por la  teo ría del  ca p ita l 
socia l .  E l  obj et ivo pr inc ipa l  es d escri b i r  com o  l os usos de t iem po l i b re 
en  los n i ños de c lase med ia ,  genera n  u n  t ipo d e  soci a b i l idad  
part icu l a r, v i ncu l ada  a l  á m b ito pri va d o .  E n  este espacio soc i a l ,  l as  
n u evas p ráct i cas com u n icativas l og ra n  ca na les a ltern ativos de 
traspaso de ca p ita l soc ia l  que se so l a p a n  a l os ca n a l es trad i c ion a l es .  

Montevideo y su á rea metropo l ita na  ha reg istra ndo  desde ha ce 
d écadas m a rcados procesos de seg regac ión soc ia l  y territoria l .  Desde 
p rocesos moderados en  ba rrios hete rogén eos en su com posic ión 
soc ia l ,  a casos de m a rg i nac ión  en zo nas  depri m idas  y re u b icac ión de 
l os estratos medios y a ltos, l a  g eog rafía u rba na  se ha  mod ificad o  de 
ma nera n ota b l e  l os ú lt imos 5 0  a ños. Montevideo,  a l  i n ic io  d e l  s ig lo  
XXI , m uestra u na g eog rafía soc ia l  d iscont i n u a .  

Ponemos especia l  atenc ión a l a s  c lases med ias ,  q u e  s iendo fi e l  a su 
n o m b re ,  t ienen u na capacidad  potenc ia l o rea l de mediac ión e ntre los  
estratos socia les .  Como nexo soci a l ,  esta c lase a veces se encue ntra 
frente a esce n a rios d i scorda ntes : De a hora en  ade lante, será n u estra 
ta rea exp lora r  a través de l as  percepc iones d e  los acto res co m o  v iven 
esta rea l id a d . 
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Ta nto l as  cr is is  co mo los a u g es económicos h a n  afecta d o  d e  u n a  
ma nera co m p leja a las  c lases med i a s .  Ha b la mos en  p l u ra l ,  y a  q u e  
h oy d ía no s e  p u e d e  d iscuti r e l  h e c h o  de q ue en  n uestro med io  
co nv iven d i fe rentes t i pos de g ru pos socia les con esta nomen c lat u ra .  
N os e n co ntra mos co n u na pob l a ción  hete rogé nea q ue va desde 
n uevos g ru pos q u e  h a n  ascend ido  soci a l m e nte en base a sus 
pos ic iones ocu pac iona les hasta a q u e l los más trad ic iona les q u e  
i nc l u yen  en  su a cop io b ienes cu ltu ra les y educativos . De todos 
m odos,  creemos q u e  ex iste a l g o  así como patrones de co n d u cta 
específicos de c lases . De ntro de estos, n os i nteresa desta ca r u n  
p roceso paradój ico en  l a  rea l idad  u rba n a .  S i  b ien e s  conocida l a  
ten denc ia  q u e  i n d ica q u e  l a s  c l ases a ltas de l a s  soci edades 
l at i n oa m e rica nas se han seg regado  en  e l  espac io u rbano ,  esta 
d i rectr iz a veces entra en contra d i cc ión  para las  c lases med ias .  E n  
genera l  n o  p u eden seg rega rse espacia l mente a l  i g u a l  q u e  l o s  estratos 
su per iores, por lo q u e  s u ponemos q u e  necesita n o e m p l ea n  otros 
med ios para "d i sta nci a rse socia l m ente" y crea r su ident ida d . Como 
veremos más ade lante,  estas a cc iones no son de l  todo vo lu nta r ias,  
s ino q ue s u rgen  de la neces idad de d i fe renciac ión y u n i ó n  g ru pa l .  La s 
c lases n o  se d i ferenci a n  so l a m ente por sus atri butos específicos s i no  
ta m bién por l as  d i ferenc ias  q u e  exponen  fre nte a l as  demás .  Como 
efecto em ergente, l a  seg reg ac ión soci a l ,  com o  sepa ra c ión d e  los 
estratos socia l es en  e l  te rritorio extiende la  b recha d e  des i g u a ldad  
socia l .  

Los estratos med ios ,  a l  com pa rti r e l  territo rio u rbano con c lases más 
baj a s, a d q u ieren  co n d uctas específicas respecto a l  uso d e  los 
espa cios p ú b l icos (EPU) y e l  á m b ito pr ivado (AP R).  Veremos en  e l  
correr d e  l a  i nvestigación ,  l a  ex istenc ia d e  una tendenc ia  a v i ncu l a rse 
m a yorita ria mente con el APR.  

E n  los ú lt i mos t iem pos, acom pañad os de u na rea l y a veces i l u sor ia 
i nseg u ri d a d ,  los espa cios p ú b l i cos son cada vez menos uti l i zados por 
los estratos med ios .  E l  uso del t ie m po l i bre t iende cada vez más a 
v i ncu l a rse con e l  APR. 

E l  estud io  afecta d i recta mente a dos actores sociales: Padres e 
hijos de clase media del barrio "El Prado" de la ciudad de 
Montevideo. Nos toca con ocer e l  co m porta miento de los ú lt imos a 
través d e  l a  perce pc ión y op i n ión  d e  los  p ri me ros . N os d i ri g i mos a los 
pad res,  pues son los que d i ri gen  consciente o i nconsciente m e nte las 
a cti v idades de sus h ijos .  E l l os determ i n a n  a través de l  p res u p u esto 
fa m i l ia r, el gasto en espa rc im iento , t i empo l i b re y demás act iv ida des .  

Se i n c l u i rá n  entrevistas a choferes de ca m ionetas responsa b les de l  
tra n sporte esco l a r  y enca rgados d e  C ibe rcafés co ns iderados co mo 
i n forma ntes ca l if icados . A través d e  cuest iona rios específicos 
trata re mos de log ra r  respuestas sobre el co m porta m i e nto y d iscu rso 
de los n iños referente a l  t iem po l i b re .  Su conoci m iento cot id i a no 
sobre las  a ct iv idades y pasat iem pos de l os n iños nos reve l a rá 
i nformac ión v ita l ,  q ue m uchas veces esca pa a l a  peric ia  d e  los 
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pad res . 

E n  l a  d i men sión cu ltu ra l ,  nos centra mos en  e l  u so d e  I nternet ,  
i n c l u ido  e n  l o  q u e  se den o m i na Tecn o logías de l a  I n formac ión y l a  
Co m u n icac ión  (TIC) . Rea l izamos u n  a n á l is is  cua ntitat ivo1 en  base a 
los  datos d e  l a  Encu esta Conti n u a  d e  H og a res de l  I N E .  E l  obj et ivo fu e 
contra sta r los  resu lta dos d e  las  entrevistas,  as í  co mo logra r  mayor 
prec is ión  en  las  d i me ns iones que l a  ex p lora ción d eterm i n o  más 
re levantes . Se tra bajó co n una m uestra de 4667 casos d e  n i ños de 6 
a 1 2  a ños q u e  res iden e n  Montev ideo .  E l l o  perm ite obtener  u n a  
po b la c ión de contro l  para co n n uestro ba rrio d e  referenc ia . 

1.1 Objetivos generales 
E l  s ig u iente tra bajo pretende i l u m i n a r  u n  á rea no m uy exp lorada  de 

l a  v ida  cot id ia na  de l os n i ñ os: su tie m po l i bre .  Dada su n atu ra l eza , l as  
i n vestigac iones sobre seg regac ión soc ia l  se  centra n en  e l  á m bito 
educativo y ocupac io na l .  

N u estra ta rea i m p l ica u n  ca mb io  e n  l a  orientac ión genera l ,  a l  
i ntrod uc i r  l a  d i mens ión tiempo libre co mo u n  espacio cada vez más 
i m po rta nte en  este fe nóm e n o . I ntenta rem os p ues, determ i n a r  cómo 
las lóg icas territoria les está n tra n sversa l mente cortad a s  por lóg icas 
tem pora l es d e  seg regac ión . 

Exp lora remos a través de entrevistas s i  ex iste concentrac ión  d e l  uso 
d e  t iempo l i b re en  espacios p rivados .  N uestros s u p u estos nos d i cen  
que  por más  q ue h a ya heterogene idad  socioeco nóm ica en  un  ba rrio ,  
l a  i nteg rac ión soc ia l  puede verse b loq u eada s i  l a  d ife re n ciac ión socia l 
se re p rod u ce a través de u na seg regac ión "tem pora l " . Con e l l o  
q ue remos deci r q u e  los  estratos m ed ios ,  aún  com pa rt iendo u n a  
m isma te rritoria l i d a d  con c lases socia les d e  m e n o r  status,  l ogra n  
seg reg a rse socia l mente . La s acc iones q u e i n vol ucren  se pa ra c iones 
socia les en  un m ismo á m b ito g eog rá fico será n l a  q ue ca pte n n uestra 
atención . 

Ex isten en  l a  actua l idad  n uevas m a neras d e  seg regac ión. E l  u so y 
acceso a l as  Tecno log ías  d e  l a  I nformación y co m u n icac ión  (TIC)  es e l  
caso más l l a mativo .  Este p roceso e merge nte, l l evado a ca bo en  su 
mayoría por jóvenes y n i ños,  l e  d a  m a yor  pre pondera n cia y 
a ctu a l idad a n uestro tema .  

Te n em os l a  i ntenc ión d e  uti l i za r e l  co ncepto d e  Ca p ita l Socia l  e n  e l  
contexto ba rria l .  E l  barr io,  en  los ú lti m os t ie m pos ha  perd ido 

1A través del análisis realizado con el paquete estadístico SPSS, logramos 
cuantificar frecuencias simples y relativas, hacer prueba de hipótesis y chequear las 
relaciones que manejamos en el marco teórico. 
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jera rq u ía como trasm isor d e  ca p ita l socia l .  Debemos preg u nta rnos 
q u é  ha ocu rrid o .  

1 .  2 Objetivos específicos 

-Crea r u na ti po log ía de los pri n c i pa les u sos de l  t iem po l i bre. 
- Ex p lora r  e l  v íncu lo  entre espacios p riva dos y seg regac ión  te rritoria l. 
- Con oce r el g rado de acerca m iento y uso de la Web por pa rte de los 
n i ño s .  Luego n os centra remos en  e l  u so de red es soc ia les en  I nte rnet,  
exp lora n d o  su ca pac idad de soci a l izac ión entre los n i ños .  

U na vez obten idas las  d i m e ns iones de i nte rés producto de l  estud io  
cua 1 itat ivo : 

- E l a bo ra r  esta d íst icos descri ptivos en  base a m icro datos d e  l a  ECH 
l os temas  TICs y P la n Ce i ba l .  Co m p robar  re la c iones en  base a prueba 
d e  h i pótes is .  Se i nc l u i rá n  var iab les como: Uso d e  Com p uta dora ,  
a ccesos a Internet ,  g eog rafía d e  conex ión  y otra s .  
- Desg l osa r l o s  p ri nc ipa les usos y conten idos d e  l a  TICs . 
-In d a g a r  e l  i m pacto de l  P la n Ceiba l .  

De todas  estas co ns ideraciones,  nos va n surg iendo a l g u nas  d udas  
orie nta doras : 

La conv ivenc ia  entre estratos... ¿ E l  ca pita l soc ia l q u e  puedan  
a l ca nzar  los  n i ños,  depende cada  vez  menos  de l  ba rrio?  ¿se ve 
afecta do e l  ca p ita l Soci a l  en  su tota l i d a d  o s i m p lemente en  su fa ceta 
com u n ita ri a ?  La pérd ida  d e  " pa rt ic i pac ión tempora l "  de l as  c l ases 
med ias  en  l os espacios públicos en la  ú lt ima  década ... ¿Genera u n  
fl ujo menor  de ca p ita l socia l ?  ¿ s u rgen  n uevos espacios d e  i ntera cción 
soci a l  que sust ituyan  o e m u len  a l os que se desa rro l l a ba n en  los 
a m b ientes p ú b l icos? 

Au nq ue no pod a m os contesta r exhaustiva mente tod a s  esta s 
p reg u ntas, mencion a rlas  contri b u ye a l  de bate q u e  pone en  te la  d e  
j u ic io  e l  ca rácter i nteg ra dor de l  U ru g u a y  y en  especia l e l  pa pe l  de los 
ba rrios co m o  generadores d e  oport u n idades y a ctivos soc ia l es. 

1.3 Relevancia del proyecto de investigación: 
A n ive l  socia l ,  l a  i m porta nc ia  de esta ex p lorac ión se e n m a rca en  la 

d iscus ión a ntes a l u d id a: Las percepciones sobre i nseg u ridad  u rba n a ,  
e l  u so de espacios p ú b l icos y e l  v a l o r  d e l  ba rrio como gen e rador  d e  
oportu n idades .  

Es v ita l e n  estos t iem pos d e  ace lerado crec im iento de l  m e rcado 
Med i r  e l  n ive l  de cerca n ía d e  las gen erac iones en  cua nto a sus 
con s u m os cu ltu ra les,  en  especi a l  e l  uso de TICs.  Co m o  veremos,  en 
l a  actua l i d a d ,  cad a  vez a d q u ieren  mayor i m porta nc ia  las redes 
socia l es en Internet a briendo  u n a  d i scus ión i nteresa nte so b re los 
conte n idos y uti l i zac ión de estos espacios .  

Segregación temporal e n  n iños d e  clase media.  6 



La re leva nc ia  soci o lóg ica destaca la  d iscus ión sobre e l  ca rácter 
i nteg rador  d e  la sociedad u ru g u a ya/m ontev id ea n a .  Advert i r  los 
m eca n ismos a lternativos d e  seg regac ión  espacio/te m pora l  d e ntro de l  
territor io,  es a rroj a r  luz  sobre la estruct u ra de oportu n i dades q ue 
forj a n  los ba rri os .  

La rec l us ión  en  espacios p ri va dos es un e lemento a tener en  cuenta . 
U n  a u mento de " privac idad"  en  las  re laciones socia les gen e ra q u e  e l  
ca pita l socia l uti l i zado se  conce ntre . Po r s í  m ismo esto no es  
p reocupa nte, pero si  se  cons idera q ue en  los EPU, los fl ujos de 
ca pita l socia l han d is m i n u ido, puede h a ber consecue n cias  pe l i g rosa s 
para l a  geog rafía soci a l ,  en  espec ia l  e n  e l  ba rrio co m o  su p ri n ci pa l 
u n idad . 

Com pleta mos d e  esta ma nera u na ecuac ión q u e  i n vol u cra a los 
espacios p riva dos y las  c lases med ias  com o  espacios cerra d os hac ia  
s i  m ismos .  E l  res u ltado i m posi b i l ita l a  capacidad  si nérg i ca d e l  ca pita l 
socia l .  

E l  estud io  se h a rá en  e l  Ba rrio e l  Prado de l a  c i udad  d e  Montev ideo,  
porq u e  tod avía conserva a l g u nos e l ementos que posi b i l ita n ta l 
encuentro y le  d a n  mayor heterog ene idad  y permea b i l i d a d  a l  ba rri o .  

