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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se intenta analizar las transiciones a la adultez de los 

jóvenes rurales contemporáneos. Dentro de las transiciones diferenciaremos a los 

proyectos migratorios, para tratar de conocer cómo se viven ambos procesos en el 

medio rural. Para ello se realizaron entrevistas a estudiantes de dos liceos rurales, uno 

en Tacuarembó y otro en Treinta y Tres. 

· Autores como Durston plantean que estudiar a la juventud es de suma 

importancia para generar estrategias de desarrollo rural: "La juventud actual es la clave 

para cualquier estrategia de desarrollo rural con una visión de mediano y largo plazo. 

Sin embargo, es relativamente pequeño y débil el cuerpo de conocimiento teórico y 

práctico sobre este aspecto clave en los programas de combate a la pobreza rural, e 

incluso en los programas dirigidos a los jóvenes mismos, en América Latina y el Caribe. 

Falta, por un lado, un marco conceptual general, actualizado, y por otro, una 

consideración de la manera en que la diversidad de contextos y procesos condiciona el 

diseño de programas para la juventud rural en situaciones concretas" (Durston, 1998: 6). 

La investigación acerca de la juventud rural, contribuye entonces, a ampliar el 

conocimiento sobre este sector de la población, lo cual puede contribuir a generar 

nuevas y mejores estrategias de desarrollo rural. 

Creemos que en el caso de nuestro país es importante generar conocimiento 

sobre este tema debido al escaso énfasis que las políticas públicas han puesto en los 

jóvenes rurales. Las revisiones teóricas contribuyen a generar investigaciones que 

pueden derivar en políticas públicas para este sector, muchas veces olvidado por los 

hacedores de políticas. En las propuestas hechas por el Instituto Nacional de Juventud 

(INJU) no aparece ninguna en concreto que esté relacionada con el medio rural y los 

jóvenes que viven allí. Varios autores, entre ellos Krauskopf, señalan la importancia de 

generar conocimiento sobre la juventud rural ya que "el apoyo que la investigación 

social ha hecho en las políticas públicas ( . . .  ) es una realidad incuestionable el 

conocimiento permanente de las dinámicas sociales y sobre todo de un sector tan 

cambiente y heterogéneo como es el juvenil, es parte fundamental del impacto y del 

éxito de estas acciones" (Perez Islas citando a Krauskopf, 2005: 6). A su vez, este 
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trabajo podría ser disparador de futuras investigaciones en nuestro país en un área que 

no está tan explotada como podría estarlo. 

En primer capítulo, se plantea la discusión en tomo a las nociones de Juventud, 

concepto que será eje de nuestra investigación. Dentro de este capítulo se analizarán 

otras nociones como son las transiciones y la migración. En el capitulo siguiente se 

establecerá el problema de investigación, así como el objetivo general, los objetivos 

específicos y las hipótesis. Dentro del capítulo de las estrategias metodológicas, 

incluiremos el diseño de la investigación, las técnicas utilizadas, la población objetivo y 

las categorías de análisis. Luego, en el capítulo cuarto, realizaremos una caracterización 

de las localidades y de los liceos. En el capítulo cinco y seis, estableceremos los 

principales hallazgos, analizando los resultados por las categorías planteadas. Por 

últimC!, en el capítulo final, plasmaremos una síntesis del contenido principal y 

esbozaremos las conclusiones del trabajo realizado a partir de los resultados empíricos 

obtenidos. 
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l.· VISIONES SOBRE JUVENTUD Y MIGRACIÓN: DEFINICIONES Y 

DISCUSIONES 

· Nociones de Juventud: discusiones teóricas 

Comenzaremos nuestro trabajo realizando una aproximación teórica al concepto de 

juventud, ya que consideramos que para poder analizar los procesos vividos por los 

jóvenes ruarles uruguayos, es pertinente acercarnos al concepto de juventud y tener en 

cuenta las diferentes visiones que existen sobre el mismo. 

Las nociones de juventud se han abordado desde diversas disciplinas y puntos de 

vista a lo largo de las décadas. No hay en la literatura una única definición de juventud, 

no existe un consenso sobre el mismo entre los que estudiosos del tema. 

Existen entonces, diferentes miradas desde las cuales entender el concepto de 

juventud. Caputo plantea que existen varios "paradigmas" sobre la juventud: 

"Como bien sabemos, existen varias orientaciones discursivas y "paradigmas" 

sobre la juventud, colocando a las personas jóvenes, como un tiempo en que se asumen 

cambios biológicos y psicológicos, como receptáculos de roles de adultos, ya como 

individuos en crisis y vulnerables, o como sector crucial para las tran�formaciunes 

produ�tivas y la globalización, entre otras miradas" (Caputo, 2006: 6). 

En la actualidad, se acepta que la juventud no responde solamente a una etapa 

bilógica sino que están involucrados otros factores, tanto sociales como culturales. Por 

este �otivo lo que se define como joven varía según el tiempo y el lugar, como afirma 

Dávila, el concepto de juventud "es una construcción social. A la par de las intensas 

transformaciones biológicas que caracterizan esa fase de la vida, y que son universales, 

participan de este concepto elementos culturales que varían a lo largo del tiempo, de 

una sociedad a otra y, dentro de una sociedad, de un grupo a otro. " (Dávila, 2005: 31 ). 

En este sentido, desde el punto de vista del desarrollo bio-psico-social, la juventud 

tiene inicio con la pubertad, contemplando todos los cambios psicológicos y hormonales 

que este proceso conlleva, como la identificación sexual y el desarrollo de las 
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características sexuales pnmanas y secundarias, la búsqueda de la autonomía e 

independencia, el cambio de la importancia en los grupos de referencia pasando de una 

primacía de la familia a la del grupo de pares, el diseño de proyectos personales de vida, 

entre otros rasgos característicos. (CEP AL, 2004). 

Piaget enfoca el análisis de la juventud desde "los cambios en el pensamiento 

durante la adolescencia, donde el sujeto tiende a la elaboración de planes de vida y las 

tran�formaciones afectivas y sociales van unidas a los cambios en el pensamiento, 

donde· la adolescencia es el resultado de la interacción entre factores sociales e 

individuales". (Dávila, 2005:31). Al igual que Dávila, Piaget involucra los factores 

sociales y no solo tiene en cuenta los cambios biológicos producidos durante la 

juventud, ya que son los aspectos sociales y culturales los que determinaran como se 

vive la juventud en cada espacio y en cada tiempo. 

Souto Kustrin, plantea que la juventud "representa un período intermedio que es de 

paso y, a la vez, de espera entre dos estados: entre la infancia y la adultez (.. ) ser joven 

es ir dejando de ser niño sin llegar aún a ser adulto, estar expuesto a la vivencia de lo 

indefinido, a la tensión por el desajuste que se produce cuando se deja de ser lo que se 

era, cuando se altera la identidad que había entre el cuerpo, mente y condición social." 

(Souto Kustrin, 2007: 53). La juventud puede ser entendida, entonces, como la etapa 

que se encuentra entre el niño y el adulto. Pero esta etapa no se da de un momento para 

otro si no que es un proceso, mediante el cual el individuo deja de ser visto como un 

niño para pasar a asumir los roles propios del adulto que cada sociedad define. Este 

proceso es lo que se conoce como transición a la adultez, una de las categorías de 

estudio de nuestra investigación. 

Autores como Durston consideran esta etapa de transición como un momento de 

"moratoria de roles", ya es una etapa en la cual el individuo tiene al máximo su 

capacidad de aprendizaje y adquisición de conocimiento. Para ello la sociedad otorga 

una suspensión temporal de obligaciones que permite la adaptación a nuevas situaciones 

y la incorporación de innovaciones, procesos que resultan más costosos para las 

generaciones mayores (Durston, 1998). 

Filardo, manifiesta un punto de vista similar de Souto Kustrin; plantea que 

operacionalmente la juventud está dada por un período ubicado entre rangos de edades. 
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Considera también que, si bien no está internacionalmente compartido cuál es ese rango 

de edades, sí se acepta que es un período donde ocurren para el individuo hechos que 

son "definitorios de las trayectorias futuras" (Filardo, 2010: 6), entre estos hechos 

encontramos la incorporación al mercado de trabajo, la salida del sistema educativo, la 

constitución de un domicilio diferente al de origen y el inicio de la vida reproductiva. 

Siguiente con lo anterior, Ciganda considera que la transición a la adultez es una 

etapa· ''particularmente importante ya que en ella se procesan una serie de eventos 

clave en la trayectoria vital -salida del sistema educativo e ingreso al mercado laboral, 

abandono del hogar de origen, formación de la pareja e inicio de la vida reproductiva. 

Al procesar estos eventos las personas asumen un corljunto de roles laborales y 

familiares que implican el pasaje de una situación de dependencia a otra en la cual son 

capaces de proveer para si y para otros" (Ciganda, 2008: 69). 

Sin embargo, como se mencionó la juventud no tiene una única forma de 

desarrollarse, sino que varía según el tiempo y el lugar. Una diferencia importante que 

se establece en la literatura es entre jóvenes urbanos y rurales. Como mencionaremos a 

continuación, no es lo mismo ser joven en el medio urbano que en el rural, así como 

tampoco son iguales sus transiciones a la adultez. 

Una aproximación a la juventud rural uruguaya 

Como ya hemos expresado anteriormente, la juventud está definida por el periodo 

intermedio entre la niñez y la adultez. (Souto Kustrin, 2007). Corresponde entonces, a 

un período de transición donde el niño deja de ser tal, para ir incorporando lentamente 

los roles que corresponden al mundo adulto. 