P o r  otro lado y n o  menos i m porta nte, h a b l a remos d e  l a s  
i m pos ic iones parenta les q ue hacen q u e  los n i ños n o  sa l g a n  a l a  ca l l e  
so los . E n  l a s  e ntrev istas s e  refleja q u e  l a  g ra n  ma yoría de l os n i ños 
rea l iza n sus a ct iv idades en  EPU en com p a ñ ía de sus padres .  E l l o  
red uce,  pensa mos, l a s  posi b i l i dades d e  re lac ion a m iento espo ntá neo 
d e  los n i ños entre sí ,  as í  co m o  las  posi b i l i da des d e  e n cu entro e ntre 
d ist i ntas c lases socia les .  Estas afi rm a cio nes será n  pu estas a p rueba 
co m o  h i pótesis d e  tra bajo .  S i m u ltá neamente nos ocu pa remos d e  los 
co n s u m os cu ltu ra les v incu lados a l  APR, l os n u evos t i pos de 
re l a ciones socia les q ue se esta b l ecen . E n  l a  actua l id a d ,  e l  fe nómeno 
de l os social Network o red es socia les en  I nte rnet,  por  ej e m pl o  
Facebook o M S N ,  i nfl uyen en l a  com posic ión d e  lea lta d es y 
asociac iones de c lase .  Busca remos,  pues,  conocer e l  g rado de 
expos ic ión a estos t i pos d e  m ed ios,  pa ra esta r a l  ta nto de l a  fu nc ión 
que puedan cu m p l i r  co mo med iador  socia l .  D iscuti re mos más 
a d e l a nte, co m o  esta s red es gen era n  un  n uevo "espacio" soc ia l  q u e  
trasciende o s i ntet iza e l  á m bito p ú b l ico y e l  priva d o .  

E s  i m po rta nte poner  a prueba e l  va lor  exp l i cativo d e  l a  teo ría d e l  
Ca pita l soci a l  o re lac ion a l  para d a r  cuentas d e  estas rea l idades .  Saber 
s i  ayuda a entender  lóg icas de seg rega ció n ,  o s i  es necesa rio 
co m p l ementa r el a n á l is is  co n otros conceptos, genera u n  a porte en l a  
co nfecc ión d e  i n vest igac iones y po l ít icas .  

**** 
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2. Privatización 
Tiempo Libre. 

del 

Marco teórico necesario para el tratamiento de los 
fenómenos de segregación. 

E l  t ie m po l i bre se cons idera en  esta i nvestigac ión ,  co m o  aque l  
espacio d e  t iem po por  fuera de l  t i empo la bora l  y de l as  ob l i gacio nes 
fa m i l i a res .  Como tra baja mos con n i ños, su  tie m po l i b re son los 
momentos po r fu era de l a  educac ión  forma l ,  a l g u nas  activ ida des 
com pensatori as  de esta y ob l igac iones fa m i l ia res .  

E n  l a  a ctu a l i d ad e l  t iempo l i b re se va lora m ucho,  i nc l u so po r enc ima 
de l  t iem po de tra baj o .  Este ú lt imo q ueda su bord i nado a l  pri me ro,  en  
parte como reflejo  d e  l a  búsq ueda d e  u n a  mejor  ca l idad  de v ida  que  
ca racteriza estas sociedades .  

Con e l  fi n d e  acl a ra r  d isti n g u i mos e l  t iem po l i bre de l  oci o :  t iem po 
l i b re i n cl u ye a l  oc io ,  pero t iene mayor  a lca nce ,  porq u e  a ba rca l as  
todas  l a  a ct iv idades q ue q uedan  por fue ra de las  ob l i gac iones y 
neces idades .  E l  ocio por ú lt imo es u n a  pa rte de este t iem po q u e  se 
uti l i za s i n tié ndose l i b re .  

Relación del tiempo libre con la segregación social. 

2 . 1  Antecedentes: 
Pa ra co ntextua l iza r n uestro tra bajo ,  es co nve n iente em peza r por las  

de mayor genera l idad  hasta l leg a r  a l os temas  específi cos .  De las  
p u b l icac iones que se han  hecho refe rente a l  tema d e  l a  seg reg ac ión 
territo ri a l ,  Estru ctu ra socia l y pol a ri zac ión en  e l  Área M etropo l ita na  
d e  Ve iga  y R ivois n os ayuda  a enfoca r l a  pob la ción o bj et ivo y e l  á rea 
donde  re l eva remos la i nformac ió n .  M u estra n co m o  el Área 
M etropo l i ta na  de Montev ideo ha ca m biado susta nc ia l mente en los 
ú lt i m os a ños,  a u menta n d o  cons idera b le mente la fra g m entac ión y 
v u l nera b i l idad  socia l .  Resu l tado: se prod ucen "fronteras sociales y 
disminución de la interacción entre personas de diferente origen 
Socioeconómico" (Katzma n al 2005, Fi l g u e i ra 2002,  Ve igaet al 
2004) . EI Espac io ,  ento nces se co nv ierte para estos a utores, e n  u n a 
d i mens ión v i ta l a tener  en cuen ta e n  e l  p roceso de seg regac ión socia l ,  
y a  n o  co mo u na co nsecuencia s i n o  como pa rte const itut iva y 
estru ctu ra nte de l as  d ife renc ias  soc ia les resu lta n tes .  Ex iste , nos 
d i ce n ,  u n a  retroa l i mentació n  e ntre l a  seg regac ión espaci a l  y l a  socia l ,  
s iendo d ifíci l poner le u n  orden  a l a  cadena ca u sa l .  La d i ficu ltad 
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a u m e nta cuando  e l  fenómeno d e  l a  seg regac ión territo ria l  se a ce lera,  
como en  n uestro med io,  que e n  cuesti ón de d écad as se obse rva u n  
reordena  m i ento d e  l a  geog rafía u rba na . 

E n  1999, fue presentado u n  tra bajo de l a  ofic ina  d e  l a  C E PAL, 
d e n o m i n ado: Activos y Estructura de oportunidades. Estudios de la 
vulnerabilidad social en Uruguay. De este tra bajo nos i nte resa 
part i c u l a rme nte, el ca p i tu lo  de RubenKaztma n ,  t itu l ado  "El Vecindario 
también importa". E l  i nvest igador trata de determ i n a r  los  ca m bios en  
l a  estructu ra soc ia l  d e  los ba rrios d e  Montevideo,  en  co nex ión  con  l a  
estrat ificac ión . 2 

Los a rg u mentos q u e  d a n  sustento a l a  i n vesti gac ión son los 
s ig u ie ntes: La seg mentac ión res idenc ia l  es un efecto i n d uc ido d esde 
e l  mercado ,  las po l ít icas p ú b l icas y l a  soc iedad c iv i l .  La s 
consecuenc ias  i n m ed iatas d e  l a  seg regac ión territori a l  es e l  d esce nso 
de l  contacto soci a l  i n ter-estratos .  La sepa rac ión territo ria l  hace q u e e l  
ca p i ta l soci a l  no se  pueda d i stri b u i r . 

Esta m os i n teresados en l a  a p l icac ión q u e  h a ce e l  a uto r de l  co n cepto 
de Cap ita l Socia l .  Cons idera q ue el " portafo l io"  de activos (ed u cac ión , 
co ntactos socia les ,  capacidad  com u n icativa ,  va lores y pa utas de 
co n s u m o )  perm ite a cced er a oportu n idades d e  tra bajo o de o btenc ión 
d e  serv ic ios y b ienes com u n itar ios . La h i pótesis  centra l  de l  tra bajo 
reve la  la  i m porta nc ia  de d ichos act ivos . N os d ice q u e  la co n st i tuc ión 
de l  veci n d a rio  d e l i m ita rá l a  estructu ra de oportu n id a des de l os 
i nd i v i d uos .  La experienc ia ,  nos d i ce e l  a utor, 

" demuestra que, en general, cuanto mayor es la cercanía física a un 
conjunto de personas que comparten características socialmente 
prestigiosas, mayor es la posibilidad que su comportamiento sea adoptado 
como marco de referencia . .. " (RubenKaztman;  1999 : 270). 

La i n vest igac ión ta m bién a rri ba a u n  te ma neurálg ico: l a  d i scus ión 
sobre e l  " U rug uay i nteg rador" .  Sus  co nc lu s iones van a ser n uestros 
s u p u estos .  Estos son: Pese a la re lat iva i nteg raci ó n ,  s u rg e n  en los 
ú l t i mos a ños p rocesos emergen tes d e  m a rg i n a l izac ión y 
seg mentac ión res iden cia l .  Estos p rocesos genera n ,  n os d ice, 
su bcu l turas  con cód igos p rop ios,  y u n a  co nfi g u rac ión hete rónoma de 
va lores en l a  socieda d  g lobal .  

F i n a l m ente, la  h i pótesis  d e  que l a  com posic ión soci a l  de l  ba rrio 
a ctúa p ri nc ipa l mente como red de ca pita l social en los jóvenes de 
estratos socioeco nómicos med io  y a lto,  va a ser exp lorada  en l a  
experienc ia  d e  ca m po q u e  rea l icemos . 

Referen te a com u n ica ciones,  en  especia l  a l  uso de TICs ( I nternet, 
TV y cel u l a res, etc . ) ex iste n a l g u nos tra baj os i n te resa ntes: 

2Las fuentes primordiales del estudio fueron: La Encuesta Continua de Hogares del I.N.E y el 

Censo Nacional de Población y Vivienda de 1996. Un estudio cuantitativo de este tipo 
conlleva algunos riesgos, en especial de medición. La dificultad radica en la poca visibilidad 
estadística de los movimientos ínter-barriales. 
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E n  Buenos Ai res en  200 1, Ana Wortma n prese ntó u n  tra bajo so bre 
co nsu mos cu l tu ra les e ident idades soc ia les . In trod u ce e n  los  a n á l is is  
varia b l es d e  g ra n  peso exp l i cat ivo en  l a  confi g u rac ión d e  ident ida des 
d e  c lase .  Veremos más ade la n te l a  i m p ronta de este t ipo d e  a bo rd aj e .  
A m o d o  d e  ade lanto podemos deci r a l g u nas  premisas .  No reco n ocer 
el pape l  q u e  c u m p l e  In ternet en la v ida  coti d i a n a  de la j u ventu d ,  por 
ej em p l o, sesga cua l q u ier  i ntento de com prens ión de la rea l id a d  socia l .  
S e  h a  com p robado entre ado l esce ntes d e  I n g laterra , por eje m p lo ,  
que  s u  po p u l a ridad  ra d ica y es med ida  seg ú n  l a  ca ntidad  de co ntactos 
a g regados3 a su s it io persona l .  E l l o  da la pauta de la i m po rta nc ia  de 
estos n u evos fenómenos cu l tu ra l es e n  estas pob l aciones .  

E n  M éx ico se h izo un  re leva mie nto sobre l as  n uevas "gen erac iones 
i n te ra ct ivas"4, a l u d iendo  a las n u evas maneras  com u n icat ivas y de 
re lac iona m iento .  Los d atos q ue p resenta e l  tra bajo refiere n  a u n a  
pob lación d e  2.247 n i ñ os de 6 a 9 a ños de l o s  cua les 1 .458 
perteneces a zonas u rbanas . P l antea temas i n teresa n tes, en  espec i a l  
s i  pensamos la  rea l idad  mex ica na  co m o  u n  a n tic ipo de l o  q u e  pued e  
ocu rri r en  n uestro med io .  

E l  u so de Ce l u l a r  a rrojó resu ltad os s i m i l a res a los obte n idos en  
n uestro estud io  en  lo  q ue respeta a l  u so .  Los n i ños l o  co ns idera n  más 
un  e lemento l úd ico . Cuando l o  u sa n  para com u n ica rse, l o  h ace n 
prefe rentemen te con l a  fa m i l i a .  U s u a l mente, l as  fa m i l ias p refiere n  
q ue su h ijo tenga  e l  Ce l u l a r  como u n  med io de com u n ica rse cuando  
resu l te a prem i a nte .  

Las conc l us io nes n o s  ayuda ra n  a com prender  mejor  e l  fen ómeno  d e  
l as  redes soc ia les y e l  uso d e  l os d isti ntos med ios socia l iza ntes .  U n a  
d e  l as  pri m e ras  y más  re leva ntes es e l  hecho d e  q u e  no ex iste u n a  
co m p leta i n terior izac ión de l o s  medios soci a l i zantes . M uchas  veces se 
p iensa q u e  l os n i ños ma nej a n  l as  redes soc ia les y l os ce l u l a res como 
l o  h a cen  l os usuarios más g ra n des . Seg ú n  l a  i nvestigac ión  c itada y 
n uestros d atos demuestra n q u e  e l  u so por parte de l os n i ños es 
d ifere nte, re lac ionado mayorme nte co n l a  parte l ú d ica . 

2 . 2  Teoría del Capital Social 
Este estu d i o ,  se centra en  los v íncu los de las  personas  con su 

entro n o  fís ico y soci a l ,  sus orientac iones y experienc ias  cotid i a n a s .  

3 Investigación realizada entre setiembre y octubre de 2007 por la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) 
del Reino Unido. 
4 "Niños y jóvenes en un nuevo escenario de comunicación". Actas del XXI Congreso ltcrnacional de la 
Comunicación. México 2008. 
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Pero ta m bién esta b lece re lac ión  co n l a  estructu ra socia l  y e l  n i ve l  
ma cro en  e l  sent ido de d eterm i na ntes en  ú l t ima i n sta n cia . Pa ra 
co nj u g a r  estas d i m ens iones es necesa rio u n  con cepto q ue ordene  l as  
ideas  a n a l ít ica y metodo lóg ica men te .  A modo a prox i mativo,  
adopta re m os un p u nto de v ista teó rico que conj u g u e  y a d m ita q u e  

"fa magnitud y las condiciones de estos mo vimientos dependen de las 
características de la sociedad como de las capacidades y recursos que 
mo vilizan los propios autores " (Sautu; 2003). 

La teoría de l  Ca pital Socia l  perm ite u na s íntesis a n a l ít ica entre 
estructu ra soc ia l  e i n d iv id uos agentes . Seña la  q u e  la riq ueza/pobreza 
de l os i n d iv id u os no so l a mente está centrada  en la poses ión/ca renc ia  
d e  b ienes fís icos y serv ic ios bás icos, ta m bién  da m ucha i m porta nc ia  a 
l as  efic ienc ias/ i n efic ienc ias d e  l os b ienes socio-emociona les .  La 
p ri me ra vez q u e  se ut i l iza e l  térm i n o  Ca pita l Soci a l  data d e  19 16, 
refiriéndose a 

" ... aquellas sustancias intangibles que más cuentan en la vida diaria de las 
personas: específicamente buena voluntad, compañerismo, empatía, y el 
encuentro social entre individuos y familias que construyen una unidad 
social ... Si los individuos entran en contacto con sus vecinos, habrá una 
acumulación de capital social, que puede satisfacer inmedia tamente sus 
necesidades sociales y que puede producir un potencia/ social de mejora de 
la comunidad. "5 

Pod emos e n co ntra r u n a  co nceptua l i zac ión más reci ente en  
Bou rd i e u ,  q u e  expresa: 

"el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la 
posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas 
de conocimiento o reconocimiento mutuo." (Bourdieu; 1985 p.248). 

Estos recu rsos pueden o no ,  ser ut i l i zados y/o reco n ocidos por e l  
i n d iv id u o .  Determ i n a r  cuá les son  l os activos con  q u e  cuen ta una  
fa m i l ia nos perm ite com p roba r su pos i b i l idad de obtener  un  fl ujo de 
ca p i ta l soci a l  mayor .  E l lo q u iere d ec i r, q ue tener una co m p uta dora 
co n I n te rnet,  o q ue todos l os m i e m b ros de l  h og a r  posea n ce l u l a res, 
etc . ,  no basta pa ra afi rm a r  q u e  ex ista e l  fl ujo menc io n a d o .  Só lo  si  se 
com p rueba su ut i l izac ión dentro d e l  á m b ito socia l ,  se puede 
com p roba r ta l cosa . 

U na d e  l as  ventajas p ri nc ipa les d e  este t ipo de ca p i ta l es su efecto 
s i nérg ico .  Cua ndo  h a y  fl ujo de ca p i ta l socia l ,  la res u l ta nte prod uc ida 
es m a yor  a l a  suma de l os ca p i ta l es socia les i n vo lucrados .  Este 
efecto, a nte riormente fue estud iado y docu mentado por Putn a m  en  
Ita l i a .  Com p robó q u e  l as  d i fe renc ias  en  ca pita l soc ia l entre e l  sur  y e l  
norte exp l ica ban  en  g ra n  med ida  e l  d esa rro l lo d i fe renc ia l  que  
p resen ta n a m bos l u g a res . S i  b ien  estru ctura l m ente son  reg i o nes 
s i m i l a res en cua nto a id ioma , cu l tu ra y demografía . La ca pacidad  d e  

5Hanifan, 1916; citado por Wallis, Killerby&Dollery, 2004. 
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confia nza ,  l a  reci procidad de los v íncu los y l as  demás ca racterísticas 
descritas son e l  factor q u e  ma rca l a  d i ferenc ia . Estos a ctivos t ienen 
ca pac idad reg enerativa . A d i ferenc ia  d e  otras fa ceta s de l  ca p i ta l ,  este 
n o  se "desga sta " con el uso,  s i n o  q u e  a u menta con él (H i rsc h m a n ,  
1984) .  E s  d ifíc i l  pensa r q ue c u a n d o  s e  p roduce u n  gasto de d i n e ro a 
ca m bio d e  u n  b ien , l uego se d isponga de l  d i n e ro más e l  b ie n .  U no de 
los dos h a  desa parecido o se ha  tra n sforma d o .  E n  ca m bio ,  con e l  
ca pita l soci a l  n o  pasa lo  m ismo .  Este fa ctor se acentúa en  este país,  
donde las  re lac iones socia les i nfl uyen sobremanera en m u cha s 
facetas d e  l a  v ida  socia l :  E m pleo,  ed ucac ión y otros aspectos d e  l a  
v ida  en  genera l .  

E l  co nce pto puede d iv i d i rse a n a l ít ica me nte e n  dos d i m e n sio nes,  
u na i nd iv i d u a l  y otra com u n itar ia o co lectiva . La pri mera ,  eng loba l as  
re lac io nes person a l es de l  i n d iv iduo ,  l a  capacid a d  de tener  éx ito soc ia l  
med ido  por l a  reci p rocidad ,  l a  co nfia nza y l a  eficacia de sus v íncu los .  
Por otro l ado ,  ex iste u na faceta soc ia l  de d icho ca p i ta l ,  m a rcad a  por 
leyes tácitas que co m pa rte n con s u s  p rój i m os y que a y u d a n  a l a  v ida 
com u n ita ria . Entre e l l os se en cuentra n  las  asociac iones veci n a l es ,  las  
co m is iones de fo mento ,  y demás d i rect ivas i nforma l es que mejora n e l  
ba rr io ( Ja m es Cole m a n ,  1990 ) .  D icho esto, esta b l ecemos u na 
h e rra m ie nta d e  a n á l is is  pa ra evita r equ ivoca rnos en  u n  e lem ento 
fu n d a menta l : No creemos que el Capital social desaparezca en 
los barrios, sino que sus componentes se hacen cada vez más 
individuales. E l l o  t iene con secuenc ias  d i rectas en l o  q ue refie re a las  
posi b i l i dades d e  consecuc ión d e  ca p i ta l socia l .  Qu ien  posea m ejores 
v ínc u l os ,  q u e  se acerq uen más a l as  otras fa cetas del ca pita l ( fís ico y 
fi n a nc iero ) ,  q u e  se i nvol ucre en  s u  l u g a r  de estud io  o tra bajo co n 
personas de mayor ca p ita l soci a l  q u e  é l ,  logra rá acrecen ta r  su p rop io  
ca p i ta l .  

2 . 3 Definición de clase media y sus limitaciones analíticas. 
Defi n i r  l o  q u e  s ign ifica C lase M ed i a  no resu l ta fác i l ,  en espec i a l  

c u a d o  la  pa l a bra con voca u na g ra n  ca nt idad de s ig n ifica d os n o  
fác i l m e nte m ed i b les .  M á s  q u e  u na cu est ión d e  i n g resos, e s  sobretodo 
un asu nto cu l tura l .  Consu m os cu l tu ra l es defi n e n  cada vez más a los 
estratos entre si y hac ia  fu era . Por esto m ismo,  ut i l iza remos a m bas 
d i m e n s iones,  l a  económ ica y l a  cu l tu ra l ,  hac iendo h i nca p ié en  sus  
pa rt icu l a ridades y a portes a n uestros fi nes .  La d i m ens ión  mo n eta ria o 
socioeconóm ica , l a  he mos ut i l i zado pa ra l a  se lecc ión de los casos 
donde  reca ba mos i nformación y pa ra ex p lora r  a l g u n a  fa ceta del gasto 
fa m i l i a r  en t iempo l i bre .  El as pecto cu ltu ra l ,  será en ade la nte, e l  
terreno  donde se  i ntrod uce n uestro a n á l is i s .  E n  esta d i m ens ión  
veremos m a yor  ca nt idad d e  va ria b l es y d i mens iones .  

La  c l ase med ia  en  U ru g u a y  t iene u na ca rga va lorat iva i m po rta nte, 
ta nto para sus  m iem bros com o  pa ra l os q ue se s ienten  identificados 
a ú n  si n pertenecer a e l l a .  E l  sent ido d e  pertenenc ia  a esta c lase se ha  
mod ifica do en  los ú l t i mos a ñ os . Deb ido a las  cris is  d e  fi n d e  s ig lo ,  l a  
estructu ra socioeconóm ica de l  pa ís h a  ca m biado ,  pero l o  que  se  ha 
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m od ifi ca d o  pa rt icu l a rme nte es l a  perce pció n  y e l  sent ido de 
perte n enc ia  d e  estrato ,  en  especia l e l  d e  c lase med ia . Estud ios 
rec ientes d e m u estra n q u e  l os estratos med ios se h a n  d iversifi cado y 
fra g menta d o .  Seg ú n  las  pe rcepci ones de los i n d i v id uos,  se 
sobred i m ens ionan  los efectos de la crisis y l a  te ndenc ia  a l a  movi l idad 
descend iente ,  a veces, en co ntra posic ión a l os d atos estadíst icos, q ue 
m a rca n u n  a u m ento de los estratos med ios .6 

Por otro l ado ,  los estratos medios se h a n  fra g m enta d o  en  e l  espacio 
u rba n o .  Se h a n  d i spersado como g ru po,  l o  que h a b i l ita hoy d ía a 
h a b l a r  de c lases med ias  en  p l u ra l .  La expa ns ión  de l  secto r servicios 
en  la economía ,  las n uevas pa utas cu l tura l es y un mayor a cceso a 
educac ión de ca l i dad  hace q u e  n uevas pob lac iones c u m p l a n  con los 
req u is itos pa ra ser co ns iderad os dentro de l  estrato . La 
heterogene idad ha ce q ue la coti d i a n eidad  y el esti lo  de v ida  d e  estos 
estratos sea n mod ificados,  por  lo q u e  nos atrae a n a l ít ica mente l os 
ca m b ios q ue se p resenta n .  

2 .4 Espacios Públicos como espacios simbólicos. 
Com o  h emos ade la ntado ,  l a  geog rafía u rbana  ha  ca m b iado  y co n 

e l l a  l a  v ivenc ia  de l a  u rba n i d a d ,  es d ec ir, l a  re lac ión  s i m bó l i ca q ue 
ex iste entre e l  i n d iv i duo  y e l  espacio socia l .  E n  defi n it iva los espa cios 
p ú b l icos son construcc iones socia les a ntes q u e  entida d es fís ica s .  

S e  den o m i n a rá " Cris is  identi ta ria ", com o  lo  p la ntea Ánge la  Gi g l i a ,  en  
su tra bajo sobre espacios públicos en México D F, a l  v íncu lo  
defic i ta rio que i m posi b i l i ta l a  i dent ificac ión de l  i n d iv id u o  co n l a  c i udad  
en  s u  conj u nto . A l  t ri u nfa r  l a  seg mentac ión ,  s u rge as í: 

"la necesidad de recortar pedazos den tro de los cuales reconstruir los 
vínculos de pertenencia y elaborar el sentido de la experiencia urbana. Por 
lo tan to la crisis del espacio publico no es solo una crisis de la forma urbis, 
sino que es al mismo tiempo crisis de la urbanidad como arte de vivir juntos 
mediada por la ciudad, es decir como sociabilidad urbana"7 

Tras  la cr is is identita ria s u rg e u n a  reacción natu ra l  a busca r espacios 
a lte rnati vos d e  a q u e l l a  u n idad  perd i d a .  E n  e l  d iscu rso pate rna l  se 
p u ed e  ver q u e  existe u n a  v is ión  i d ea l izada del espac io p ú b l ico 
re lac ionada a su v ivenc ia persona l .  Esta experienc ia  q u iere ser 
trasm it ida a sus h ij os de m a n era d i recta , por lo  q u e  m uchas veces 
encue ntra n d iferenc ias  e i nco n g ruenc ias  con la prop ia  pe rcepc ión d e  
los  h ijos .  

2.5 Una nueva cara de lo público 

6Veiga, D y Rivoir A. ,"Estructura social y tendencias recientes en el Uruguay: Salto 
7Giglia, Angela (2010) "Espacio publico y espacios cerrados en la Ciudad de México'' Publicación 
electrónica UAM-FLACSO. Disponible en: http://uam-antropologia.info/web/articulos/giglia _urtOJ .pdf 
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N u estro pu nto de v ista a d h iere a afi rmaciones co mo la  q u e  s igue : 
los niños de clases media tienden a recluirse en ambientes privados. 
S i  esto pasa , l os i n d iv id uos d i s m i n uyen sus i nteracc iones soci a les y 
con e l l o  red uce n e l  flujo d e  ca p ita l soci a l .  Como respu esta , emergen 
n uevas fo rmas d e  sociab i l idad  en  espacios privados .  Las  redes 
soc ia l es en  I n ternet, como hemos v isto, perm iten ha b l a r  d e  un n u evo 
espacio de i n teracc ión . Estos s i tios v i rtua les exp lota n la faceta de l  
ca pita l soc ia l i n d i v id u a l .  Al a u menta r  l a  privatización de l  t iem po l i b re,  
cree mos q ue a u menta e l  ca m po fé rt i l  para este t ipo d e  práctica. Estos 
procesos son a l enta dos entre otras cosa s, por la u n i ve rsa l izac ión  de l  
acceso a I n te rnet en  l a  esce na  l ocal .  

S i  b ien  I n te rnet no es u n  b ien  p ú b l ico, e l  uso d e  l a s  red es 
socia lesperm ite q ue ha b lemos de á m bito p ú b l ico po r la ex posic ión de 
i nfo rmació n  perso n a l  q ue los usua rios a uto riza n a ser d istri b u ida  y 
com pa rt ida en  la red . Com o  todo a m b iente p ú b l ico, permite a los e l  
i n d iv id uos-u s u a rios i n te ract u a r  entre e llos vía conten idos m u lt i m ed i a ,  
l o  q u e  genera u n  n u evo t ipo de soci a b i l idad . D a d o  n uestros 
pro pósitos, nos concentra remos en el u so de estas red es por pa rte de 
n i ños de c lase med ia  para exp lora r  su func ion a l i dad co m o  ca n a l  de 
fl ujo de ca p i ta l soci a l .  

Pa ra conocer la re lac ión entre los Soc ia l  N etworks y l a  teo ría de l  
ca p ita l socia l ,  así  como su i m p l ica ncia en  los fe nóme n os de 
seg regació n  es necesa ria u na ayuda teórica a d ic ion a l .  Por e l l o ,  
presta re mos atenc ión  a con s u m o  cu l tu ra l ,  faceta de l  con s u m o  q u e 
está más  l i gada  a n uestro i nterés a n a l ít ico . Apoyado a u tores co m o  l a  
a rgent ina  Ana  Wortman y e l  g l oba l  Zyg muntBa u m a n n  nos 
i ntrod uci remos en  u n  m u ndo  donde  l os n u evos est i l os d e  v ida 
j uven i les y los co nsumos cu l tu ra les genera r  cada vez mayor 
identificac ión socia l .  E n  su tes is  sobre ident idades socia les y co nsumo 
j uven i l ,  Wortma n  p royecta l os ben efic i os de este t i po d e  a bo rd aje. 
D u d a ,  i nc l uso,  de q ue l a  re lat iva mov i l idad socia l ascende nte en  los 
ú l t i mos t iem pos, sea perci b ida  como u na mejora en  los n i ve les 
ed ucativos y l a bora l es .  No tener  en  cuen ta facto res co m o  e l  cons u m o  
y e l  " m e rcado" cultu ra l ,  p o n e  en  r iesgo cua l q u ie r  estud i o  sobre 
seg reg ació n .  Por e l l o ,  i nc l u i remos en  n uestro a n á l i s isa l g u n as  d e  las  
prem isas a nted ichas .  E l lo  t iene dos ventajas .  U n a ,  nos ayuda  a 
co nte m pl a r  m ejor  e l  n ivel  d e  estud io  m icro, pues en l a s  percepc iones 
sobre co nsumo se pueden d ed uc ir  pautas  cu ltu ra l es de seg reg ación. 
Otra, benefic ia  a la estrateg ia  de i n vestigac ión ,  en  cua n to e n ri q u ece 
el conj u nto de va ria b les de med ic ión  cua l itat iva . Al me ncio n a r  la  
relevancia d e  este t ipo d e  ace nto, n os d ice " ... se debe considerar a la 
cultura como una variable independiente en la construcción y la 
consolidación de la posición o habitas de clase" ( Wortma n; 200 1 :6 ). 