Así como sucede en el caso del concepto de la juventud en general, para la juventud 

rural, no existe una única y aceptada definición, sino que las investigaciones sobre el 

tema han partido del objeto como dado generando un vacío teórico a su alrededor 

(Kessler, 2006). La definición que nosotros tomaremos involucra a aquellos jóvenes 

"cuya vida se desarrolla en torno al campo, aún cuando no se dediquen específicamente 

a actividades agrícolas" (Weisheimer, 2002 en Kessler, 2006). Es decir, definiremos a 

los jóvenes rurales como aquellos cuya vida se desarrolla en torno al mundo rural, los 
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cuales habitan zonas rurales o poblados cercanos, se dediquen o no a actividades rurales 

(Kessler, 2006). 1 

El término juventud no hace una distinción entre urbano y rural, ésta existe de 

hecho. Es claro que los procesos vividos propios de la etapa vital en la que se 

encuentran son los mismos, lo que cambia es la manera cómo se viven esos procesos, 

así como el momento en que estos procesos se producen. 

La juventud rural asume diferentes características según el contexto; no existe una 

única forma de ser joven en el medio rural, sino que ésta varía según múltiples factores, 

como ·pueden ser lo económico, lo social o lo cultural. En palabras de Durston, resulta 

indispensable "dar cuenta de la diversidad existente entre países y dentro de cada país 

(. . .) Ya no basta hablar de la juventud rural, como si fuera una sola población 

homogénea sino que hay que dar cuenta de la individualidad de cada joven rural, 

situándola en una amplia gama o espacio multidimensionalmente de situaciones y 

perspectivas" (Durson, 1998 en Caputto, 2006: 1 ). 

Romero y Moreira, siguiendo esta idea, consideran que no es lo mismo ser joven en 

el medio urbano que rural, incluso dentro de un mismo país. Esto se debe a que la 

sociedad uruguaya no está compuesta de forma homogénea, sino que "se compone de 

sectores y grupos heterogéneos, con condiciones de vida desiguales y con diversas 

formas de apropiación del medio natural, cultural y social" (Romero, Moreira, 2010: 

139). 

Estos autores consideran que el joven rural "presenta condióones objetivas y 

subjetivas que lo hacen poseer algunas características socio-culturales que lo 

distinguen de otro tipo de joven". Por lo tanto, las estrategias que desarrollan los 

jóvenes del medio rural no tienen las mismas características que la de los jóvenes de 

medios urbanos, sino que las mismas varían según el contexto del cual el joven forme 

parte. En palabras de Romero y Moreira: "[los jóvenes rurales se} plantean estrategias 

de vida en el presente y para el futuro las cuales estarán orientadas por el contexto 

1 En este trabajo no nos centraremos en las zonas rurales con población dispersa, sino que cuando 

hablamos de localidades rurales, nos referimos a localidades pequeñas cuya principal actividad 

productiva tiene que ver con la explotación de la tierra. 
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2 .  Reversión de l  fenómeno de em igración rural ,  afincamiento del hombre de l  medio 

sin predeterminar su adscripción al  m i smo: "no puede ser rura l i zante ni 

urbanizante". 

3 .  " Br indar las  herramientas teórico-prácti cas para interpretar y dominar e l  entorno y 

habi 1 i tar a l  estudiante para resituarse en otros contextos espacia les, socia les y 

culturales". 

Estos objet i vos nos sirven para entender cómo funcionan l as inst ituciones en las  

cuales los jóvenes rurales u ruguayos desarrol l an sus  transiciones a l  mundo adulto. 

S i  b i en lo  mencionado sobre l a  medicación de l as inst i tuciones en l a  vida de los  

jóvenes es considerado común a todos e l los, como hemos venido p lanteando, exi sten 

d iferencias entre l a  juventud urbana y l a  rura l,  entre e l l as podemos mencionar l as  

oportunid ades educat ivas, e l  acceso a servic ios d i versos y l a  m igración. En lo  que t iene 

que ver con esta ú l t ima, consi deramos que t iene una i mportancia muy d i st inta para los  

jóvenes urbanos que para los rurales dentro de sus t ransiciones a la  adu l tez . 

E l  fenómeno de l a  migración ha s ido t ratado con m ucha atención por parte de l a  

l i teratura espec ia l izada en  jóvenes rura les, y han s ido d iversas l as causas y los mot ivos 

que se han atribu ido a la m i sma .  En este apartado trataremos de d i scut i r  a lgunas  de 

e l las, tanto a nivel general como para el caso uru,guayo 

El envejeci m i ento del campo y l a  m igración de los jóvenes son v istos como 

preocupaciones por las generaciones m ayores, qu ienes ven comprometido e l  recambio 

generacional que debe efectuarse en todo proceso. Las ma las condi ciones de vida y la  

escasez de servic ios, no afectan sólo  a los jóvenes rurales sino a toda la  pobl ación. S in 

embargo, son los jóvenes los que más se ven influ idos por estos hechos y qu ienes t ienen 

más posib i l i dades de efectuar a lguna acción a l  respecto. Según la C E P A L  (2007) ,  en 

promedio,  los jóvenes t i enen más educación que sus padres, y no ven en el campo un  

destino prometedor en donde a lcanzar a l  b i enestar que  desean. Sí lo ven, muchas veces 

i dea l izado, en l as ciudades y por el l o  emigran en busca de un futuro mejor. 

M ientras que los actua les est i los de v ida  exigen que se aprovechen l as característ icas 

básicas que tiene la j uventud ("mayor pred isposición a los camb ios, mejor preparac ión 

para l i d i ar con l as  nuevas tecnologías, menos ataduras con l as estructuras estab lec idas, 

9 







2. PROBLEMA DE INVESTIGACION, OBJ.ETIVOS E HIPÓTESIS 

En este trabajo, nos proponemos como problema central  de invest igación estudiar 

l as trans ic iones a la  adu l tez de los jóvenes rurales contemporáneos; tratar de entender 

cómo se v ive la  mi sma en e l  medio rura l ,  qué caracterí sti cas t iene . Dentro l a s  

transiciones d iferenciaremos a los  proyectos migratorios, para tratar las  posib les causas 

de este fenómeno y estudiar e l  potencia l  efecto que t iene l a  educación para influ i r  en 

estos proyectos. 

Cabe aclarar, que pese a l a  corta  edad que presentan los jóvenes en cuestión, 

consideramos que estos ya se encuentran en esa transic ión hacia los ro les del mundo 

adu l to, cuyas característ icas y d i ficu l tades pretendemos entender. Creemos que es el 

momento en e l  cual comienzan a dej ar atrás la ni ñez para empezar a t ransitar la 

j uventud,  l a  cua l ,  por defi n i ción, corresponde a ese pasaje hac ia  la vida adulta . 

El ohjetivo xeneral es contribu i r  a l  conoc i m i ento de l as transiciones a la adul tez y 

los proyectos migratorios de los jóvenes rurales contemporáneos en U ruguay.  

Los ohjetivos e.�pec(flcos serán los  sigu ientes 

Descr ib i r  cómo se v ive l a  t ransic ión a la adu ltez en el medio rura l ,  sus 

princ ipa l es características y d ificu l tades. 

Anal izar l as perspect ivas de los jóvenes de los l i ceos rural es de Curt ina y 

Charqueada en rel ación con su rad icación en e l  campo y describ i r  los  

mot ivos a los  cua l es los  j óvenes atri buyen su  proyección m igratoria ,  tanto de  

sus  propios proyectos como a l as  causas en genera l .  

Ident i ficar e l  e fecto de los l i ceos rura l es en l as transic iones a l a  adu l tez de 

los jóvenes rura l es de Curt ina y C harqueada y en sus proyectos migratorios .  

S igu iendo con la l ínea de los  obj et ivos, las  hipr)tesis de t rabajo p lan teadas son las 

sigu ientes.  

Las condiciones económicas y fami l iares de  los jóvenes de Cur1ina y 

Charqueada, determi nan los proyectos m igratorios y las  t rans ic iones a l a  

adul tez de los  jóvenes entrevis tados. 

E l  género representa la pr incipa l  d i ferenci a  en l as t ransic iones a la adu ltez y 

los proyectos migratorios entre los jóvenes entrevi stados, s iendo las  muj eres 
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l as que más proyectan cont i nuar estudi ando, y por ende emigrar de su 

loca l idad .  

Dentro de l as t rans ic iones a la  adultez de los jóvenes rura les entrevi stados la 

em igración  representa una vía para acceder a m ayores oporiun idades de 

emp l eo y educación .  

Los l i ceos rura l es atrasan l a s  trans ic iones a la  adu l tez y los proyectos 

migratorios de los jóvenes rura les uruguayos, manten iéndolos en el med io 

hasta que adquieran las  capacid ades m í n i mas necesar ias para desarrol l arse en 

el  mundo adul to .  
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3. ESTRATEGIA METO DOLÓGICA 

3.1. Diseño de la investigación 

Para l a  rea l i zación de esta i nvest igación se l l evo a cabo un d i seño cua l i t a t i vo . E l  

m ismo se basó en un  estudio de caso de los  j óvenes de dos l i ceos ru ra les :  Cur t i na  y 

Charqueada . Este estudio no representa un caso único, s ino mú l t ip le, donde proponemos 

estudi ar dos rea l i dades d i st intas .  El caso múlt i p l e  "cons iste en la comp i l ación ele 

i nformaciones sobre casos que se asemej a n  o d ifieren entre sí" (Co l ler, 2005 44 ) .  