Ba u m a n  sostiene : 

"En franco con traste con la sociedad de productores, la sociedad de 
consumidores concentra sus fuerzas de coerción y entrenamiento, ejercidas 
sobre sus integran tes desde la más tierna infancia y a lo largo de todas sus 
vidas, en el manejo del espíritu, y deja el manejo del cuerpo en manos de 
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los individuos (. . .) Ese cambio de enfoque resulta indispensable si los 
individuos deben hacerse aptos para vivir y actuar en su nue vo hábitat 
natural: Los centros comerciales donde se buscan, encuentran y adquieren 
los productos y luego en las calles, donde la exhibición de los artículos 
adquiridos transfiere a sus portadores el valor del producto. 118 

E l  uso d e  med ios e l ectró n icos y l a  c ibercu ltu ra t iene ca d a  vez m a yor 
i m porta ncia en  l a  config u ració n  d e  l os consu mos cu ltu ra les. La 
g l o b a l izació n ,  a u nq ue nos cueste recon ocerlo ,  rec ién a i n g resado a l a  
esce na  l oca l con  tod o su potencia l .  La s n u evas tecno log ías  d e  l a  
i nformac ión , bast ión técn ico d e  estos p rocesos, se  h a n  u n iversa l izado 
en  n uestro medio a part i r  de l a  décad a  de l  90, pero su creci miento se 
expon enci a l  rec ién en l a  déca d a  pasa d a . 

2.6 La inseguridad como factor de segregación: 
Pred o m i na nte en  l a  exp l icac ión  de l  por q ué l os pad res prefieren l os 

espacios p rivados a l os p ú b l icos, esta v a ria b le  corta hoy d ía c u a l q uier 
prob lema v i ncu lado a lo  u rba n o .  En la actu a l idad , este te m a  es pa rte 
de l a  agenda  socia l y p ú b l ica como q u izás n i ng ú n  otro . E n  los medios 
ocu pa un l u g a r  so b red i mensionado as í  como en  e l  d ía a d ía d e  los 
i nd iv id uos .  Como res u l tad o  creemos que ex iste u na te ndencia a 
d esesti m a r  los  EPU, dada la  i n seg u ridad  q u e  estos le  genera n .  Seg ú n  
u n  estud i o  en  sobre i nseg u r idad pú b l ica en  n uestro med io ,  la  
ca racterización  d e  person ajes pel i g rosos está mediada por un 
com pone nte d e  c lase y otro de edad . Serán los jóvenes y lo 
pobres los que mayor estigmatización reciban como sujetos 
peligrosos9 .Trata re mos pues,  de e ncontra r e lemen tos d i sc u rsi vos 
q u e  corrobo ren  esta tendencia En n uestro tra bajo ,  esta va ria b l e  se 
perfi l a  como u n a  de las  más  i m po rta ntes, reco rd emos q u e  los 
secto res d e  c lase media a ba rca n hoy casi  todo e l  espacio u rbano ,  lo 
que mod ifica su com porta m i ento, e n  especia l en  re l ac ión  con e l  
espacio u rba n o .  

La sobreprotecc ión p o r  parte de l os padres, co ntri b u ye en  l a  fa l ta d e  
"ex periencia"  de l o  socia l .  Y a  n o  e s  u n a  i magen de tota l idad  l a  q u e  se 
genera como nos recuerda u n a m a d re :  

"Me parece que todos tenemos que conocer la realidad, y a veces 
determinados grupos de niños, entre ellos mi hija, no tienen la total  imagen 
de la sociedad en la que viven. Y me parece que concurrir a un espacio 
público le permite ver otras realidades. " 

La v ict i m ización prod ucto de l a  i n seg u ridad se traspasa d e  pa d res a 
h ijos .  Esta perspectiva se p resenta e n  casi  l a  tota l id a d  de los  casos 
q u e  he m os reg istrado a u menta nd o  la  sen sac1 on térm ica d e  
i nseg u ridad  c iudada na . Ex iste ta m b ién  u n  com ponente d e  c la se. Ha y 

�Bauman, Zigmunt (2007) Vida de consumo; tr. De Mirta Rosenberg y Jaime Arrabi<le. FCE. Mexicu.Pp 
80. 
'!Sobre la interesante relación entre el estado del tejido social y la percepción sobre la inseguridad 
recomendamos ver el trabajo coordinado por Verónica Filardo denominado "Las marcas de clase de la 
inseguridad ciudadana: juventud y pobreza". 
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pad res q u e  reconocen l as  d ista ncias socia les sug ieren  q u e  es 
i m porta nte q u e  los n i ñ os ta mb ién  lo h a ga n .  U n  padre m a n ifiesta q u e  
sería pos it ivo q u e  su h ijo  s e  "cu rt iera "10, p o r  e l l o  i n s iste e n  q u e  
concu rra a l u g a res a b iertos y s e  soc ia l ice con n i ños d e  d ife re nte c lase 
soc ia l. 

**** 

111 
La palabra denomina una actitud de aprendizaje forzoso, una suma de exposición y tiempo. 
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3. Percepción de Padres 
Apartado metodológico y presentación de 

estrategia de investigación. 

3 .1Estrategia de investigación: 
Pa ra poder  c u m pli r n uestro obj et ivo de i n vest igac ión ,  debemos 

encontra r u na estrateg ia  que conte m p le  las  percepciones de los 
i n vol ucrados,  pero a l a  vez logre a l g ú n  g rado de genera l izac ión  e n  los 
resu l tados .  La so l ución a esta d isyu nt iva con sta d e  dos pa rtes : 
Pri mero ,  basa rnos en  u na estrategia cua l itat iva d e  ca rácter 
exp l orator ia , con e l  fi n de d eterm i n a r l as  d i mens iones d e  mayor  
i nterés . U na vez obten idas ,  co m p le menta m os e l  a n á l is is  con la 
i nc l us ión  d e  va ria bles y estrateg ias  cua ntitat iva s .  Esta d ecis ión 
a d m ite un a bord aje de t i po emergente ,  ben efic iá n dose d e  la  
flex i b i l i dad  que l o  ca racte riza . C u a n d o  no se conoce muy b ien  e l  
problema de i nvest igación perm ite un  ace rca miento más fáci l  y evita 
errores de i n ferencia .  El a n á l is is  esta d ístico posterior, por otro lado ,  
perm ite log ra r  mayor s ign ificación p resenta ndo  los datos de m a nera 
más  v i s ib le  y tra n sferi b l e  a l  l ector e n  genera l .  

N uestro tra bajo, d e  ca rácter exp loratorio,  n o  req u i e re e n  p ri nci p io 
u na m uestra específica , pero d ebemos ex p l ic i ta r a l g u n o  d e  los 
e lem entos q u e  pus i mos en la  ba l a nza a l  e leg i r  e l  Prado como l ug a r  de 
re l eva m iento .  La herra m ienta que ut i l iza m os en  l a  e lecc ión  fu e e l  
Observatorio Montev ideo d e  I nc l us ión  Socia l .  E l  Prado ,  a n ivel  
econ ó m ico, p resenta va lores m ed i os en la esca la  de i n g resos .  Pa ra e l  
año 2010, e l  va lor  de i n g resos p romed io  por hog a r  es 58 .82011 pesos 
( s i n  i nc l u i r  va lor  locat ivo ) ,  con u n  desvío típ ico i m porta n te ,  de 34.300 
peso s .  Estos datos n os perm iten u b icar lo en  l a  m ita d de la esca la  de 
i n g reso y a l a  vez m u estra u na heterogene idad i m porta nte en  su 
i nter ior .  Pa ra com plementa r  este d ato,  obse rva mos los n ive les de 
estrat ificación  seg ú n  los centros co m u na les zona les Nº14 y 15, 

11 ECH 2010, elaboración propia. 
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a m bos con a l tos porcentajes d e  c lases med ias ,  en  e l  orden  d e  3 1 .4°/o 
y 28 .3 ºlo respectiva mente .12 Esta m ixtu ra i n teresa nte entre c lases, 
perm ite, co m o  hemos p la nteado en  e l  m a rco teórico, corrobora r  la 
ex istenc ia de fl ujo de ca pita l socia l I n te r-estratos .  

E n  e l  Prado ,  ex isten m uchos l u g a res prop ic ios para pasa r e l  t iem po 
l i b re .  Espacios a l  a i re l i b re ,  p l azas,  centros recreativos y deportivos, 
ta nto p ú b l icos co m o  pr ivados l l e n a n  e l  ba rrio d e  propuesta s al  ocio . 
Esta s ca racterística s, como l as  a l ud i d a s  más  a rri ba , max i m iza n la  
va r iación de n uestra va ria b l e  depe n d i e nte ( uso y co nsu m o  d e l  t i empo 
l i b re en  l os n i ños de c lase med ia ) .  

E n  las  entrevista s hemos a p l ica do m uestreo teórico, e l  cua l permite 
entrevista r de m a n e ra selectiva seg ú n  e l  i nterés d e  l a  i n vestig ac ión ,  
l os recursos y e l  t ie m po .  Es l a  m isma i nformación que  recogemos,  l a  
b rúj u la que  g u ía l a  m uestra .13 Como veremos más ade la nte ,  l a  sa l id a  
d e l  ca mpo ten d rá l a  m isma d i recti va . 

3. 2 Trabajo de campo: 

Espacio abierto Dr. Agustín Sanguinetti, s i tuado en  l a  Avd a .  
Jua n Ca r los B la nco y Gra l .  Batl l e .  La s e ntrevistas se rea l iza rá n  d ías d e  
sem a n a  y fi n de sema n a ,  genera l m en te en hora rio vespert i n o .  ( Nº 2 
en  p l a n o  pá g .  24) 

Escuela Nº27 Eduardo Acevedo, s ituada  en la ca l l e Adolfo 
be rro 1 109 esq . Anacleto Dufort y Álvarez . Como la  escue la  es 
conoc ida como " Escue la  Berro", hemos prefe rido ut i l iza r esa 
n o m i n ac ión  de a q u í  en ade la nte . La s e ntrevista s a l os pa d res como a 
los  i nfo rma ntes ca l i ficados se rea l iza rá n  por fue ra d e  l a  esc u e l a ,  en  l a  
vereda y exp lanada  d e  i n g reso . La mayoría será rea l izada en  e l  
h o ra r io d e l  med io  d ía ,  m i n utos a ntes que  sa l g a n  los  n i ños de l  turno  
m atut i n o .  ( Nº 1 en  p l ano )  

Club deportivo Urunday UniversitarioAv. Joaq u í n  S u á rez 
3087 . La s entrev istas se rea l iza rá n  en  las  i nsta lac iones d e l  c l u b,  a 
pad res o tutores q ue aco m pa ñen las  act iv ida des d e  lo n i ños .  Los 
hora rios d epende rá n  de las  activ idades por edades de los  n i ños . 
Aq u e l l a s  activ idades q ue i nc l u ya n a n i ños q u e  co m po n g a n  n uestra 
u n id a d  de a n á l is is  será n i nc l u i d a s  en el cronogra m a .  ( Nº3 en p l a n o )  

Colegio Clemente Estable Av . J .  S u á rez 3 106 . Las entrev istas 
fu ero n  rea l izadas en  l a  puerta de l a  i n st ituc ión a pa d res y tuto res d e  
a l u m nos .  

E ntrevistas a informantes calificados. Dado n uestro i n terés, 
hemos e leg ido a dos ocu paciones m u y  re lac ionadas con los n i ñ os :  Los 
chofe res d e l  tra n sporte esco l a r  y em p lea dos d e  C iber  Café .  

12 Datos tomados del trabajo mencionado de Veiga y Rivoir. Fueron elaborados en base a indicadores de 
ingreso, educación del jefe de hogar y confort del hogar, del la encuesta continua del !NE. 
11Salamanca, Ana Belén y Martín, Cristina "El muestreo teórico en la investigación cualitativa" en 
Revisla Nure de lnvestigación,Nº 27, Marzo-Abril 07Disponible en: 
http:ijwww.nurcinvcstigacion.es/F!CHEROS ADMINISTRADOR/F METODOLOGICA/FMctodolngic 
a 27.pdf 
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3 .3 Hipótesis: 
De lo d icho a n te riormente y de las fu entes consu l tadas ,  podemos 

esta b lecer h i pótesis tentat ivas para esta b lecer un ca m i no de 
ente n d i m iento y d e  búsqueda afi n a d a  hacia n uestro objet ivo . Las 
h i pótesis de l  tra baj o sobre u so de TICs será n p resentadas  en a nexo . 
De la  relación uso tiempo libre-espacios privados, s u rg e  H 1 
como pri nci pa l  s u p uesto a poner a prueba ,  ento nces : 

H 1 - El uso de tiempo libre en actividades relegadas al Ámbito 
Privado {APR), genera que el capital social se concentre en su 
faceta individual y no logre permearse hacia otros estratos. La parte 
comunitaria del capital social se reduce. 

La seg u n d a  h i pótes is ata ñ e  al uso d e  la web co m o  á m bito q u e  
posi b i l i ta l a  i nteracc ión  soc ia l ,  a u n  c u a n d o  l os n i ños s e  encuentre n  en  
á m bitos p ri va d os como e l  hog a r, l ug a res de entrete n i m ie ntos u otros .  
Ta m bién p retende exp lora r  este fenómeno emergente en l a  escena 
loca l ,  sobre todo refer ida a las red es socia les en  I nternet .  

H 2- El uso de redes sociales de Internet (Social Networks) 
aumenta el flujo de capital social individual en los niños. Las redes 
socia les en l a  Web ca pita l iza n como nadie las sinergias de esta faceta del 
ca pita l soc ia l .  En  e l l o  radica su éxito. 

La s dos h i pótes is  p la nteadas no son contrad ictor ias ,  pero si  la 
seg u nd a  es corrobora d a ,  s u rge u n a  re lac ión paradój ica i n teresa nte . 
S i  se com pru eba q u e  los á m bitos p rivad os restri ngen e l  traspaso de 
ca pita l socia l  a su faceta i n d iv id u a l  y que e l  ca p ita l soc ia l se traspasa 
dado  el u so de red es socia les ,  conc l u i m os q u e  no esta m os fre nte a 
u n a  i ncon g ruencia . Las red es menc ionadas ,  como hemos d icho, 
genera n  un á m bito " pú b l ico" adentro del  espac io p rivado,  q u e  
perm ite e l  traspaso re lat ivo d e  ca pita l socia l .  D e  p rese nta rse d icha 
re lació n ,  se puede sostener  q u e  a este n ivel ,  las red es soci a les en 
In ternet p rop ic ia n  heterogene idades y oportu n idades q u e  ya n o  
b ri n d a n  l os E P U  tra d ic iona les .  

Asi m ismo s i  de veri fica H2 corrobora ta m bién a H l , ya que l as  TICs 
a u sp ic ia n la p red isposic ión a rec l u i rse en espacios privados .  

S i g u iendo las  h i pótes is  expuesta s ,  postu la mos q ue l as  red es 
soc iales de Inte rnet perm iten crear  u n  n uevo espacio p ú b l ico, 
resg u a rdado  de l os riesgos de l os a m bientes p ú b l icos tra d ic iona les, 
l i bera n do la  soci a b i l i dad  rep ri m id a  por e l  p roceso d e  pr ivat izac ión 
menc iona d o .  

Unidad de análisis. 
La const i tuyen los n i ños d e  6 a 12 a ños de c lase med ia  q u e  v iven en  
una  zona específica de l  ba rri o E l  Prado ( ver  p l a n o  de l a  pág i n a  24 ) .  Es  
i m porta nte hacer mención d e  e llo,  p a ra q u e  no se  confu n d a  con  l a  
u n id a d  d e  re leva m i ento,  q u e  son  l os pad res de estos ch icos o 
personas  mayores a ca rgo d e  los m ismos .  
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Cuadro I. Variables Utilizadas en entrevistas 
V.1ri.1bles independ ien tes r·J1·, el de mediC1on l n dic.1dores Apo1t e  [>l ln�nSIOllf:S 
I n seguridad C1 1d litat 1>. o nominal  í'J1vel de 1 1 1 segundad que desprenden r·J os a·iuda en la e>. phc a non de l .i c onducta de los 

los EPU .  Se mide la condu c t a  de los padr es: 
d1cotornra P t 1bl1 c o1P n•:,;do en r el .i < 1on .1 1 

pa dres '/ se . a lor a junto cor1 l a  per cep<1on de 
per c epcron de insegtmd.;d. tiempo hbr e. los p;,d1 es 

Horas o w ¡>ad,; s  en a c t ivicl,;rl e s  O r  drn .i l  H oras ocu p.1das en Mt1'. rda cles ··; er el t iempo qu e p.1 ;an  los n1íío; en c ondll ( t a  de los 

p.; d1 es: 

per e i:pc 1011 de 
en iespac ios  pr i•;ados e�: t r .; c u r nrnl.1 1  es: amb1tos p11bhcos c orno pr 1. ados los pach es 

Perc e p c i o n  d e  Espac ios Pu bl icos ( u a litat1·. o  n ominal  Segundad c on c ur ren C l a  ·,. op1111011 de f·:hr ',.' .-11H ulada a l a  . an.:tble rn>e:;'tmdad per c epc1011 

1 1iadr es. a · ,.uda a l nseg11r rdad uso 

c ,, p i t a l  s o c ia l  C1 1a lrtatP. ·o nominal  <:; r a do de pr r·:dCrdad del c a prtal Avuda .i c ont e�i .u s1 el op1t.1I soc i a l  se A n 1 1J1to 1 e,\I . .. 

SOC la i.  cenc entr a e n  su fa( et a 111dr. 1dual .  . 11 t u a l  

R e d e s  soc ia les  en I n te r n et C u a htat1 ·. o n om in .; I  acer c a n u ento a l  fenorneno ·..- uso de ve1 s1 el « i p1t.il soc 1.il  se t li i spas.i ... �e < on du<t« de los 

reprodu c e  ·,.a qt1e e l  ;,rnh1r,nt"' p1 1 . ado 
padr es: 

per e e1>< 1 en de 

los n1iíos (se.i un c1ber o el h o¡;'.l r  :· es t1 asc endido los fM<h e; 
C o n �o ividad Orchn .il 1;er 111d1c a dor creado en IM>e a diltos Los pr ornc1¡Mles f.ictor es se1 .H1 1 1 1ch1 1dos ·: e1 111d1 c a do1 es 

Uso ele T I C >  

en Id cr etu1011 de llll rnd1Cador en el 

de E C H .  estudio c ua1 1t 1t a·: o. c u a 11t1t .1t 1-. os 

Cuaht.it 1·:0 11 0111 1nal Uso de m edios, a c c eso, 'i < enterudos Obt e11c1on de drn1e11s1011es pa r a  u e.i 1  p( l nte1 net 

Telefon 1.:; 

·.-.·eb. est 11d10 cua11t1t at1-. o c elul11r  T. 

3.4 Relación entre variables: 
S i  tom a m os la  va ri a ble i ndepend iente horas ocupadas en 

actividades extracurriculares en espacios p rivad os y s u  re lación 
con l a  va ri ab le  depend ie nte, pod remos determ i n a r  a l g u n as  
reg u l a ridades .  La cant idad d e  t iempo a pl icado a este t ipo de 
act iv idades,  seg ú n  n uestras h i pótes is ,  debería ser cons idera b l e .  A l  
ex ist i r m a yor  exposic ión a a m bientes p rivados,  e l  traspaso de ca pita l 
soc ial se d ificulta y só lo se reprod uce hacia adentro d e  l o  estratos . Se 
c iñe  l a  permea bi l i dad . 

La participación de los niños en redes sociales en Internet: se 
re lac iona d i recta mente con n uestra s h i pótes is ,  sobre todo las  q u e  
sostienen  q u e  a mayor ca p ita l soc ia l a d q u i rido,  h a b rá u n  mayor 
d ese m peño en  l a  esca la  de estrat ificación socia l en  e l  fut u ro .  
S u ponemos q u e  l a s  redes seña ladas, pos i b i l i ta n  l a  co m u n icac ión e n  
u n  espacio seg u ro,  donde e l  fl ujo d e  ca p ita l socia l se acreci enta ,  dado 
e l  contexto de i nseg u ridad señ a lado e n  e l  m a rco teórico . 

E l  ca p i ta l socia l se traspasa y se rep rod uce, ya q u e  e l  a m b iente 
priva d o  ( sea u n  c i ber o e l  hoga r) es tra scend ido .  E l  traspaso a otras 
c lases es re lat ivo, dado q ue las  c lases más bajas l a  mayoría d e  las 
veces n o  d isponen de los med ios técn icos y l os servic ios pa ra 
com pa rt i r  este med io  socia l iza nte . Veremos si l a  i m p l a ntac ión de 
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co m p utado ras  perso na les a los n i n os de l a  enseñanza p ri m a ria va ría 
u n  poco esta lóg ica . El p l a n  ce i ba l  perm ite la com u n icac ión a través 
de u na red p ropia ( MAYA ) ,  así co mo i n g resa r a las red es soc ia les más 
pop ula res como Factbook y M S N . 

**** 
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4 .  Aná lisis de 
entrevistas. 

Apartado metodológico y presentación de estrategia 
de investigación. 

Pauta Informantes calificados. 

Cuadro I I .  Principales dimensiones de análisis. 

Tiempo Li bre 

El Barrio. 

Espacios 
Públicos 

Internet Trabajo de 
padres 

Las entrevistas a i nfo rma ntes ca l i ficados permit ie ro n  u n a  mejor  
v is ión  de l  ba rrio como ta l .  E l l os en  n i ng ú n  momento se refi eren  a l  
Prado s ino  a " la zon a ", m ostra n d o  q u e  l a  u n idad socia l a ba rca a 
ma yor ca nt idad d e  personas q ue e l  ba rrio .  U no de l os i n forma ntes 
i nc l u so ,  al h a b l a r  del parq u e  posa das ,  lo d efi ne como un " p ueb lo  
ch ico" mostra n do su potenc ia l como l ug a r  d e  i n teracció n .  Seg ú n  é l ,  
ex iste u n a  d ivers idad i m porta nte, que  n os m uestra señ a l a ndo  e l  
terreno : 

"Tiene de todo, lo bueno que tiene esto es que acá hay clase media . Para 
allá (señalando el Prado) hay clase alta, incluso para allá (lado norte) donde 
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tenés clase baja trabajadora y clase marginal. A la escuela viene gente que 
no es de acá, y eso genera ... te ayuda." 

En e l  Prado hay centros ed ucativos, espacios a b iertos y deportivos, 
donde concu rren n i ños de otros ba rrios.  Este e lemento es u n  
i n d ica dor  de heterogeneidad . E n  p ri nci p io podemos d ec i r  q ue tuv i mos 
éx ito en  n uestra búsq ueda . Pud i m os encontra r  convivencias y 
ace rca m i entos entre n i ños d e  estratos d isti ntos, s in  ver d i fe rencias 
rotu ndas .  E n  n i ng ú n  caso v i mos n i ños en  s ituació n  m a rg i n a l .  La 
con v ivenc ia  q ue m a rca mos se v io  entre estratos conti g uos .  

Cuando se los consu l ta por e l  t iem po l i b re,  l a  resp u esta se  
d ivers ifica n ,  pero e l  h og a r  a pa rece como e l  pri nc i pa l  l u ga r . Las 
ruti nas  l a bora l es de l os padres i nc iden  en g ra n  manera en  q u e  esto 
sea as í .  En vacac iones i nc l uso .  N os h a n  contado los chofe res q u e  en 
esos períodos ta m bién  son contratad os para enca rga rse de l l eva rlos a 
l os c l u bes deportivos a a l g ú n  paseo eventual porq ue los padres 
tra baj a n .  A l g u n os m a rca n esta neces idad  d ic iendo q ue a los n i ñ os les 
fa l ta n espacios al  a i re l i bre .  U n o  de los choferes nos m u estra esta 
rea l idad : 

"Entonces, prefieren que los lleven y los traigan, pagan el transporte, que 
ya nos conocen y trabajan con nosotros, y pasan todo un día, toda una 
tarde y lo aprovechan más que lle vándoles los padres. Por otro lado, son 
muy pocos los que se pueden tomar una semana o dos justamente ahora 
por las vacaciones. " 

La s ituac ión  de que los n 1 nos no se vincu len  e n  espa cios " a b iertos" 
presenta u n a  disyu ntiva : ¿ preva lece l a  sobreprotección  d e  l os pad res o hay  
u n a  n ecesidad  rea l?  Creemos q u e  a m bas s ituaciones son rea les  y d ifi cu lta n 
l a  "sa l i da"  d e  los n i ñ os. S i  b ien  nosotros creemos que muchas  veces la  
sobreprotección  se v i ncu la  más con aspectos i d ios incrásicos donde l a  
inseguridad j uega u n  pa pe l fu nda menta l ,  ta mb ién  ex iste la  d ificu l tad  d e  
bri n d arles e l  control n ecesario por las  a usenc ias m e nc ionadas .  

Internet y redes sociales. 

Las entrevistas a l os e m p leados d e  C iber  café nos fue d e  g ra n  
a y u d a  sobre e l  u so de I nternet .  U no d e  l os e leme ntos más 
i m po rta ntes fu e entender un poco mejor como se d istri b uyen los 
conten idos Web q ue uti l iza n los n i ños seg ú n  e l  l ug a r  d e  co nex ión . 
Como veremos,  l a  g eog rafía d e  co nex ión  se ha  mod ifica do ,  y con e l l a  
l os conten idos ut i l izados . .  La fig u ra m isma de l  c iber s e  re lega cada 
vez más a eventual idades y a l  á m b ito l ú d ico . 

Los conte n idos com u n icat ivos, entre e l l os l a  exposic ión a red es 
soci a les está n en mayor med ida  l i g a d a  a l  hogar .  Veremos en e l  
trata m iento d e  datos sec u n d a rios como e l  C iber  p ie rde terreno  como 
l ug a r  d e  conex ión deb ido a l a  u n iversa l izac ión del  serv ic io  Web en  los 
h og a res . E l  contro l d e  conten ido  q u e  ej ercen los pa d res puede i nfl u i r  
en  este aspecto, y a  q u e  m uchos cond icional e l  uso d e  I nternet a su 
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p resenci a .  
E l  t ipo d e  servicio q u e  bri nda  e l  c i ber café condic iona e l  conte n ido  

y l a  p resencia de n i ños .  N o  prete n d emos hacer una  c la sificación 
exha u st iva , pero d a remos a lg u nas  p istas de sus  p ri nci pa l es 
ca racte rísticas .  La oferta va ría seg ú n  l os co nten idos l ú d icos, 
ed ucativos/ i n teract ivo y co m u n icat ivos . En l a  entrevistas, he mos 
v isto un eje m p lo  de cada u no de e l los .  Los q ue bri n d a n  j u egos en  
red ,  s usti tuyen d e  a l g u na manera l o  q u e  a n tes se de n o m i n a ba 
" ma q u i n itas",  aq ue l los l u g a res con j u egos de v ideo . E n  este t ipo d e  
ci ber,  s e  pueden v e r  n i ñ os y en  g e n era l  com p renden su pri nc ipa l 
c l iente l a . Los padres l l eva n l os n i ños a l  loca l y los dej a n  a l  cu idado  de l  
em p leado de l  c iber .  I nternet no es e l  p ri nc ipa l u so para estos n i ñ os .  
Ex iste n otros que n o  t ienen esta pos i b i l i dad pero fo rman pa rte de l  
ba rri o .  E n  genera l ,  en  e l los es más com ú n  ver n i ños de l  ba rrio ,  que 
ut i l iza n I n ternet con fi nes co m u n icativos y educativos . E l  facto r 
p ri nc ipa l  en  este caso es i n te ract ivo,  e n  especia l de l os n i ños e ntre s í .  
Po r ú l t imo ,  se encu entra E l  t ipo d e  c i ber que se encuentra en  ca l l es 
i m porta n tes o l u g a res de trá n si to d e  perso nas .  Estos en  g e nera l  
cuenta n  con u na c l iente la d e  mayor rotat iv idad y e s  m á s  d i fíc i l  ver 
n i ños .  Los conten idos q u e  pred o m i n a n  son pri nc i pa l mente 
com u n icativos . 

Frente a l a  preg u nta a pa rt i r  de q u é  edad comienza n a ut i l iza r l as  
redes socia les,  u n o  comenta : 

" Y  yo creo que a partir de los 8 o 9 años. Porque a partir de los 6 que es 
cuando empiezan a manejarse solos con las computadoras, generalmente 
consultan el menssagger o sino bajan fotos de los grupos que les gustan o 
escuchan música. " 

Los ch oferes corrobora n q ue los n i ños está n m u y  i nte ri o riza dos 
con las TICs, como d ice u no de e l los : 

"Lo que pasa es que ellos ahora son así, aprenden enseguida, con una 
ligereza bárbara, mucho más que nosotros los adultos. En pila de cosas te 
quedas admirada de cosas que ellos saben, que yo de repente, "¿ Cómo 
hago para tal cosa ? "  Y ellos ya lo saben, ob vio. " 

Pa ra los  chofe res de las  ca m i o netas esco lares, e l  t iempo l i b re d e  los  
n i ñ os depende  ta m bién de l  t ipo d e  i n st itución ed ucat iva concu rra n .  
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Entrevistas a padres. 

E l  hecho d e  q ue los pa d res cuando  se refie ren  a á m bitos p ú b l icos 
h a b l a n de casos h i potéticos ,  m a rca la pa uta de la poca fa m i l i a ri d a d  co 
n estos espacios.  Esta fa lta de natura l i dad  la vemos ta m b ién  cuando  
se  trata d e  d efi n i r  estos espac io  y d ec l a ra r  e l  u so q u e  h acen d e  e l los .  
La fa lta d e  d i spon i b i l idad  hora ri a ,  l as  jornadas  l a bora les j u nto con la 
percepc ión d e  i nseg u ridad a pa recen u n a  vez más como los p ri nci pa les 
factores q u e  co n d ic i o n a n  e l  t iem po l i b re de los n i ños . D i ferenci as  
generaci ona les ,  d ivers idad a l  i nter ior d e  l a  c lase med i a ,  y los n u evos 
m ed ios de com u n icac ión i nterv ienen  en menor  med ida  en  l os 
p rocesos de rec l usión  en  espacios pr ivados. Sobre estos ú l t imos 
de bemos h acer a l g u n os com enta rios a ntes d e  p rese nta r  los 
res u ltados a través de cuad ros exp l icati vos.  Las t ics,  en  espec ia l 
l as  redes soc ia les en  I nternet tuv iero n  u n  l u g a r  i m porta nte e n  l a  
pa uta de e ntrev ista y se cons ig u ie ro n  respuestas satisfactoria s .  Nos  
d i mos cuenta de que  estas red es tra d ucen d e  ma nera efectiva l as  
n eces idades de los  n i ños .  A través de l  m u ndo l úd ico se  forma n  l os 
puentes com u n icati vos.  Cuando  estos se logra n ,  q u ed a n  suj etos a l a  
v ida  cotid i a n a  de l os n i ños y sus  reacc iones más  i n m ed i atas .  E n  
ú lt i m a  i n sta ncia ,  e l  i n d iv i duo  a ú n  a is l ado ,  en  s u  h og a r, puede 
i nte rven i r  y mod ifica r su espacio soci a l .  Lo hace, desde la  seg u ridad  
d e  su casa . Pero como i m p l ica soc ia b i l id a d ,  l os padres a d q u ieren  u na 
postu ra d efens iva y co ntro lad ora.  