Este estudio ele casos no  se  caracteriza por ser un  caso ún ico o excepcional ,  s i no  que  

pretende entender las  características ele  las  transi ciones en los  jóvenes de estos l i ceos 

part icu lares para luego poder rea l i zar  conclusiones genera l es. Se pretende entonces, a 

part i r  ele estos dos casos en part icu l ar, dej ar p l anteadas concl usiones que permitan 

entender los procesos estud iados de manera genera l .  El estudio de caso sin embargo, no 

busca representat iv idad estad íst ica. 

E l  abordaje  cua l it at i vo se debe a que buscamos ana l i zar e l  punto de vi sta de los 

propios estudiantes, sus percepciones y opi n iones. Así  como l a  emergencia de 

categorías por parte de los prop ios entrevistados que perm i t ieran mantener aquel l as  

real izada s previamente que  coinc id í an con el  campo y descartar  las  que no  cump l í an  

con lo anterior. Nos  pareció i nteresante ana l i zar los fenómenos desde l a  prop ia  

percepción de los  actores i nvolucrados y no  solamente en base a datos estad íst icos, en 

palabra s  de Davi la  y Gh iardo, 

"frotar de ocercarse a las «miradas». las «visione.1·». las .rnhjefividade.1· que vienen 

elahorando los pro1Jio.1· jóvenes respecto al trabajo y sus distintas aristas. (. .) /,a mayoría de 

los análisis ho trabajado en hase a tendencias estructurales macrosociales. sin consiJcmr 

mayormente el etano .rnhjefiV(/' (Davila. Ghiardo, 2005: 3) 

Se sel eccionaron para l a  i nvest igación dos t erri torios en los cua l es ex iste un l i ceo 

rura l .  Estos l iceos pertenecen a contextos d i ferentes, t ienen d i ferente acceso a servic ios 

y son parte  de una zona product i va d i st i n ta. Ambos son pueblos que t ienen 

aproxi madamente la  mi sma cant idad de habitantes y t ienen un  vínculo est recho con la 

capital ,  ya que se encuentran, los dos, a unos 60 km de d istancia de l a  m i sma S i n  

embargo, t ienen a lgu nas d iferencias .  
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En primer lugar el contexto product i vo y cultural .  Las pr inc ipales act iv idades 

económi cas de Curt i na son la ganadería y la forestación.  En Charqueada la pr inc ipal 

act iv idad es la agr icultura, y el cul t i vo más i mportante de la zona es el arroz. En lo que 

t iene que ver con lo cultura l ,  Charqueada es un  l ugar turí st ico donde suelen 

desarro l larse act iv idades cul turales, ya sean festi vales o eventos depo11ivos. En Curti na, 

la act iv idad cultura l  es práct i camente nula y cuenta con pocos lugares de esparcim iento . 

Lo que nos interesa de estudiar dos l i ceos en d i st intos contextos es ver cómo los 

estudiantes de cada uno de e l los  conciben sus t rans iciones a la  adu ltez.  Pretendemos 

anal izar s i  rea lmente el contexto donde v iven i nfluye en sus deci s iones a fut uro o son 

otros factores los que están determinando su t ransición a la v ida adu lta. 

3.2. Técnicas utilizadas 

La técnica u t i l i zada fue l a  entrevi sta semi -estructurada a estudiantes de los l i ceos de 

Curt ina ( Tacuarembó) y La Charqueada ( Treinta y Tres ) .  La entrevi sta semi

estructurada consi ste en una pauta de entrevi sta, la  cual  no es absolutamente cerrada, 

s ino que puede ir i ncorporando nuevos aspectos y nueva preguntas si el entrevi stador lo 

considera necesario .  

Se rea l izaron en tot al t rei nta y ocho entrevistas a estudiantes de los l i ceos. 

Además se h ic ieron doce entrevi stas a i nformantes cal i fi cados, docentes y d i rectores de 

ambos l i ceos, lo que se desarrol lará en e l  punto siguiente 

3.3. Población estudiada 

La población objet ivo está defi n ida por los jóvenes de primero y cuarto año que 

concurren a los l i ceos rurales de las loca l i dades de  Curt i na y C harq ueada. Optamos por 

los l i ceos rura les  como med io en e l  que estud iar l os fenómenos antes mencionados, ya 

que consideramos que representan un ámbi to de conex ión con el territorio en una edad 

en la cual los jóvenes comienzan a p lanear y cuest ionar su futuro dentro del medio ru ral . 
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Es i m po11.ante resa l tar que en tanto en pr imero como en cuarto las  mujeres son más 

numéricamente, y q ue los varones entrevi stados de cuarto son los ún icos dos a lumnos 

que vivían en la  loca l i dad .  En cuarto as ist ían a c lase a l rededor de 23 a lumnos. 

En La C h arqueada, las  entrevi stas a estud iantes fueron veint i una ;  trece de e l l a s  

fueron hechas a a l umnos de  pri mero (c inco hombres y ocho mujeres)  y ocho a 

estudi antes de cuarto  ( un hombre y s iete  mujeres ) .  Resul ta sign i fícat ivo que haya una 

ún ica entrevista a hombres que cursa n cuarto año, este hecho se debe a que de los doce 

alu mnos q ue cursaban cuarto año, só lo dos eran varones . En pr i mer año concurrían a 

c lase a l rededor de 3 5  a lumnos.  

Las entrevi stas rea l i zadas a los estudiantes se l levaron a cabo a l a  sa l i da del horario 

de cl ase fuera de  la i n st itución.  La d i ficu l tad pr inc ipa l  para poder acceder a conversar 

con los estudiantes res id ió en  el  hecho de que muchos de e l los v iajaban de otras  

loca l i dades por lo  que  t en ían que  i rse rápidamente para l l egar a l  ómnibus hasta su 

loca l i dad 

En Curt i n a, además de a los estud iantes, se entrevi stó al Director del l i ceo, a la 

ad. cripta y a tres profesores . 

En C harqueada, se entrev i stó a la Di rectora y a cuatro docentes del l i ceo. Se 

rea l izaron también dos entrevi stas a i n formantes ca l i fi cados ( re ferentes de inst i tuciones 

loca les )  que s i  bien no eran esenc ia les para la  i n vestigación, nos pareció interesante 

conocer el pu nto de v ist a  de otros actores .  

Caracateríst icas sociodemog rá licas ele los jóvenes est udiados 2 

Los estudiantes ele los l iceos de Curt ina y C harqueada, presentan característ icas  

sim i l ares entre s í .  S i  b i en  pertenecen a d iferentes contextos, en  genera l ,  poseen rasgos 

comunes que los unen.  

En lo que t iene que ver con l as edades, nos encontra mos en e l  entorno entre los doce 

y los qu ince para los  al umnos de pr imer aí'ío en ambas loca l idades, esto nos i nd ica que 

ex i st en a lumnos repet idores ya que se encuentran por encima de l a  edad esperada para 

2 Se adjunta en anexos un cuadro q u e  resume las  características sociodemográficas de los jóvenes 

entrevistados. 
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mayoría tiene fam i l i ares en l ugares d iversos, sobre todo en Tacuarembó y Trei nta y 

Tres . 

Para conclu ir  podemos decir que en l a  gran mayoría de  los casos, los estudia ntes de 

estos l i ceos provienen de fam i l i as  donde la madre es ama de casa y el padre es peón 

rura l ,  cuyo origen no es la local idad pero se han desplazado por ternas de trabajo El 

v í ncu lo con otras ciudades departamentales o con otros departamentos es füerte ya que 

las  fam i l ias  v iven en lugares d iversos, no están nucleadas en un  ún ico pueblo o ciudad .  

3.4. Dimensiones y categorías de análisis: t ransiciones y proyectos 

3. 4. 1. Transición a la adulte¡� 

La transición a la adu l tez es una de l as d imensiones centra les de nuest ro aná l i s i s . La 

consideramos relevante ya que demuestra el pasaj e  de l a  n iñez a la  adu l tez, es dec i r, 

una etapa de la v ida, la cual están atravesando los jóvenes entrevi stados. 

Las t ransiciones representan una "experienc i a  de preparación hac ia  l a  vida adu l ta  

(product iva )" ( Dávi la ,  G hiardo, 2006: 1 83 ). Es decir, ya l a  juventud en si m i sma 

signi fica una preparación para l a  adu ltez, por eso consideramos fundamental esta 

d imens ión .  

Las  estructuras  de las  transiciones t i enen u n  carácter h i stórico, pero esto no quiere 

decir  q ue en cada época exi st a  un solo modo de hacerse adul to .  C ada grupo socia l  

tendrá su  propia  est ructura de  t ransición (Dávi l a, Ghiardo, 2006 : 1 9 1  ) . Lo q ue nos 

i nteresa a nosotros t iene que ver con las t rans ic iones propias de los jóvenes rura les y 

entre e l los, ana l i zar cómo se d i ferenc ian esas t ransi ciones. 

Dentro de esta d imensión, veremos vanas categorías; las  mi smas cumplen f ines 

mera mente ana l ít i cos para fac i l i tar su presentación y l legar a un anál i s i s  más cl aro de l a  

información obten ida .  F i  l ardo (20 1 O), considera cuatro eventos fundamenta les e n  e l  

pasaj e  de l  mu ndo i n fant i l  a l  adu lto :  sal i d a  de l  s i stema educat ivo, ingreso al mercado 

l abora l ,  const i tución de domici l io d i ferente a l  hogar de origen, i n i cio de la vida 

reproductiva .  En nuestro caso, tomaremos los dos primeros corno fundamenta les para 
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esta categoría .  No tendremos en cuenta los dos ú l t imos ya que consideramos que 

todavía no han l l egado a ese momento de la t ransición, ya que estos eventos 

( const i tución de un domici l io d i ferente al de origen e i n i cio  de la vida reproductiva ) 

suelen darse más adelante en la vida de una persona.  