Veremos a través d e  cuadros exp l icativos las respu esta s mas  
sugere ntes . 

Dimensiones Tiempo Libre 

Cuadro 111.  Principa les factores Uso de tiempo libre. 

Tiempo 

l ibre. 

Percepción 
de espacios 

úblicos. 

Barrio 

Segregación temporal en n iños de clase media. 

Capital 
social 

Redes 
Sociales en 

Internet 
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4 . 1 Colegio Vs Escuela. 

Espacios 

privados 

Mayor cantidad 

Escuela Pu blica de ocio. Principal 
Hogar, 

incluyendo fines 
de semana. 

Pasatiempo PC y 
TV. 

Espacios 

públicos 

Mayor uso del 
vecindario. 

Cuadro IV. Tiempo libre según centro educativo. 

Cuadro V. Percepciones sobre el Tiempo libre. 

Otros 

Actividades 
artísticas 

Bien 

Escaso 

Espacios 

P rivados 

Club deportivo TV Y PC Estructuración Seguridad 
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4 . 2  Espacios públicos. 

Cuadro VI . Percepciones sobre EPU. 

Insegu ridad Socialización Tiempos Falta de Vacaciones Barrio 

paternales familiaridad 

M a n ifiesta u na a bue la  al h a b l a r  de la i nseg u ridad : 

" Los espacios públicos no. Lo que si trasmite inseguridad es una suerte de 
temor, que se enquistó en la sociedad, y que creo está muy fa vorecido por 
los medios de comunicación, y muy fa vorecido también, porque los 
adolescentes y los jóvenes no sienten que tengan una misión social, como 
la tu vimos nosotros. Yo pertenezco a una generación que tu vo una misión 
social. Que tu vo ideales. " 

H a y  e l e mentos q u e  fo rta lecen l a  hipótesis de sobreprotección, 
q ue s u p o n ía fa l ta de "experienc ia"  socia l en  espacios p ú b l icos 
prod ucto de la v icti m izació n .  Y lo q u e  es peor a ú n ,  es q u e  se 
retroa l i m enta de esta ma nera con la sensación térm ica d e  
i nseg u r idad c iudada na . Así, l a  perspecti va de l os ma yores, c o n  l a  
fa l ta de ex periencia de l os n i ñ os ,  co la bora a q u e  se a g rave la  
sen sació n  té rm ica d e  i n seg u ridad . 

Segregación te mporal e n  n iños de clase media.  27 



4 . 3  Papel socializador del barrio. 

Cuadro VII. Pri nci pa les factores. 

Sobrevaloración Distancias 

Paternal. generacionales 
1--��.........,,.,.--__,,.,,.¡..,,,,,,,.,.,.,..,,....,,..,..-.....,,,_ 

Pé 

Supervisión 

Pa rental 

Actividades 

Sobre las  d i ferenc ias  generaciona l es co m pa rti m os el s ig u ie nte 
testi m o n i o  d e  un padre :  

Prado 

" Yo lo tra to de acompañar, me ha pasado de llevarlo a espacios públicos a 
los que yo iba cuando yo era chico, y me he puesto muy nervioso, porque 
los niños que están en esos espacios públicos, generalmente, son diferentes 
a mi hijo ". 

S i  b ien  e l  Prado n o  ha  perd i d o  su i dent idad d e  ba rrio tra n q u i l o ,  con 
espacios a l  a i re l i bre, ha  perd ido  pode r  de soc ia l izac ión . Los n i ños no 
ut i l iza n este espac io a no ser de ma nera ocas io n a l  y en genera l  bajo 
e l  cu idado  de l os padres, e l i m i n a n d o  la eventu a l idad y esponta n e idad  
necesa ria para un  buen  fl ujo social . 

Se d estaca l a  tri p l e  re lac ión q u e  ex iste entre l os t iem pos l a bora les,  
las act iv idades en  á m b itos pú blicos y el  aco m pa ñ a m iento d e  los 
padres . 
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4.4 Capital social. 

Cuadro VIII.  Principales elementos encontrados. 

Club 

Deportivo 

Espacios 

privados. 

Actividades Compañía de 
extra padres 

curricu lares 

TICs Ba rrio 

Poca 
interacción 

Al  com ie nzo d e  este tra bajo postu l a m os las  prácticas 
co m u n icat ivas como ca n a l es a l te rnativos de traspaso de ca p ita l 
soc ia l .  So la padas a l os ca n a les tra d ic iona l es de trasm is ión ,  estas 
n uevas p rácticas rec ién to m a n  cuerpo en edad es tem pra n a s .  
Pad res y n i ños t ienen  con tacto con estos medios .  N u estro 
re l eva m i ento m uestra q u e  las  pos i b i l idades d e  soci a b i l i dad  d e  este 
espacio son l i m itadas .  

La s redes socia les en In te rnet han  a u menta ndo su u so 
pa u l a ti na m e nte ,  a u nq u e  e n  los n i ños de edad esco l a r  toda vía son 
un fenómeno em ergente . Es pre m atu ro d ec i r  que sust ituya a l g u n o  
d e  los ca n a l es tra d ic iona les d e  tra spaso de ca p ita l socia l ,  pero l a  
te ndenc ia  loca l d e  conect iv idad a u sp ic ia  ca m bios en  e l  futu ro 
cerca n o .  

ti 
cinos. 
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4.5  Uso y acceso a tecnología de información y la 
comunicación (TIC) . 

Esta i n fo rmación es com p lementar ia a l  estud io  rea l izado en  base a 
d atos estad ísticos . S u  va lor  ra d ica más en  l a  obtenc ión  de 
d i m ensiones de i nterés q u e  en  su med ic ión . 

Cuadro IX. Redes Sociales en Internet. Conoci m i e nto 

- Conocim iento Percepción Facebook Contactos Control 

de 

contenido 

Red Maya 

Los padres cons idera n  este conte n ido  Web i n a p rop iado pa ra c h icos de 
9 a ños o menos .  Las respu estas a este tema es c lara : esa s cosa s son 
para ado lesce ntes . O como nos d ice u na a bue la  con m ucha c l a ridad : 
"de todas maneras, por más que tu manejes el recurso, los vínculos 
que estableces son de acuerdo a la maduración que tu tenés . . .  " 

Por otro l ado ,  h a y  padres q u e  n o  t ienen repa ros con estos 
espacios,  conocen sus potenci a l i dades y sus riesgos, pero los  
asumen sa b iendo q ue es u na v ía d e  co m u n icac ión más ,  q u e  
depende de l  u s u a rio  e l  em pleo q ue s e  haga  de e l los . 

Les perm ite a los n i ños cont i n u a r  sus  a m ista des generadas en  
á m bitos convenciona les agreg a n d o  e lementos m u lt i med i a  y l ú d icos 
al q u e  p u eden acceder desde sus  casa s .  
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Cuadro X.  Uso y acceso a Internet 

Acceso Contenido Lugar de 

conexión 

PC Pad res Barreras Plan 

Ceibal 

La u n iversa l idad de acceso a In ternet en n uestro med io a u g u ra u na 
so l uci ón a l a  b recha  d i g i tal q u e  sepa ra los estratos soc ia les .  Es u n  
co mienzo, y a  q ue n o  aseg u ra q u e  l a  a p rop iació n se d e  l a  m isma 
ma nera para todos.  Ba rreras socio-cu l tu ra les b loq uea n e l  
a p re n d izaje o l o  p rom ueven . N o  todos l legan  en  l a s  m ismas 
cond ic iones n i  tienen  l a  m isma p re pa rac ión para m overse e n  l a  
Web .  Es cuest ión de l as  po l íticas ed ucat ivas p ú b l icas ten e r  en  
cue nta estos fenómenos y actua r posit iva mente . E l  P l a n Ce i b a !  
creemos co n st ituye la  p iedra fu nda menta l  en  este p roceso . 

E l  control  pa renta l sobre l os conten idos de la  Web,  es i g u a l  de 
estricto q ue en l a  concu rrencia a los espacios p ú b l icos . Este hecho 
nos ha  lla mado la  atenc ión  d e  m a n e ra nota b l e .  ¿cuá les son los 
e l e mentos q u e  co n d ic iona n l a  i n seg u ridad?  Pa recería q ue los 
padres cu ida n de l a  ex posic ión d e  sus h ijos a los espacios 
" a b iertos" ya sea rea l  o v i rtua l .  
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Cuadro XI.  Uso de PC, celulares, consolas de juegos, etc. 

Medios 

comunicativos 

Juegos. PC Consolas Celula r Escuela 

Los med ios q u e  n o  i m p l ica n com u n icac ión  son uti l izados ca da vez 
m en os por los n i ños .  E l  hecho de q u e  los n i ños j u eguen  menos a 
l as  consolas q u e  otro t ipo de medios nos ha  l l amado  la  atenc ión ,  y 
po r l o  p ronto es u n  resu l ta d o  q u e  contrad ice n uestros pron ósticos . 
I nc l uyendo conten idos l ú d icos , l as  TIC se a b ren  a l  mercado cu l tura l 
j u ven i l .  

**** 
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s .  U so y Acceso a 
TICS en E l  Prado y 
Montevideo. 
Presentación de trabajo complementario sobre las 
nuevas maneras de comunicación y uso de tiempo 
libre. Elaboración de estudio cuantitativo en base a 
Datos secundarios. 

Con e l  p ropósito comp le menta r  l a  i nformación obte n i d a  e n  las  
entrev istas d ecid i mos rea l iza r un  b reve estud io  cua n titati vo .  Como 
ade la n ta mos en  e l  a pa rtado m etodo l óg ico, l a  d ec is ión d e  i nc l u i r  este 
co m p lem ento se aj usta a la neces idad de a m p l i a r  la  base exp loratoria 
de las entrevistas y sistematiza r sus resultados .  Trata mos d e  d a rle  u n  
mayor g rado d e  genera l izac ión a las  d i mensiones d e  mayor  i n te rés y 
ta m bién nos s i rv 1 0  pa ra compa ra r  a lg u nos datos con tod o 
Mo ntev ideo,  trasce n d iendo l as  ba rreras de la s imp le  exp l orac ión  en  
un  espacio red uci d o .  

De las  e ntrevista s s u rg ie ro n  temas  m uy i n te resa ntes l ig a d os a l a s  
act iv ida des en  á m b itos privados .  F ig u ra n  entre e l l os : la  i n seg u rida d ,  
l a s  rut i nas  estruct u radas  de padres e h ijos y l a  activ idad  e n  centros 
deport ivos,  entre otras .  Ta m bién  se obtuvieron importa ntes 
resu ltados en l a  búsq ueda de i nfo rmación sobre uso y acceso de los 
n i ños a l as  TICs .  Sobre esta d i m ensión  centra mos n uestro a n á l is is 
secu n d a ri o .  La razón pri nc ipa l fue l a  ex iste ncia de datos pa ra la 
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prod ucción de u n  estud i o  cua nt ita tivo . Creemos q u e  es s ig n i ficativo 
ver q u é  s ucede en  Montevideo en  este aspecto y poder  de a l g u n a  
ma nera com para r  con n u estro ba rrio de referenci a ,  en  especi a l  en 
este fe nómeno emerge nte en  l a  escena l oca l .  

La s TICs, como veremos,  son u n a  herra m ienta cada vez más 
ut i l izad a  por l a  po b lac ión en  genera l ,  a s u  vez, los jóve nes han 
tom a d o  la  de l ante ra en su a p rop iac ión y uso . Por e l lo  es i m porta nte 
ver q u e  sucede ta nto en  e l  ba rri o co m o  en  l a  c iudad . 

Fenómeno de Las Tecnolog ías de la Información y la Com u n icación.  

José Z a m a lv ide,  en su tesis de maestría rea l iza un estudio minucioso de uno de los 
com ponentes de la  TIC más im porta ntes, a sa ber, la  evolución de Internet en nuestro 
á m bito . Propone tres eta pas en la  a pl icación de esta tecno logía en nuestro medio. U n  
primer período va  del a ñ o  1987 a 1995 y está marcada por e l  acceso restring ido a 
g randes e m presas y el Estado.  E n  sus pa l a bras "se trataba de un recurso básicamente 
relacionado con redes académicas y organizaciones sin fines de lucro y de escasa 
visibilidad social"  

U n  segundo período a barca de 1995 a 2000 . En este período l a  g ra n  masa de la  
pob lación com ienza a rec ib i r  informa ción sob re lo  que es la  Web. Si b ien hay  un 
crecimiento exponencia l de usuarios, el porcentaje de pob lac ión que lo usa es 1 0 % ,  
nota b lemente bajo. 

La ú ltima eta pa l a  proyecta del 2000 en ade lante con la  creación de Antel  Data , y 
como ya es conocido, incluye el proceso de m asificación de I nternet y su corolario, la  
universa l ización como proceso pol ítico enca min ado a reducir la  b recha digita l .  

La e la boración d e  esta d ísticos d escri ptivos y de p rueba e n  base a 
l a  ECH n o  s ie m p re resu l ta fác i l .  La m uestra tota l pa ra tod o e l  País 
ro nda  las 132 .000 personas ,  a l rededor de 55.000 hog a res en  todo el  
Pa ís .  Hemos red i mens ionado la  m uestra pa ra evita r tra baj a r  esta 
g ra n  masa de datos . Se mod ificó la m atriz en base a la va ri a b l e  edad 
y territori a l id a d . Só lo  tuv i m os en  cue nta l os casos de niños de 6 a 
1 2  años que residan en Montevideo. Log ra mos as í ,  u n a  Sub 
Muestra de 4667 casos. Esta m uestra perm ite co m pa ra r  hacia 
afuera ,  es d ec i r, con e l  resto de los ba rrios, en  ca rácte r de pob lación 
d e  contro l .  De l  Prado y N u eva Savo n a ,  á rea d e  i n te rés de n uestro 
re leva m i ento, h a y  76 casos. H a remos u n  breve recue nto d e  las  
va ria b l es q ue se lecc iona m os,  m ostra ndo sus p ri nci pa l es 
com pone ntes . 

E n  e l  caso d e  var iab les donde i m porta ba l a  evo l uc ión e n  e l  
t iempo,  co m pa ra mos los datos de l a  ECH 2009 . E n  a n exo se  m u estra 
e l  estud io  com p leto . 