Las categorí as que podemos ver dentro de esta d imensión, entonces son las 

sigu ientes. 

- Sistema educativo: imporlanóa Je la continuidad y visiones sohre la salida Je/ 

mismo: debido a que estos jóvenes asi sten al l i ceo, e l  estud io forma parte de sus v i das .  

La sa l i da del sistema educativo representa un acontecim iento crucia l  en la vida de los 

jóvenes entrevistados. Lo que pretendemos entonces, es conocer cómo la visua l izan y 

cómo creen que i n flu i rá en su t ransición hac i a  l a  vida adu l ta .  También t rataremos de 

entender cómo v iven su momento actual en el l i ceo, qué i mportancia le dan a cont i nuar 

sus estudios en el presente para su futuro como adultos .  

- Ingreso al mercado Je trabajo: tanto l a  formación educat iva como la  futura 

incorporación a l  mundo del  t rabajo  son fenómenos que forman pa11e de las  transic iones 

a l  mu ndo adu l to .  Lo que queremos entender a t ravés de esta categoría es cómo 

visua l i zan  los jóvenes de los l iceos de Curt ina y C harqueada su incorporación a l  mundo 

del trabajo y qué lugar ocupa el lo en su futuro .  

- ( 'omposició11 Je/ hoKar: considerando l a  juventud como el  t ránsito que empieza con la  

pubertad y cu l m ina  con la  asunción de  l a s  responsabi l idades de l  mundo adul to, 

podemos ver que esta t ransic ión supone cambios en el  seno de la fami l i a, con 

característ icas propias  en el ámbito rural ( Kessler, 2006 ) .  Sabemos que la famil ia  es el 

pri mer agente sociab i l izador del ind iv iduo y tiene una relevancia signi fi cativa en su s 

proyectos .  Como ta l ,  buscamos conocer la influencia que el hogar t iene para estos 

adolescentes. 

En todas estas categorías  debemos tener en cuenta las opo1tun idades rea les que 

existen para estos jóvenes de los l i ceos rura les anal izados teniendo en cuenta e l  l ugar 

donde vi ven . Es decir, contextual i zar  el ámbito en donde los estudiantes l l eva n a cabo 

estos procesos de t ransición .  
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En Curtina  encont ramos los serv1c1os básicos para sus habita ntes pero no 

existen, por ejemplo, lugares de esparcimiento. 

Característ icas del l iceo 

El l iceo de Curtina fue fundado en el 2002 .  Actua l mente, se brindan cursos de 

primero a cuarto, hay ocho grupos, tres primeros, dos segu ndos, dos terceros y un  

cuarto, con un total de doscientos a lumnos.  

A l  liceo asisten estudiantes de otras localidades cercanas, como Los Cuadrados, 

Rincón, Pampa, Batoví, Bonil l a  y Arbolito. Muchos de l os estudiantes del liceo no 

viven en Curtina sino que viajan diariamente desde las  localidades mencionadas 

La mayoría de los profesores no residen en l a  localidad sino que se trasladan desde 

ot ras zonas cercanas ( en su mayorí a  de Tacuarembó) ,  lo mismo sucede con el  director 

que vive en la capita l  depat1amenta l .  Solo dos profesores viven en Curtina . 

Desde que comenzó, el l iceo funciona en una casa que se a l quiló para que a l l í se 

insta lara . Es  una const rucción deteriorada que cuenta con problemas edi l icios, por lo 

que no representa un lugar propicio para e l  l iceo ni para los estudiantes. 

4.2. La Charqueada 

La C harqueada está ubicado en el departamento de Treinta y Tres, a unos 60 

kilómetros de l a  capita l  departamenta l .  Tiene una  población de 1 430  habitantes según e l  

Censo 20 1 1 ( 7 1 3  son hombres y 7 1 7  mujeres) .  Oficia l m ente su nombre es Genera l 

Enrique Mart í nez- Puerto La Charqueada .  

La principa l producción de la  zona es el arroz. Se practica también la ganadería 

intensiva, pero con menor incidencia que la agricu l tura. 

A l  igual  que en Curtina, las  fuentes de t rabajo existentes, están rel acionadas con e l  

campo.  Los principa les puestos de t rabajo son pro porcionados por l as arroceras.  Las 

mu_¡ eres tienen menos oportunidades de empleo, ya que sus puestos se limitan a 
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De los profesores que t rabajan  en el  l iceo, solo dos de e l los  viven en La C harqueada, 

el resto v iaja d i ar iamente desde Treinta y Tres. 

La gran mayoría de los estudiantes v iven en la loca l i dad . Hay muy pocos que viajan  

y lo  hacen desde C ipa, que  se encuentra a u na d i stancia de a l rededor ele doce 

k i lómetros.  

En cuadro a cont i nuación se resumen los datos más sign i ficat ivos de cada una  de  las 

loca l i dades, a modo comparati vo para poder v i sua l izar más cl aramente las d i ferencias y 

sim i l i tudes entre e l l as .  

Cuadro 2. Caractedst icas de las local idades 
--

CU RTI N A  CHARQUEADA 

I )e¡)(lrfamenlo Tacu arembó Treinta y Tres 

Oislancia e le la ca¡Jital d¡1ta/. 5 5  k m .  6 0  k m . 

Pohlaci1í11 1 037 1 430 

1-/omhres 534 7 1 3  

M11/eres 503 7 1 7  

Viviendas ocupadas 359 493 

A cti vidade.1· pr<1d11clivas Ganadería .. forestación Agricu ltura (zona arrocera) 

Carocteríst icm· del liceo 1 º a 4° año 1 °  n 6º año (opción hu m�rn ísLica) 

( 'antidad de a/11mnos del liceo 200 1 48 

-

·-

.... -
f<ia'nle: /NI'.º Censos 20 1 / y datos hrindados 11111· los 

enlrevislados 
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5. T RA N S I C I O N ES A LA A D U LTEZ: ¿CÓM O  S E  V I V E  E L  PASA.J E D E  

LA N I Ñ EZ A LA A D U L  TEZ E N  E L  M E D I O  R U RA L? 

Como se mencionó anteriormente, la  juventud está defi nida como un período de 

t ra nsic ión;  como etapa de la vida de una persona en la que la sociedad deja de ver lo 

como un n i ño para pasar lentamente a otorgarle roles de adu l to .  Es  decir, es una etapa 

que ya por definición representa una transformación, un cambio . Es un momento de la 

vida donde la persona comienza a e laborar sus p lanes futuros, sus proyectos. Por este 

motivo, la t ransición a la adul tez será uno de los puntos medulares de nuestro aná lisi s, 

considera ndo la importancia del momento de la vida que v iven los jóvenes anal izados. 

En la sociedad no existe un grupo de jóvenes homogéneo sino que var ía segú n 

diferentes condiciones y característ icas del medio en que viven .  Es por esto, que los 

jóvenes de los liceos anal izados tenderán a presentar característ i cas d i ferentes a los de 

los l iceos de las ciudades, lo mismo se podrá observar sobre todo en un aspecto el  

momento en que se toman las decisiones. Para los estudiantes del  liceo rural,  las 

deci siones sobre trabajo y estudio tienen que ser pensadas teniendo en cuenta diferentes 

variabl es ( como tras lado, alojamiento, existencia de trabajo real ,  etc. ) que, por lo 

genera l ,  se ven más atenuadas en los casos de los liceos urbanos. 

5. 1 .  Sistema ed ucativo: i m porta n c i a  de la  cont i n u idad y v is iones sobre la 

salida del mis mo. 

Debido a que estos jóvenes asi sten a l  liceo, la  educación, y por lo tanto el l i ceo, 

forman parte de sus vidas. Por lo tanto, si analizamos l a  v isión que t ienen los 

entrev istados de la educación inc luimos e l  presente y el  fi..J turo ;  además de t ratar de 

entender la visión que t ienen sobre su salida del sistema educativo, t rataremos de 

observar la  incidencia que tiene el  l i ceo en sus vidas actuales.  

Si bien los estudiantes p lantean que ir ían al l iceo igual au nque éste no estuviera en 

Cur t i na o en Charqueada, es evidente que esto implicar ía  un gasto importante y una 

disposición del tiempo d iferente A pesar de que se ha logrado que el t raspo1ie sea gratis 

para los estudiantes que viven en localidades l ej anas a su centro de estudio, no es lo 

m i smo para un pueb lo que haya l iceo a que no lo haya. Antes de la ex i stencia del liceo, 
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a los a l umnos se l es hacía cuesta arriba as i st i r, las  l argas horas  de espera y el  t iempo del  

t raslado eran un  factor de desmot ivación que j ugaba en contra y genera ba una mayor 

deserción y una incorporación más ráp ida  en e l  mercado de t rabajo, seguramente, en un 

t rabajo de menor cal i dad .  

Como ya  p l anteamos, cons ideramos que  e l  hecho de as ist i r  a l  l i ceo hace que  e l  

estud iar  tenga un l ugar i mportante en  sus  v idas .  F i l ardo (20 1 O) ,  expresa que l as  

trayectorias de  los  jóvenes hacia l a  adultez, además de  estar med iadas por  el contexto 

fami l i ar y sus prop ias  b iografías, están s i tuadas y est ructuradas por el propio marco 

educat ivo .  Es decir, los  proyectos que t ienen estos estud iantes están enmarcados por las  

i nst i tuciones de l a s  cua les  forman parte, una de e l l as es e l  l i ceo . En esto vemos l a  

relevancia que  t iene el centro educati vo como ta l  en  e l  proyecto de  v ida y en  sus 

t ransiciones hacia la vida adulta; cómo estos fenómenos t ienden a enmarcarse dentro de 

las inst ituc iones, las cuales orientan estos procesos . 

En el caso de los jóvenes entrev is tados, vemos como creen que deben cont inuar 

estudi ando "para ser algu i en en l a  v ida" . Es  aqu í  que observamos nuevamente la  

i m portancia que t iene el l i ceo en l as v ida  de estos estudiantes, no porque le atri buyan 

una j erarqu ía  medu lar  en el aquí  y a hora pero sí porque lo consideran como un medio de 

superación personal ,  como una puerta que abre otras oportunidades en la v ida, a las 

cuales no podrían acceder s in  permanecer en el s i st ema educativo .  

Aque l los  estudiantes que man i festaron la voluntad de cont inuar estud iando, 

expresaron que el l i ceo es necesario p ara superarse. Es i nevi tab le  asociar la educación 

con las expectativas  de estos estud iantes, ya que las m i smas determ inarán su 

cont i nu idad con los estudios .  La voluntad de "sa l i r  adel ante", de poder estab lecerse 

como adultos de una  manera exi tosa, de superarse a sí m i smos y a l  medio;  o la vo lun tad 

de i nsertarse en el entorno, es una cuest ión i mportante para estos estud iantes. 

Vemos en los d i chos de los propios estudiantes está esa i dea : 

"A IR11t1os ¡J<m¡ue quieren su¡Jerarse, otros porque quieren ya salir a Klflll ll'Se /u 

¡J/a/a . .  ( Entrevi sta Nº  1 O) 
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l abora l que no sea ún icamente un t rabaj o  rural ma l  remunerado .  Como ya vimos, l as  

opo11unidades de emp leo en estos pueblos son escasas, y son en su  mayorí a ma l  

remu nerados. Por lo  tanto, el estudio representa un  med io  de mov i l i dad socia l  y una 

forma de poder acceder a un est i lo de v ida  d i ferente al de l  promed io de la loca l i dad .  No 

t iene por qué sign i ficar sa l i r  del entorno en el q ue se vive, sino poder e leg ir  el  quedarse 

en é l ; t iene que ver con la  posib i l idad de e l ección sobre los aconteci m ientos futuros .  Las 

entrevi stas nos perm iten apreci ar como l os estud i antes tamb ién perciben al l i ceo como 

un medio de mov i l i dad .  

Una estudiante de cuarto de l  l i ceo de Charqueada nos contó : 

. si IC!f'mino el liceo puedo agarrar otro cargo más alto " (Entrev ista Nº  3 4 )  

E l  problema e n  este aspecto reside e n  l o  s iguiente; s i  b ien n o  hay grandes d i stancias 

en e l  n ive l  socioeconómico de las  fam i l ias  de los estudiantes, sí hay a lgunas d i ferenc ias  

(económicas, de redes fam i l i ares, entre otras ) que pueden ser s ign ificat ivas a l a  hora de 

continuar o no los estudios. Esto reside en el hecho de que exi sten fam i l ias  que pueden 

mandar a su s h ijos a cu lm i nar sus est ud ios en otra loca l idad, mientras que otras no 

cuentan con esta posibi l idad por lo que sus hijos tendrán que permanecer en el pueb lo  y 

t rabajar en lo que esté a su alcance. 

A pesar de la i mportanci a  que le suelen dar las fami 1 ias al estud io  de sus hijos, no 

todas tendrán a su a lcance el pos ib i l i tar l e la continuación de su formación.  

Esto es sign i ficat ivo ya que genera una retroa l i mentación en donde los que se 

quedan son los que menos t ienen, reproduciéndose así las desigua ldades ya ex i stentes . 

Con lo  cua l ,  hay que ser cautos a l  dec i r  que e l  l i ceo es un medio de mov i l i dad ; lo es 

porque ayuda a que los estudiantes puedan e legir  sobre su futuro, pero será más 

provechoso sobre todo para aquel l os que pueden l uego ampl iar  los conoc im ientos que 

éste les bri nde, quienes, como ya d ij i mos, son los jóvenes cuyas fam i l i as t ienen med ios 

para e l l o .  S i  b ien e l  l i ceo puede reducir las  desigua ldades exi stentes otorgándoles a 

todos las  mi smas herramientas para su v ida  adu l ta, en los hechos no son todos qu ienes 

podrán aprovechar de igual manera esas herra m i entas.  Por lo t anto, esa desigualdad 

puede verse atenuada pero persiste s in que el  l i ceo como i nst i tución pueda errad icar la 

en su tota l idad .  
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La re lación ent re opottun idades l aborales y estud io es muy i m portante ent re los 

jóvenes entrevi stados, ahondaremos en el lo en el  apartado s igu iente. 

Vemos entonces, como las expectat ivas que estos jóvenes t ienen sobre la  vida, 

repercuten en su t rayectoria haci a  e l  mundo adul to, sobre todo en su re lac ión con la 

educación Podemos dec i r  entonces, que e l  l iceo como inst i tución cumple  un  rol 

impottante en l as transiciones a la adult ez, en tanto es concebido por los estudiantes 

como un i n strumento de mov i l i dad y por lo t anto representa un  medio para superarse a 

sí m i smos. 

5.2. I ngreso al  mercado de trabaj o 

Tal  como mencionarnos anteriormente uno de los eventos c laves en la t rans ic ión a la 

aclu ltez es el  i ngreso al mercado de t rabajo .  Es una categoría que se observa en todas las 

ent revi stas y representa uno de los pri nc ipa les pasos a l  mundo adul to . 

Es i mpo1iante mencionar que n 1 11guno de los entrev i stados t rabaja 

remuneradamente, ya sea formal o in formalmente.  Sólo algunos mencionan ayudar en 

sus casas como una forma de t rabajo .  Nuestro aná l i si s  se b asa en estud iantes, por lo  

t anto, está dentro de lo habitual  que todavía no hayan ingresado a l  mercado de t ra bajo;  

que posterguen ese i ngreso para rec ib i r  educación .  La mayor permanencia en el  s i stema 

esco lar imp l i ca el  ret raso en la i ncorporación al mundo del t rabajo, ya que resu l ta  d i fí c i l  

conci l i ar ambas act iv idades. E l  permanecer en e l  si stema esco lar m á s  t iempo retrasa 

también en la v ida  de estos jóvenes, los ot ros e lementos que marcan las  transiciones a la 

adul tez, como la maternidad/paternidad o independi zarse del hogar de origen ( Davi la ,  

Ghiardo, 20 1 0 : 1 3 )  

Lo que trataremos de anal izar, entonces, es l a  v i s ión que los jóvenes entrev i stados 

tienen sobre su fu tura i ncorporación a l  mundo del t rabajo, y qué peso t iene en su 

t ransic ión hac ia  l a  v ida adulta .  

S iguiendo con lo anterior, como ya hemos mencionado, para Durston ( 1 99 8 )  la 

j uventud  es u na etapa en la cua l  e l  i nd iv iduo t iene a l  máx imo su capacidad de 

aprendi zaje y adqu i si ción de conocim iento.  Para el lo la sociedad otorga una "moratoria 
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de roles", es deci r, una suspensión tempora l  de obl igaciones que perm i te  la adaptación a 

nuevas s i tuaciones y l a  i ncorporación de i n novaciones. Es esta moratoria de roles l a  que 

le  permi te  adqu i r i r  conoci m iento, lo cua l  representa una postergación del ingreso al  

mercado de trabajo .  

Romero y More i ra ( 20 1 O )  p lantean a lgo s im i l ar man i festando que l a  juventud se 

defi ne también por las  opo1tunidades de part ic i pación dentro de l a  sociedad, entre e l l a  

l a  posibi l i dad de  adqu ir i r  hab i l idades básicas para i n sertarse labora l mente . Este 

concepto nos parece de gran relevanci a para nuestro aná l i s i s  ya que estos estud iantes, en 

defin i t i va,  lo que están viv iendo es un  proceso en el  que, tal como expresan los autores, 

están adquiri endo c iertas  habi l i dades que l es permi t irán i nsertarse en el  mercado de 

t rabajo, de manera más o menos exitosa.  Por el  momento en que están a travesando, 

estas hab i l idades las están adquir iendo a t ravés del l iceo. Por este mot ivo es el  l i ceo un 

factor c lave para nuest ro anál i s i s  ya que es a l l í  donde los estudiantes entrev i stados 

l levarán a cabo este proceso de adqu i si ción de cual i dades que les serán ú t i l es luego para 

el mu ndo adul to .  

C abe acl arar, que  tanto Curt ina como C harqueada no representan t erritorios donde 

exi sta la  pequeña producción fam i l i ar, s ino que l a  producción se basa en grandes 

est ancias y grandes productores .  Los estudiantes de los l i ceos rurales, no son h ijos  de 

los grandes estancieros sino de los peones rurales .  Por lo tanto, sus pri nci pa les  

prob lemas no rondan en torno a la herencia de l a  t i erra o a la cont i nuación de una 

producción fam i l i ar, s i no que están relacionados a l  mundo del t rabajo .  

En l as entrevi stas observamos como los jóvenes estudiados muest ran u na 

preocupación en torno a l  t rabajo en sí m i smo, o más b ien a la  fa l ta  del m i smo . S i  b ien 

a lgunos son opt i m i stas y man i fi estan que hay posi b i l idades de acceder a un  empleo, en 

su gran mayoría expresan que es ese el pr inc ipa l  i nconveniente de l a  loca l idad y e l  

mot ivo pri mero por el cua l  deben estud iar  y bu scar otros medios de v ida .  