Pa ra rea l iza r este estu d io  co m ple menta rio ,  nos hemos orientado 
en  va rios i n formes sobre e l  tema TICs.  Estos estud ios son pa rte de 
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l os a ntecedentes q u e  i n c l i n a ro n  l a  i n vestigac ión hac ia  e l  aspecto 
co m u n icat ivo,  en espec ia l  la Web. Conv iene menc io na r a l g u n o  de 
e l los : 

- La E ncuesta Conti n ua d e  H og a res ( EC H )  e la borada  por e l  I N E .  
- E l  Área d e Eva l uac ión de l  P la n Ce i b a l  e n  J u n io d e  2 0 0 9 . 
-" E l  perfi l de l  i ntern a u ta u rug uayo" rea l izado por l a  co n s u ltora 
RADAR. 

5 . 1  Algunos datos de interés: 

TV y Celulares 
La te lev is ión es e l  med io mayor usado por l a  pob lac ión  en  

genera l ,  co n un  9 5 °/o d e  presenc ia d e  a pa ratos en  los  h og a res .  
La te lefo n ía cel u la r, s i  b ien  a n ive l g eneral lo  usa  un  6 7 °/o , l a  

pob lación  d e  n i ños d e  n uestro i n te rés so lo  a l ca nza a uno  d e  cada 
cuatro n i ños ,  co i nc id iendo con l os resu l tados de n uestro 
re leva m iento .  

Internet 
E l  u so d e  com putadoras e In te rn et ha ten ido u n  i m po rta nte 

creci m i ento en  los ú l t i mos a ñ os . E n  2 0 0 9  u n  4 7 %  d e  l os hogares 
t iene co m pu tadora ,  u n  1 2 . 3 °/o más q u e  en  2 0 0 8 . Del 2 0 0 6  al 2 0 0 9  
l a  conex ión  a I nternet en l os h og a res a u menta un  7 °/o , l l eg a n d o  a 
u n  2 8 °/o d e  l os hog a res . 

La i nfo rmac ión d esa g regada  por edad y n ivel  socioeconóm ico 
so b re u so y co nectiv idad m uestra n q u e  nos encontra mos a u n  
fe nómeno q u e  t iene como p ri n c i pa l es protagon istas a l os jóvenes .  
Seg ú n  edad , l os men ores d e  1 1  a ños so n los que mayor u so h a cen  
d e  l a  co m p u tad ora ,  pero son los d e  1 2  a 1 9  a ñ os l os q u e  t ienen 
m a yo r  co n ectiv idad . E l lo q u iere deci r que son  las  po b l ac io nes más  
jóvenes l as  que  ut i l iza n com puta do ras  e In ternet .  

Seg ú n  socioeco nóm ico, l a  brecha entre e l  u so de co m p utadoras  y 
a cceso a I n ternet entre e l  q u i nt i l  m á s  pobre y e l  de m a yor i n g reso 
es de un 3 0 °/o . El tercer y cua rto q u i nt i l ,  donde  se u b ica n uestra 
pob lac ión obj et ivo,  presenta va lores d e  40 °/o en u so y 5 0 °/o en 
con ect iv idad a prox i mada mente .  

Seg ú n  territor io,  se con stata n i m po rta ntes d i fe renc ias  e n  e l  u so 
de com p utadora s .  Lo m ismo ocu rre con e l  uso de Internet .  
M ontev ideo concentra e l  49 °/o del  u so d e  com putadoras  y e l  4 2 °/o 
de l  a cceso a I nternet .  ( ECH 2 0 0 9 )  
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Grafico l .  Comparativa entre acceso y conectividad. 
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En ambos casos es notorio el uso de estos elementos TICs. Como hemos 
advertido en el marco teórico se ve claro el proceso de universalización. 
El promedio para la población general es de 49°/o y 42º/o respectivamente, 
así que también en este aspecto los niños son la avanzada. 
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Gráfico 1 1 .  Lugar de acceso. 

DONDE UTILIZÓ INTERNET 

EN EL HOGAR EN EL TRABAJO EN ur,¡ CEJ�TRO EN L.A, C.A.SA DE EN UN CEHTRO EH UN 
EDUCA Tl"/0 UN .AMIGO / PUBLICO DE CIBERC.A.FE 

"./ECINO ACCESO 
DIRECTO 

Lugares de acceso, motivos de uso y frecuencias en el 
acceso a Internet 

Los n i ñ os ut i l iza n In te rnet p red o m i n a ntemente en  e l  ce ntro 
ed ucat ivo,  en el orden  de l  78°/o . Este d ato seña la  la i m p ronta de l  
p l a n  Cei ba l ,  as í  como e l  ca m bio en  l a  g eog rafía en l a  conex ió n .  
Recordemos q u e  pa ra l a  mayoría d e  l a  po b lac ión e l  hog a r  e s  su 
l ug a r  d e  acceso pri nci pa l .  

E l  C i ber café ,  en  e l  co rrer d e  los a ños ha  d ism i n u ido  com o  l u g a r  
de co nex ión , ta n to para l a  po b lac ión j uven i l  como para e l  genera l  
d e  las  perso n a s .  
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5 . 2  Plan ceibal: Capítulo aparte 

A este progra m a  p ú b l ico le  atri b u i m os g ra n  i m porta nci a ,  porq ue ha 
ca m biado la  g eog rafía de conect iv idad en  e l  pa ís,  d i s m i n uye l a  b recha  
de acceso a l as  TICs y bri nd a  pos i b i l ida des rea les de d i smin u i r  l a  
des i g u a ldad  v i rtua l en e l  pa ís .  

Como se puede ver en  e l  g ráfico q u e  s igue ,  l a  i m p lementac ión de l  
P la n Cei ba ! ,  ha  mod ificado en  dos  a ños e l  l ugar  t íp ico d e  acceso a 
In ternet por pa rte de los n i ños .  A l  m od ifica rse l a  "geog rafía " de l a  
conex ión ,  cree mos q u e  debe m od ifica r l os conte n idos ( g ra n  a u me nto 
de u so en e l  a u l a )  y por cons i g u iente e l  uso q u e  se hace de la 
herra m ienta i n formática . E l  sa l to pri nci pa l  se da hacia e l  á m bito 
ed ucat ivo,  en  especia l en e l  I nte rior .  Pa ra todos l os ca sos e l  Ciber 
Café p ierd e  i nterna u tas  para e l  período 2006-2008, pero en  e l  
I nter ior l a  ca ída es más pro n u ncia d a .  E n  las entrev istas ,  este hecho 
se corrobora , ya q ue en  n i n g ú n  caso se menc ionan  estos l ug a res. 
Creemos q u e  el proceso de u n iversa l izac ión d e  Intern et se v i ncu la  
mayorita ria mente con  e l  hog a r  y los  centros ed ucativos .  E n  e l  cuadro 
q u e  s ig ue  podemos ver l a  ten d e ncia m e ncion ada . 

Gráfico 1 1 1 .  Comparativa lugar de acceso. 
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Sobre e l  efecto de l  P lan  Ce i b a !  rec ién se comienzan a ver resu ltados 
de su i m pacto, pero ya se v isua l iza n i m porta ntes ca m bios . E n  e l  
Anexo 2 se p u ede ver e l  i m pacto del  p rog ra m a  en n uestra pob lac ión 
o bj eti vo . Hemos hecho un estu d i o  so b re Uso y acceso a 
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Tecnologías de la información y la Comunicación en niños de 6 a 
12 a ños pa ra M ontev ideo .  Por cuestiones de espacio, en  esta secc ión 
so lo com pa rt i remos l as  concl us iones y las  h i pótesis que fue ron 
verificadas  con un n ive l  de confia nza d e l  95°/o : 

H 1 - Cambio geográfico de la conexión. En los niños, gracias a 
la aparición del Plan Ceibal cambia significativamente el lugar 
habitual de acceso a Internet. 

Esta h i pótesis pudo ser co m p ro ba d a ,  centro educativo tuvo la  
m a yo r  frecuencia d e  uso  de I nternet.  C u a ndo nos adentra mos en  l a  
re l ac ión  entre conexión en centro ed ucativo ( va riab le  depend i ente en  
este caso)  y Co m p utadora de P la n Cei bal,  nos encontra m os con  u n a 
re lac ión d e  asociac ión  d i recta i m porta n te .  

H2-AI cambiar la geografía de conexión, cambia el uso. Ha y 
mayor búsqued a  de Informaci ón q u e  co m u n icación . S i  b ien  a m bas  
asoci aci ones son  a l tas,  en  l os centros ed ucativos predom i n a n  los  
conten idos i nformativos q u e  l os com u n icat ivos.  E n  e l  h og a r  esta 
relación  se rev ierte, q uedando por de la n te l os conten idos 
com u n icativos . 

H3- El uso de Internet en el Prado es mas frecuente a la 
media de Montevideo en general . Pa ra responder  esta afi rm ación 
hemos constru ido un í n d ice d e  Conectividad, com pu esto d e  las  
s ig u ien tes d i mens io nes : Dónde uti l izó I nternet; Ut i l idad d e  Inte rnet y 
Frecuencia d e  ut i l ización de I nternet.  Se m id iero n  las  vari a b l es ,  
recod ifica ndo  sus  resu ltados pu ntua ndo  d e  1 a l  20 seg ú n  l a  
frecuencia d e  uso ,  d esde e l  "extra u so" hasta " n o  usa" .  

5 .3  Balance : 

S i  pensa mos en u n  mayor u so socia l de las  herra m ientas 
i n formáticas y un a u me nto en  la conectiv ida d ,  proba b l e m ente n os 
encontremos con mayores fl ujos de ca p ita l socia l .  Dado n uestros 
fi nes,  n os q u eda pend iente u n  estud i o más m i n uc ioso de los 
conte n i dos u t i l izados,  para dete rm i n a r  si  ex iste n o no i ncre m e ntos en 
las  h a b ilid a des y ca pacidades socia les p rod ucto de las  re lac iones de 
los  n i ños v ía Web 2.0.  Se deta l l a n  a bajo a lg u n os datos y l i nea mientos 
o rientadores para esta b úsq ued a : 

- E l  perfi l com u n icativo de l os h og a res con n i ñ os es m a yor  q u e  e l  
resto d e  l os h og a res . La pri nc i pa l d i fe rencia rad ica en  l a  te nenc ia  y 
u so d e  PC . El i m pacto de l  P l a n  Ceiba l fi g u ra como e l  pr inc i pa l  factor 
generador  d e  estos resu ltados .  

La  otra d i fere ncia i m porta n te se encue ntra en  l a  conex ión  a 
In te rn et, e n  e l  orden  de l  20°/o a favor de hoga res con n i ñ os. La 
u n iversa l izac ión de l  acceso a In ternet t iene u n  perfi l m a rcad a m ente 
j u ven i l .  

- Los n i ños ut i l iza n I nternet p redom i na ntemente en  e l  centro 
ed ucat ivo,  en  e l  orden  de l  78°/o . La i m p ro nta d e  p l a n  Ce iba l  h a  
ca m biado  la  g eog rafía de conex ión . Recorde mos q u e  pa ra l a  mayoría 
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de la  pob lac ión  u rug uaya e l  h og a r  es s u  lugar  de acceso p ri nci pa l .  
- E l  p ri nc ipa l  conte n i d o  en e l  u so de la Web es ed ucat ivo y l a  

búsq ueda d e  i n formació n .  E n  este caso, l os valores se  re l ac io n a n  con 
l a  g eog rafía de conex ió n ,  ya q ue e l  centro ed ucativo cada vez t iene 
mayor peso en  l a  conectiv idad d e  los  n i ños .  E l  uso co m u n icativo 
q ueda re legado a un tercer espacio,  l o  q u e  nos hace pensa r q u e  los 
fl ujos d e  ca p i ta l soc ial por esta vía n o  son ta n g ra n des, por lo  m e nos 
en e l  espacio d e  mayor conex ión . 

- E l  Prado presenta u n  í nd ice d e  conect iv idad mayor q u e  l a  med ia  
pa ra Montev ideo .  

-E l  u so d e  Te l efon ía Ce l u l a r  es m a rca d a mente menor  en  los n i ñ os .  
En com parat iva , lo  usa n u n  40 °/o menos que l a  pob lac ión en  
genera l .  

Los datos recog idos e n  este a n á l is is  será n  cruza dos 
s iste m ática mente con l os re levados en las entrevista s ,  l og ra n d o  así  
un m a yor  a lca nce en  l a  exp loración y n uestras afi rmac iones .  

**** 
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5 Consideraciones 
finales. 

Conclusiones, tendencias e implicancias para 
políticas públicas relacionadas al tiempo libre. 

Hemos l legado a l  fi n a l  d e  l a  i n vest igac ión y nos resta hacer e l  
ba la nce fi n a l .  Daremos entonces u n a respuesta tentat iva a l a  
preg u nta que  g u ió  n uestra búsq ueda . La preg u nta ¿ Ef uso de tiempo 
libre de los estratos medios genera segregación social y una 
tendencia a recluirse en espacios privados ? creemos t iene respuesta 
afi rm at iva . 

Los pad res va lora n  posit i vamente los á m bitos privados,  lo  
cons idera n  más efic ientes para e l  re lac ionam iento de sus  h ijos .  Estos 
espacios le bri n d a n  c ierta l i bertad por e l  hecho de q ue sus  h ijos 
pueden acud i r  s i n  su com pa ñ ía .  La ruti n a  l a bora l  de los pa d res 
genera la n eces idad de dej a r  a l os n i ños en a l g ú n  s it i o .  Esta a u senc ia ,  
como hemos v isto , t ienen  un  g ra n  n ú mero d e  so l u c iones pos ib les .  
Sea c u a l  fuere l a  opción preferid a ,  l os á m bitos privados predom i n a n  
e n  l a  e l ección . Arreg l os fa m i l i a res, q u e  i nc l uyen a pa r ie ntes, c l u b  
d e port ivo o u n a  j o rnada extensa e n  u n  co leg io pa recen s e r  las  
opc iones más  prácti cas .  

Nos ha  l l a m ado la  atenc ión l a  frecu enc ia  de activ idad deport iva y 
concu rrenc ia  a cl u bes . Este e leme nto hace q ue n uestra h i pótesis 
p ri nc ipa l  ten g a  a l g u nos e leme ntos de verdad . Recordemos q ue H 1 
sost iene q u e  El uso del tiempo libre en actividades en Á mbitos 
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Privados, genera que el capital social se concentre y no logre 
permearse hacia otros estratos. La m a yoría d e  l os c l u bes depo rtivos 
ti enen  cuota s q ue su pera n  e l  p resu puesto q u e  los padres de estratos 
i n fe riores pueden a m o rtiza r .  A l  perderse heterogene idad , más fá c i l  de 
encontra r  en los espacios p ú b l icos, se com p rometen las  i nte ra cc iones 
d e  n i ños d e  d i versa extracción  socia l .  