Dentro de los proyectos de v ida  de estos  jóvenes, e l  t rabajo t i ene u n  lugar 

prot agón ico, le otorgan una i mportancia espec ia l  dentro de sus vidas. En  este sent ido y 

como p lantean Davida y Gh iardo, el t rabajo representa un  e lemento crucia l  para l a  

"configuración  i deal  y práct ica de los  proyectos de  v ida  de los  jóvenes" ( Dav i l a ,  

Ghiardo, 20 1 O 2) .  
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Es así que ante la pregunta ¿Qué te gustaría hacer cuando termines el l i ceo? Muchos 

de e l los contestan antes que otra cosa "Trabaj ar" . 

' '¡,;,.: ¿: V 1 1os qué q11erés hacer c11a11do termines el liceo '? 

Fo: 'frahajar en algo " ( Entrevista  Nº  2 ) .  

Est a  respuesta s e  da también entre qu ienes segu i r  estudiando, y a  q u e  e l  estudio e s  un 

medio para un  t rabajo  mejor . E l  estud iante citado, cuando se le pregu ntó de qué le  

gustaría t rabajar, contestó una pro fosión que requ iere muchos años de estudio .  A 

nuest ro entender, esto deja ver l a  import ancia que t iene en su vida el i ngreso a l  mercado 

de trabajo y l a  idea de q ue e l  estudio es un fin para acceder a un t rabajo de mayor 

ca l i dad .  

El t rabajar cump le  vanos papeles, por  un  l ado es una i ndependencia económica 

respecto a l a  fam i l i a ;  por otro es l a  posi b i l idad de acceder a recursos para poder l l evar a 

cabo otros proyectos vincul ados con el estudio;  a su vez, representa una etapa necesaria 

en la v ida  de toda persona en su t ransición a l  mundo adulto .  

Ent re los entrevistados surgen característ icas s i m i l ares de las loca l i dades en las que 

v iven y está rel acionado con el mundo labora l .  Para ambas loca l idades, los estudiantes 

mani fiestan que los adolescentes que viven en e l  pueblo t rabajan como peones ( los 

varones), las mujeres no trabajan  en su mayoría y quienes no t rabajan,  "vaga n'', 

s imp lemente no hacen nada. Esto nos p arece relevante ya que la v i s ión que estos 

ind iv iduos t ienen de sus loca l idades también repercute en sus t rayectorias y sus 

proyectos.  

"A lglfnos tmhajan y otros nada " (/1.:ntre vista Nº 1-1). 

Entre los trabajos man ifestados por los jóvenes de estos l i ceos, vemos una d i ferenci a  

ent re los t rabajos q u e  son rura les  propiamente y aquel los q ue no . E n  este punto se hace 

necesario un aná l i s i s  por género . 

El aná l i s i s  por género se puede ver desde dos perspect ivas. Por un lado teniendo en 

cuenta los d ichos de los estudiantes sobre sí m i smos y por otro las percepciones de los 

ent rev i stados sobre sus compañeros .  En l a  primera perspect i va, si ana l i zarnos lo d i cho 
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por los estudiantes es c laro que entre los varones ex i ste  una  d ivi s ión que se perc ibe 

menos en las  mujeres Es  decir, entre los entrevi stados varones encont ra mos, por un 

lado aquel los que se proyectan trabaj ando en e l  cam po y as í  l o  desean, ya sea por i nterés 

o por cuestiones fam i l i ares �  por otro están aquel l os que quieren segu i r  una profesión  

vinculada con el estudio (ya sea un iversitar io o terc iar io)  Ent re las mujeres, s in  

embargo, percib i mos un i nterés muy marcado por  seguir  estudiando para obtener un 

mejor empleo, si bien también hay casos que se encuentran por fuera de esta idea, l a  

mayorí a cu mplen con el l a . N o  estamos hablando de n ingún t ipo de educación en  

part icu l ar s ino s im p lemente de cont i nuar e l  proceso de aprendizaje, ya sea de un  otic io ,  

una carrera univers i tar ia o un profesorado. 

Desde la otra perspect iva en l a  cual eran los entrevi stados los que hab laban de su s 

propios coetáneos también mani fi estan esta rel ación .  Son sobre todo las mujeres l a s  

que, por s í  m i smas, establecen d iv i s iones por  género . 

Una estud iante de Charqueada de pri mer año exp l i có que :  

" . h(�V los varones c ;omo que son más haraganes para el estudio q11e las chil¡11ili11as 

y se l/Uiere11 quedar a trahajar. quieren trabc�jar " ( Ent revista Nº  2 8 )  

E n  l a  c i ta a cont i nuación vernos como resulta m uy evidente la a sociación q u e  se 

hace entre la mujer y l a  cont inu idad de su educación . 

' '/,os varones msi todos jugar al fiíthol ( . .  . )  / Y  las mujeres/ algunas doctoras . .  

( Entrevista Nº  2 )  

Formarse para el t rabajo, o formarse para acceder a un  mejor trabajo es uno de  l a s  

nociones que  surgen de los  propios estudiantes .  Esto depende mucho de l a s  expectat ivas 

y metas que tengan en su s v idas .  Lo que es notorio es l a  conciencia ( sobre todo dentro 

de los  estud iantes de cuarto año quienes ya  t i enen más cl aros sus proyectos)  de que es 

necesario el  l i ceo para obtener un mejor trabajo .  Nos parece impo11ante  este aspecto 

porque de el l o  dependerá gran parte de l a  i n serc ión laboral de estos estudiantes y l a  

ca l i dad d e  los trabajos  a los que puedan acceder. E sto está c lara mente relacionado con 

las expectat ivas que estos jóvenes t ienen para sus vidas, y a su vez se choca con las  

posib i l i dades rea l es que e l los  t ienen. Ex i ste entre e l los  l a  noción de as i st ir  a l  l i ceo y 

cont inuar estud iando con el fin de superarse, de acceder a otro est i lo  de v ida .  Nos 
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Son c laros los casos donde los padres representan una i nfluencia a la hora del 

estud io, ya que est imu lan  a sus h ijos para con t inuar en el l iceo . 

Un estudiante varón de cuarto año del l i ceo de Curt i na a f irma lo siguiente :  

"A mí por lo menos mi madre siem¡"·e me dice «si vas a seKuir est11dia11do yo te 

dr�y ap<�yu mío ( . ) pero si vos 110 q11erfs seguir est11dia11Jo vas a trahajal'». A lgunos 

q11r los /)( fdre.\· 110 se ¡weo<.:11pa11 mucho por ese tema . .  ( Entrevista Nº 1 7 ) 

Cabe destacar, que l a  i mportancia que le otorga el estudiante al rol de los padres 

surgió de s í  m i smo, ya que no era p arte de la pauta de entrev ist a  que se le  estaba 

p lanteando. 

Podemos ver también que para los padres e l  tema del l i ceo representa un  desa fío 

cuando l a  loca l i dad en l a  que viven no cuenta con un  cent ro para que sus hijos 

cont i núen estud iando.  Aqu í  pesa el factor económico ya que qu ienes tengan los med ios 

para emigrar a un  l ugar que cuente con l i ceo lo harán, y quienes no deberán quedarse 

por fuera del m i smo o v iajar  varios k i lómetros para acceder a él. Una estudiante de 

cuarto de l i ceo de Curt i na, expresa esto claramente :  

" 'Hace cin<.:o wlos que me vine, somos de <.:ampaFía co11 mi madre y no te11ío otro 

luRar para ir ¡Jara que yo estudiara y se vi110 para a<.:á , .  ( Entrev i sta  Nº 9 )  

Este e s  u n  hecho común en l a s  zonas rura les y pequeños pueb los, donde sumado a 

todas las d i ficultades que puede representar para un joven as is t i r  al l i ceo, se le suma en 

muchos casos l a  l ejan ía  con el centro o la  necesidad de trasladar e l  domic i l io para 

acceder a la educación secundaria .  Este fenómeno no exi ste  práct i camente en l as  

ciudades mayores donde e l  acceso a los  centro s  educat ivos t iene u na fac i l idad mucho 

mayor y no requ iere grandes desplazam ientos.  

Lo p lanteado anteriormente, puede verse reflej ado en l as pal abras ele Durston, quien 

plantea que las estra tegias  presentes y futuras están mediadas por un contexto . Como ya 

hemos p lanteado, el joven rural t iene caracterí st i cas propias que lo d i s t i nguen de otro 

joven . Esas característ icas hacen que éstos jóvenes se p lanteen estrategias de v ida  en e l  

presente y en el futuro que se verán mediadas por el contexto económico, soci a l ,  

product ivo y cultura l  en el cual están i nmersos. ( Durston, 1 998 ) .  
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fam i l iares en ot ros dest i nos puede determ inar las  deci siones que se tomará n Esto 

representa un factor muy i m po11ante ya que el  lugar dónde estén esos fam i l iares 

determ i na en dónde se estudiará o t rabaj ará, desest imando otros lugares por no tener un 

l ugar donde i n sta larse y t ampoco poder costear uno. Es más, podemos ver como muchas 

veces esto es más i n fl uyente que la propia vocación que e l  estudiante pueda tener. S i  

b ien no estamos rechazando l a  ex istencia d e  una vocación, creemos que muchas veces 

se ve atenuada por l i m itantes contextuales que detal l aremos en e l  cap í tu lo sigu iente .  

Es decir, las  cond iciones económicas  de la  fam i l ia de origen de los estudiantes, 

evidentemente, cond icionan l as  posi bi l idades rea l es de los jóvenes. A nuestro entender, 

condicionan también sus proyectos, ya que si ven t runcada la  posib i l idad económica ele 

t ra sladarse o perciben que no poseen los recursos sufici entes para hacer lo que desean, 

es probable que t ru nquen ese proyecto por fal ta  de posi b i l idades de que se concrete . 

U n  rasgo i nteresante es como los estud iantes, o muchos de e l los, qu ieren seguir su 

vida vi ncu l ada a l a  educación cuando en l a  mayoría de  los casos sus padres no tuvieron 

ese vinculo con la i n st itución educat iva .  Aquí vemos como los h ijos termi nan superando 

a sus padres en términos educat i vos como p lanteamos al  comienzo, donde 

mani festamos que los jóvenes, en promedio, su peran los años de educación  de sus 

padres. 

En sí ntes is, podemos ver como la  fam i l ia para estos jóvenes es fundamenta l  en dos 

aspectos .  En primer l ugar, la  presión que ejerzan los padres en los pr imeros años de 

l i ceo es crucia l  para que el  adolescente as ista .  E l  otro factor i mportante es el  económico, 

ya que de e l lo  dependerá su futuro una vez cul m inado el l iceo y al n ive l  

socioeconómico que la  fami l i a  posea i rán atadas sus  expect at ivas sobre su  propio futuro. 
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6. PROY ECTOS M I G RATO R I OS 

Como ya hemos expresado brevemente en el subcapí tu lo anterior, un factor 

i m portante en la v ida de estos  jóvenes t iene que ver con sus expectat ivas sobre e l  futuro .  

Es decir, a l  estar i nmersos dentro de l  s i stema educat ivo y ser parte de é l ,  se  verá n an te  

una d i syunt iva en e l  momento que decidan sal i r  de l  si stema, ya sea porque lo fi nal izaro n  

o porque sa l ieron del s i stema s i n  haberlo cumpl i do e n  s u  tota l idad . 

Para los jóvenes u rbanos, la sal ida  del  s i st ema no presenta los m i smos prob lemas 

que para los jóvenes de loca l idades rura l es a l ej adas  de los cent ros más poblados o de las 

capi ta les depart amentales .  Si  b i en es una etapa de  t rans i ción y de toma de deci s iones 

para todos los jóvenes, la d i ferencia rad ica en las posibi l i dades reales  que t ienen en su 

lugar de origen .  

Lo que var ía  entre los jóvenes u rbanos y rura les es e l  momento en que se rea l iza l a  

t ransic ión, e l  momento en  que se  abandona l a  s i t uación de dependencia para poder ser 

capaz de producir por sí mi smo. Hay autores que hab lan  de un "s índrome de la  

autonomía  postergada" ( C iganda, 2008 : 3 ), ya q ue los jóvenes post ergan los roles y 

responsab i l idades adul tas  para lograr una mejor formación que permita un  ingreso más 

ex itoso a l  mercado de t rabajo .  Esta, según varios autores entre el los C iganda, es la  

t endencia mund ia l  de los jóvenes entre 1 5  y 29 años. S in  embargo, el autor mencionado 

también pla ntea que las  desigualdades exi stentes entre los pa í ses de Lat i noamérica 

hacen que estas tendencias  se rel a t iv icen según en contexto, por ejemplo, en zonas 

rura les .  Para el  caso de Uruguay p lantea que la  formación de un  hogar se produce más  

t ard íamente en loca l idades más urbanizadas (C iganda, 2008) .  

C iganda ( 2008 ) expresa también que l a  acu m u l ación de cap i ta l  educat i vo que se  

produce cuando se  retrasa l a  t ransi ción es una  opción para los  que pueden y no para los  

que qu ieren, ya  que no todos poseen las  m i smas opo1tunidades para l levarlo a cabo. 

Para nuestro anál i si s  nos parecen relevantes estos hechos ya que nos perm i t i rán  ver 

cómo lo rural escapa a las tendencia s  genera les o, se podría dec ir  t ambién,  como lo rural 

no est á inc lu ido en estas tendencias .  Nos parece relevante, entonces, i nc lu i r  a la 

m igración como uno de los aspectos que d i ferencia a los j óvenes rura les y a los urbanos. 
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La formación para acceder a un mejor t rabajo ,  que en las  c iudades retrasa l a  

transic ión, en  el  med io rural se  convierte en  un  factor q ue la  acelera ya que, muchas 

veces, para acceder a u na formación superior es necesario un desp l azamient o lo cua 1 

sue le  suponer una i ndependencia del l ugar de origen . Por lo  t anto, vemos como lo que 

para los j óvenes urbanos representa una  postergación de la  autonomía,  para los rura les 

puede sign i ficar una ace leración de la  mi sma.  

D iv id i remos este subcapí tu lo en dos apartados. Por un l ado anal izaremos las 

i ntenciones y los mot ivos que estos j óvenes t ienen, y luego las  contrastaremos con los 

elementos rea les que permi ten o t runcan sus p royectos.  En l a  pri mera categoría 

ana l i zaremos las intenciones a futuro que t ienen, así como también los porqués ele sus 

proyectos, tanto para sí m i smos como para los demás jóvenes que viven en la loca l i dad, 

desde e l  punto de v i st a  de los propios estud iantes entrev i st ados.  En l a  segunda, veremos 

cuáles son los l i rn i tantes contextuales que i n fluyen en los i nd iv iduos, t runcando o 

potenciando sus proyectos migratorios .  

Antes de comenzar a ana l i zar según l as categorías p l anteadas, debemos dejar  en 

claro que ex i ste una  di ferencia entre los l i ceos que es i mportante. En Charqueada, e l  

l i ceo es hasta sexto grado, exist iendo solamente la  orientación humaní st i ca .  En Curt ina ,  

s in embargo, e l  ú l t i mo grado q ue exi ste en el  l iceo es cuarto año .  Esto imp l i ca ci ertas 

d i ferencias en lo que t iene que ver con e l  momento de las deci s iones m igra torias, es 

decir, en l a  configuración de los proyectos. 

6. 1 .  I n tenciones y motivos 

Las i ntenciones y los mot ivos que atribuyen los jóvenes s sus proyectos migratorios 

son tan sólo una parte  de estos proyectos, ya que l uego dependerá de las oportun idades 

que tengan para poder l l evarlos a cabo . En este apa11ado nos concentraremos en los 

mot i vos e i ntenciones para l uego desarro l l ar las l im it antes que pueden exist i r  debido al 

contexto . 

Buscamos conocer, entonces, pri m ero conocer cuá l  es su intención, es dec ir, s 1  

desean permanecer en el medio en e l  que viven o buscar otro para desarrol l arse como 

adu ltos, y por otro, cuáles son l as causas que atribuyen esos proyectos.  
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.J . . 

Un estud iante de C harqueada nos dijo lo s iguiente ante l a  pregu nta sobre qué 

pensaban hacer sus  compañeros de clase:  

"/1,'r: ¿Fero qué quieren hacer la mayoría ? ¿Se quieren quedar, se quieren ir'i 

1�·0: Se quieren ir · · ( Entrevista  Nº  21)  

Es decir, dentro de  las i ntenciones de l a  mayorí a de los  estudiantes está e l  

despl azarse de l  lugar donde viven a otro. S i  conci ben esto como algo permanente o 

como a lgo pasajero lo ana l i zaremos más ade l ante.  S i  b ien  esto se repi te en l a  mayoría de  

los  ent revi stados, hay a lgunas excepciones. Éstas están const i tu idas por  varones que no 

desean emigrar s ino m antenerse en su loca l i dad y acceder a un trabajo rura l  s im i l a r  a l  de 

sus padres. También hay qu ienes t ienen la i ntención de segu i r  v iv i endo en su pueb lo 

pero viajar  todos los d ías por moti vos d i versos que ya veremos. 

A hora b ien, a l a  hora de establecer los motivos que los ent revi st ados at ribuyen a su s 

proyectos migratorios encontramos tres grandes factores: estudio,  trabajo y entorno. 

En lo que t i ene que ver con el estudio, ya hemos mencionado a lgo en e l  capítu lo 

correspondiente; e l  cont i nuar con el l i ceo es uno de los mot i vos de la  emigración .  

En este caso, nos resu l ta pertinente hacer una  breve separación entre C'urt ina  y La 

Charqueada ya que,  s i  b ien sus i ntenciones m igratorias son si m i l ares, e l  t iempo en e l  

que deben rea l izarse será d i ferente. 

En Curtina, los j óvenes entrev i stados que l l egaron a cuarto año de l i ceo, en su 

mayor í a  man i fiest an la i ntención de  segu i r  con sus estud ios .  Para poder l l evar esto a 

cabo necesitan despl azarse, es dec i r, acud i r  a l  l i ceo de Tacuarembó, que es el más 

cercano, para cursar qu into  y sexto año de l i ceo. E l  cursar el l iceo en Tacuarernbó no 

sign i fi ca camb iar el l ugar de res idencia ya  que para los estudiantes l i cea les  e l  t ransporte 

es gratu ito hacia  el  centro de estudio .  Esto, según los propios estud iantes estud iados, 

sign i ficó un avance i mportante ya que d i sminuyó la can t idad de d inero necesaria para 

acudir  a l  l i ceo, y también l a s  esperas que ex is t ían p ara acceder al ómnibus .  Además, 

redujo las  d i ferenci as  en las  oportunidades entre los estudiantes, ya que anteriormente 

culm inaban el  bachi l l erato aquel los jóvenes cuyas fam i l i as  ten ían  medios para costear el 
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boleto hacia Tacuarembó. Con esta medida de boleto gratu i to se achican esas 

d i ferencias y todos t ienen, en teoría, las  m i smas oportunidades para segu ir  estud iando .  