Ahora b ien ,  l os c l u bes son espacios p rivados q ue t ienen u n a  
co ncu rrenc ia  i m porta nte y logra n  m u y  b u e n a  socia l ización . Pa ra tener 
u na respu esta más ce rte ra , se debería conocer l a  com pos ic ión socia l 
d e  n i ños q u e  concu rren a estos u otros ce ntros deportivos . Es ta rea 
de futu ros re leva m i entos echa r  l uz sobre el asu nto .  De todas formas,  
s i  b ien  puede h a be r  permea b i l i d a d  de ca p i ta l  socia l ,  l a  mayoría de 
este fl ujo ,  creemos se co ncentra hac ia  dentro de los estratos med ios .  
Ta m b ién p u ed e  ser i n teresa n te a futuro,  con oce r l a  co m posic ión 
" h a cia  a dentro" , po rq ue no es lo  m i s m o  que a l  l ug a r  co n c u rra n n i ños 
de c l ase m ed ia  baj a ,  med ia  y su per ior, q u e  solo lo  h a g a n  los de u n  
estrato específico .  D e  ser e l  p ri m e r  caso, como especu la mos,  se 
esta ría gen era ndo u n a  hete rogene idad  i n teresa nte, así co m o  u n  fl ujo 
de ca p ita l soc ia l  efectivo . 

Por otro l ado ,  los n i ños q u e  pasa n l a  mayoría de su t iem po l i b re en  
e l  hogar, i n m ov i l i za n  su ca pita l socia l .  Este co m porta m iento, 
corrobora l a  h i pótes is  deta l lada . Creemos q u e  es u n  e lemento 
neg at ivo . La seg regac ión en  APR q ue n o  log ra n  socia b i l i za r  a los n i ños 
p rovoca u na especie de recl us ió n .  Esta m uchas veces es vo lu ntar ia . E l  
n i ño  p ierde contactos socia l es q u e  sería n e n riq uecedores d e  su 
experiencia , l es q u i ta t iempo d e  espa rci m iento en  con ta cto co n otros 
pa res y e n  d efi n it iva , l i be rta d de conocer el espectro soc ia l .  La s 
a ctiv idades en  e l  á m b ito privado,  por su estructu raci ó n ,  q u ita n la  
esponta ne idad a l os víncu los,  hecho q u e  com p l ica a ú n  más  la  
heterogene idad soci a l .  

Las h i pótesis d e  pri vatizac ión d e  l os espacios socia les ,  com o  
ade la nta m os en  e l  com ienzo d e  l a  i n vestigac ión ,  se ven fo rta lec ida 
por los d atos .  La seg regac ión tem pora l  se refleja en  l a  frecu en cia 
q u e  l os n i ños pasa n en  estos a m bie n tes,  donde en genera l  t ienen  
co ntactos con  n i ñ os de su m isma c lase  o co nd ic ión socia l .  La 
te n d enc ia  a v i n c u l a rse mayorita ria m ente con el APR t iene 
co n secu enc ias  de d ist i nta índo le, a l g u nas  cons ideradas  posi t ivas y 
otras negat iva s .  Pa ra l os padres,  d e ntro d e  las  p ri m e ras está l a  
a ctiv idad  deportiva ,  ya q u e  m u ch os n i ñ os neces ita n i ncent i vos pa ra 
d esa rro l l a rl a  y a l g u no inc l u so t iene n ecesidad  de hace rlo  por 
prob lemas  d e  sa l ud ( i nsufic ienc ias  resp i rator ias,  co lestero l ,  
obes idad , etc . ) .  
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N os ha  sorprend ido  como l as  ruti nas  de l os n 1 n os, dej a n  poco a l a  
esponta ne idad y a l  oci o .  M uchos de los n i ños va n a co leg io  p rivado en 
dob le  hora rio ,  lo  que red u ce en g ra n  med ida  su t iem po l i bre .  
Pen sa mos q u e  s i  se a g rega a l g u na a ct iv idad sema na l ,  e l  tie m po q u e  
so b ra e s  casi  n u lo ,  re legá ndose a l  l o s  fi nes de sem a n a . La s ruti nas  
ento n ces q uedan  pa recidas a l a  de un  a d u lto co m ú n .  

Seg ú n  l o  q u e  p u d i mos ver, l a  percepción sobre e l  ba rrio está 
i nfl ue nc iada por u n  com pone nte generaciona l nostá l g ico .  Cua nto 
m a yor  son ,  t ienen u na mejor  v is ión  de l  barrio .  Creemos p u es,  q u e  
esta perspectiva p u ed e  esta r a co m pa ñada  de e lem entos emoc iona les 
v incu lados al pasa d o .  Si bien no creemos q ue e l  Prado conserve todo 
su ca rá cter i nteg rador  de a nta ño ,  la estru ctura de oportu n id ades q u e  
forj a  y su potenc ia l  gen erador  de i nteg rac ión ta m poco ha  deca ído 
co m o  en otros ba rrios .  

La so la  experienc ia  de l  tie m po l i b re n o  genera por sí m isma l i berta d ,  
son l os n i ños los q u e  t ienen q u e  se nt i r  este sent i m iento a través de 
u na buena ut i l izac ión de l  t iem po l i b re .  Ocupa r en forma a ct iva y 
posit iva e l  tie m po l i bre posi b i l i ta u n  desa rro l l o  más  i nteg ra l de l  
i n d iv id uo,  desestructu ra l a  ruti n a  y perm ite a m igarse desde peq ueño 
co n a ctiv idades deport ivas y cu ltu ra les .  

Re la tivo a l a  H2 ,  q ue sug iere que El uso de redes sociales en 
Internet aumenta el flujo de capital social en los niños n o  esta mos en 
co nd ic io nes de demostra r su veracidad . N o  hay  datos q u e  confi rmen  
q u e  los  n i ños ut i l icen estos med ios  con fi nes socia les .  S i  b ien  h a y  
casos con cretos d o n d e  s e  p u e d e  v e r  a l g u no de estos fl ujos,  p o r  e l  
momento,  e l  m a y o r  conten ido  W e b  e s  de índo le l ú d ico,  i nc l u so hac ia  
dentro de l as  red es socia les .  De todas  formas es un fe nómeno 
emerg ente, de l  cua l  se está n v iendo las pri meras  eta pas .  Ex iste 
pred ispos ic ión de l os n i ños y l os padres e i n forma ntes ca l if ica dos más 
atentos ya p revén q u e  este t ipo de meca n ismo com u n icat ivo
soc ia l iza n te va a te ner g ra n  éx ito a fut u ro .  N o  creemos q u e  sea u na 
moda pasaj era , s i n o  q u e  los creadores de estas redes encontra ro n 
u n a  n eces idad soc ia l  q u e  n o  se ha bía ten ido  en  cuenta : l a  neces idad 
de co m u n i ca rse y exponerse a través de un med io  seg u ro y con c ierta 
l i be rta d de acción . ¿son u na respuesta a la d ism i n uc ión de espacios 
p ú b l icos o responden  a otras neces ida d es n uevas? 

E l  uso d e  I n ternet, se ha extend ido d e  ma nera nota b le  en n u estro 
pa ís en  l a  ú l t ima d écada . Como todo ca mb io  preci p i tado,  n o  se ha 
asentado a l a  rea l i dad  d e  l os h og a res e n  tod a su potenci a l .  Por a h ora 
l a  med ia  de los padres q ue h e mos entrevista do,  t iene u n  
co n oci m i e nto escaso de l a s  potenc ia l id a des de l a  W e b .  U n a  vez q u e  
ex ista mayor a cerca m iento,  pos ib lemen te mejoren l a s  perce pciones 
sobre esta h e rra m ienta v i rtu a l . Hasta e l  mome nto la  va l orac ión  q u e  
s e  h a ce de e l l a  e s  d ispar, con u n a  leve tendencia  neg at iva , en  
especi a l  por e l  factor i nseg u ridad . 

E l  co ntro l  parenta l sobre los co nte n idos de l a  Web,  es i g u a l  de 
estricto que en  la co ncu rrenc ia  a espac ios p ú b l i cos . Este hecho nos ha 
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l l a m a d o  la  atenc ión de manera nota b l e .  ¿cuá les son los e leme ntos 
q u e  co n d ic ion a n  la i nseg u ridad ? Por lo  p ro nto, pa rece q u e  e l  
fe nómeno d e  l a  i n seg u ridad ha  adq u i ri do  c ierta i n dependencia  de los 
espac ios soc ia les .  Es verdad  q u e  l os espacios p ú b l icos concentra n 
g ra n  pa rte d e  l as  percepciones d e  i n seg u ridad , pero ta m b ién es c ierto 
q u e  l os padres rea cciona n co n u n a  cuota de i nseg u ridad a cua l q u ier  
estím u l o ,  por deci rl o  d e  a l g u n a  m a n e ra .  Pa rece ser que los padres 
c u i d a n  de la exposic ión de sus h ijos a los espacios "a b iertos", 
i n d epend iente de su ca l i dad  rea l  o v i rtua l .  De todas  ma ne ra s, la 
experienc ia  sobre estos n uevos espacios perm it i rá q u e  se fa m i l i a ricen 
en  e l  correr de l os a ños .  

Es p ri m o rd i a l  que los maestros u otros educadores se adecuen a los 
ca m bios en  los medios com u n icat ivos.  La ce leridad de estos ca m bios 
neces ita d e  u na enérg ica i ntervenc ión p ú b l i ca en  l a  ca pacitac ión  de 
los  educadores . La celeridad de los  ca m bios req u i ere u n a  en érg i ca 
i ntervenc ión p ú b l ica en  l a  ca pacitac ión  de l os educadores . Cu rsos 
p re pa rat ivos y actu a l i zac iones peri ód icas mejora n los co nte n idos 
educat ivos y las  formas de trasm it i r los . Los padres en  este caso 
tie n e n  q u e  te ner un co noci m ien to bás ico de las cosas q u e  a p re nden 
sus  h ijos ,  para rea l iza r u n  seg u i m iento e i ncentivar  las  prá ct icas q u e 
sea n ben efic iosa s .  Dec imos seg u i m iento ,  porq u e  m uchas veces son 
l os n i ñ os lo  q u e  enseñ a n  a los pad res y educadores sobre l os temas 
re lac ionados a med ios com u n icat ivos e i nfo rmát icos . Co m o  p u d i m os 
re l eva r, l a  ma yoría de los h og a res cuenta n  con I n ternet en  g ra n  
med i d a  pa ra e l  benefic io de sus  h ijos .  I n d i recta mente y g rac ias  a las  
s i nerg ias ,  l os a d u l tos q ue conv iven con n i ños ,  rea l iza n más m u chas 
más a ct iv idades en In ternet que l os que no co nv iven . 
Es m en ester derri bar  las  ba rreras socio-cu l tura l es q u e  b loq uean  e l  
a p re nd izaje para q u e  todos l l eguen  en  si m i l a res con d ic iones de 
acceso a l as  TIC .  Es cuest ión d e  las  po l ít icas educat ivas p ú b l icas 
ten e r  en  cuen ta estos fe nómenos y actu a r  pos it iva mente .  Como 
hemos d icho ,  n o  só lo basta co n a cceder  a las  tecno log ías  de l a  
i nformac ión , s ino  q u e  l a  c lave  es enco ntra r maneras  d e  a pro pi a cio nes 
creat ivas,  i n novadoras  y sobre tod o u n iversa les .  Por eso en menester 
a rt icu l a r  l as  v iejas  trad ic io nes educat ivas pa ra q u e  co m pat i b i l icen con 
las n u evas tecno log ías .  

La s a cc iones civ i l es y g u bern a m enta les pueden prop 1c 1 a r  y 
respa l d a r  po l ít icas socia les pa ra genera r  mayor heteroge n eidad  en  las 
estructu ras  barria les .  S i  esto se cons ig u e  se logra rá i ncrementos de 
. recu rsos, reforza ndo la  i n tegrac ión soc ia l  más a l lá de la  su perac ión 
l l a n a de l a  pobreza . Estas a cc iones,  corre n  a co ntra rre loj de l a  
ten de n cia creciente de cr ista l izac ión de subcu l tu ras  ba rria les 
m a rg i n a les .  
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Desde la  perspectiva socia l h acemos eco d e  la co ns igna  q ue 
sost iene q ue s in  desa rro l l o  socia l n o  hay desa rro l l o  económ ico 
sat isfa ctor io .  Por e l lo ,  es i m po rta nte c u i d a r  l a  co m pos 1c 1on  
hete rogé n ea d e  los  ba rrios, así  co mo sus  espacios d e  i ntera cc ió n ,  en 
especi a l  los centros deportivos . 

Sobre e l  p rob lema de l a  fra g m e ntac ión de l a  c lase med ia  d e be mos 
exponer n uestras cons id eraciones .  Al i g u a l  q u e  creemos q u e  el ca p i ta l 
soci a l  se concentra en  su faceta i n d iv i d u a l ,  as im ismo las  c lases 
med ias  actua l es se identifica n y defi n e n  cada vez más por e leme ntos 
i n d iv id u a les .  U n o  de e l los ,  q u izás el más v is i b le ,  resu l ta ser e l  
con s u m o ,  que  se  p resenta d e  a lg u n a  manera u otra en  tod as  las  
d i mens iones q ue hemos a ba rcad o .  Qu izás las  c l ases med ias  
tra d ic iona l es ten ía n  un  com pone nte ed ucativo y cu ltu ra l  d i st i nto . Eso 
se h a ce n ota r cuando  a l g u n o  de l os e ntrevi stados nos h a b l ó  de la 
pérd i d a  de va l ores genera l i stas en d etri mento d e  los a ctu a les,  de 
índo le  i nd i v id u a l ista . 

A n ive l  i n d iv id u a l ,  q u eremos i n s ist i r e n  u n  e le mento fu n d a m en ta l  
pa ra co m p render  l a  l óg ica d e  concentrac ión de l  ca pita l socia l :  l a  
i nseg u rida d .  Creemos q ue esta va ri a b l e  t iene u n  p i e  en  e l  prob lema y 
otro en  l a  so l ución . La pérd ida  d e  re lac iones p resenci a les o 
v ivenc ia les p rod ucto de l a  rec lus ión  en  espacios pr iva dos se exp l ica 
en  g ra n  m ed ida  por esta va ria b le .  N o  podemos dej a r  d e  menc ionar  
q ue ha  s ido uno de los e lemen tos emerge ntes de esta i n vestig ac ión ; 
no por ser u n  tema n uevo, s i no por  su efecto e n  l os procesos 
mencion ados,  la co ns idera mos de g ra n  peso exp l icat ivo . Vi m os como 
las  re lac iones de los n i ños entre s i  y e l  contacto l i bre se ve 
co m p romet ido ,  en espec ia l  e n  l os espacios p ú b l icos . 

La ca ra más  v is ib le  de l  prob lema,  es l a  sobreprotecció n  pare nta l .  La 
mayoría d e  los  pad res n u n ca d ej a n  solos a l os n i ños en  espa cios 
p ú b l i cos .  La sensac ión  térm ica de i n seg u ridad está m u y  a rra i g a d a ,  
i nc l u so m u chos padres aco m p a ñ a n  a s u s  h ijos e n  l o s  espa cios 
p rivados ta m bién . 

Creemos q u e  es fu nda menta l  q ue l os padres a u menten l a  cuota de 
confia n za y l i berta d a sus  h ijos para que concu rra n a espacios a l  a i re 
l i b re .  Ta m b ié n  es i m porta nt ís imo q u e  d ejen  de ejercer ta nto control 
sobre sus rut i nas .  Es necesa rio para logra r  l a  ta n a n s iada 
hete rog ene idad q u e  los  n i ños ten g a n  conta cto co n sus pa res ,  con l a  
natu ra leza y co n m odos de co m u n icac ión  m ucho más h u m a nos .  

*************************** 
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