Para los  estud iantes de Curt i na, entonces, termi nar el  bach i l l erato, si b ien imp l ica un 

desp lazamiento de unos 60 k i lómetros, no resu l ta tan i nacces ib le  como en años 

anteriores donde el boleto era pago y l a  frecuencia de los ómn ibus  menor. 

El  hecho de t ener que estudiar e l  Tacuarembó no es mencionado como un factor ele 

emigración, ya que en las  i ntenciones de estos estudiantes no está todavía e l  rad icarse en  

l a  capita l ,  s i  no  en i r  y vo lver del l i ceo a sus casas, m anteniendo su  hogar de origen .  

Para los estudiantes de La C harqueada es ta  transición no se  produce de la m i sma 

manera . Ex iste en e l  l i ceo la  orientación Humaní st ico, con su correspondiente · exto ele 

Derecho . Si  b ien esto es un e lemento posi t i vo que permi te  que los jóvenes que as i sten a 

los l iceos no deban desp l azarse para cont i nuar sus estudios, l i m i ta l a s  e lecciones de los 

estudiantes .  Al ser l a  ún ica  orientación d i sponib le, muchos de e l los l a  el igen  porque está 

a su a lcance, descartando otras que quizás füeran más de su i nterés. 

Una vez cumpl ida la  etapa l i ceal los estudiantes t ienen d i ferentes proyect os, los 

cuales, en su mayor ía, están v i nculados con l a  m i gración . Dentro de las  loca l i dades, lo 

ún ico exi stente en materia de estudio son los cursos móv i l es de UTU.  Los mi smos est án 

d ir igidos a jóvenes mayores de 1 5  años. Si  bien es una opción para algunos estud iantes, 

la  mayoría no l a  i ncluye como al ternat iva o ni s iqu iera conoce su ex istenc ia .  Por lo 

tanto, todas las demás opciones se encuent ran fuera de la loca l i dad, es su mayorí a en l a  

capi ta l  departamental . 

Entre los estudiantes que deciden despl azarse para estud i ar, exi sten aquel los que, 

como d ij i mos anteriormente, mant ienen su residencia y v iajan  ( sobre todo a la cap i ta l  

depart amenta l ) y aque l los  que camb ian su l ugar de resi dencia de manera permanente. 

En este ú l t imo aspecto vemos como i nfluyen m ucho l as condiciones objet i vas de los 

estudi antes ana l izados, como la fam i l ia ,  l as posib i l i dades económicas  del hogar, entre 

otras cosas, las cuales veremos en e l  próx i mo apartado.  

A l  rea l izar un aná l i s i s  por género, vemos como son las muj eres l a s  que más deciden 

desplazarse para cont i nuar sus estudios .  Como ya  hemos mencionado, está claro que 

para progresar en el  medio rural l a  mujer debe hacer un esfuerzo mayor que el hombre 
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Una estudiante  de Curt i na,  al preguntarle dónde quería t rabajar de lo que le gustaba 

nos comentó lo sigu iente.  

"r:r: / y  sahé.\' dónde podrías hacerlo? 

Fo: l�ú la ciudad, porque acá no hc�y casi nada Je trabajo " ( Entrev i st a  Nº 2 ) . 

También un estudiante de La Charqueada, al preguntársele qué podría serv i r  para 

que la gente permaneciera m á s  en e l  med io donde vive, contestó a lgo si m i lar  a l o  

anterior 

"Si hubiera másfi1e11tes Je trahajo " ( Entrevi sta  Nº  3 4 )  

E l  tener que trasladarse a u na ciudad para acceder a un trabajo est á muy c l aro e n  l a  

v ida de estos estudiantes .  Es probab le  que s u  t ra yectoria dent ro del l iceo los haya 

i mpu lsado a la búsqueda de un t rabajo mejor  que e l  que ex i ste en su loca l i dad .  Como ya 

hemos mencionado, el l iceo ampl í a  l a s  posib i l idades de e l ección,  abre otra s  puert as que 

perm i ten a l  joven rura l cuest ionarse de m anera d ist inta sus proyectos. 

Si bien la mayoría de los entrev i st ados demostró una i ntención de sa l ir de su lugar 

de residencia,  por lo menos para cursar sus estudios o para trabaj ar, hay qu ienes 

m an i festaron su voluntad de continuar con su res idenc ia  en la loca l idad .  Además de lo 

ya mencionado referente a l  género, no logramos d i st i ngu i r  otro parámetro que 

d i ferencie a aquel los  que qu ieren quedarse de los que qu ieren i rse, s i no que entendemos 

que es parte de una decis ión persona l ,  de adaptación al medio de maneras d i ferentes .  

"/'.,'o: No sé. yo me quedaría acá 11omás. 

/','o: Y porque hc�y más gente y eso, y aquí yo los conozco y allá e11 7 /'einta y Ti·es 

qué voy a conocer, no i;onozco a nadie " ( En trevi sta Nº 3 0 )  

E n  l as  loca l i dades rurales, e l  arra igo j uega un  papel  i mportante e n  l a  v i d a  de sus 

hab i tantes.  Sin embargo, t i ene un  peso d iferente en cada i n d iv iduo, para a lgu nos es un 

factor para permanecer en e l  pueblo, para otros es necesario superar el  pueblo y para eso 

despl azarse, de una forma u otra.  
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Los dest inos más frecuentes e leg idos por estos jóvenes son las  cap i ta les  

departamenta les ( Tacuarembó y Trein ta  y Tres)  y Montevideo .  Entre el l a s  hay una c lara 

d i ferencia,  ya que qu ienes m an i fi est an querer desp lazarse a l a  capital departamental ,  en 

su mayoría d i cen querer segui r  v ivi endo en su loca l i dad, es decir, v iajar  d i ar i amente . 

S in  embargo, evidentemente este no es el caso de los que pretender i rse a Montevideo, 

lo cual imp l ica otros factores que mencionaremos en el próx imo apa1tado . Están ,  por 

ú l t imo, aquel los estudiantes que qu ieren cambiar su res idencia con el fin de cont inuar 

sus estudios, pero que man i fi estan e l  deseo de volver a su pueblo una vez cu l m i nados 

sus cursos, para poder volcar a su l ugar de origen lo aprendido .  

En defi n it i va, lo  que los  estud iantes buscan a l  trasladarse a otros l ugares es 

t rascender a la  loca l i dad o lograr adapt arse a el l a  de  una forma más ex i tosa . Los motivos 

más  importantes que hemos encontrado t ienen que ver con estudio y t rabajo, no es 

coi ncidencia que correspondan a los  pr inc ipa les  aspectos de la transic ión a l a  adul tez; en 

su cam i no al  mundo adulto los jóvenes entrev i st ados man i festaron la necesidad de 

despl azarse, de buscar al ternat ivas  a su l ugar de origen que les permi tan desarrol l arse 

como adultos de la manera que e l los cons ideran más exitosa. 

6.2. Limitantes contextuales 

Además de l as intenciones propias  de los estud iantes y los mot ivos subjet ivos que 

atr ibuyen a los proyectos migratori os, entendemos que existen otras l i m i tantes t i enen 

que ver con el contexto y q ue también i n fluyen en estos proyectos. Es decir, todos 

aquel los  que escapan a la voluntad del  i nd iv iduo pero que, de alguna manera, a l  

condicionar l a s  posib i  1 i dades rea les de que se  concreten los  proyectos, están 

determinando los proyectos m i smos .  

S i  retomamos lo  que p lantean Romero y M oreira ( 20 1 O ) ,  podemos ver con c lar idad 

que los jóvenes se p lantean estrategias l as cuales se orientan según el contexto del  cua 1 

forman parte, t anto económico como socia l .  Es  decir, lo  que estos jóvenes se p l anten 

para su fu turo estará mediado por las posi bi l idades rea les que t ienen para l l evarlos a 

cabo. 

.� •, • • 1 . 
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Consideramos, por ejemp lo, que la s i tuación económica de la fam i l i a  de los  

estud iantes determi n a, en muchos casos, las asp i raciones que a l as  que el  i nd iv iduo 

accede . M uchos estudiantes, man i festaron el  ser muy d i fíc i l en térmi nos económicos 

establ ecerse en otra c iudad para rea l i zar sus estudios de bach i l l erato, por lo cual sus 

i ntenciones son quedarse en e l  pueblo, si endo consientes de las  mayores d i fi cu ltades 

que e l lo  conl l eva .  La fal t a  de oportunidades económicas hace que el  estud iante 

desest ime  el estudio y considere otras al ternat ivas  más cercanas, más a su a lcance. 

Las redes que los jóvenes ent revi stados t ienen en otras c iudades j uegan un  papel 

i mportante El  t ener fami l iares en la cap ita l ,  por ejemplo, const i tuye una gran fac i l i dad 

para los estudiantes ya que s ign i fica un lugar donde quedarse y, por lo  tanto, una 

reducción de l  gasto necesario para hacerlo .  Es  tamb ién relevante el l ugar donde esos 

fam i l iares estén.  Es dec ir, a l  no poder establecerse por cuenta  prop ia, estos jóvenes 

deben recurri r a la ayuda de  un fami l i ar en otra loca l i dad y su obj et ivo será i r  a estudiar 

o a resid i r  a esa loca l idad .  No  todas l as loca l i dades t ienen l a s  m i smas oportunidades de 

acceso a cursos o carreras u oportun idades l aborales .  Es por esto que las redes de los 

jóvenes entrev i stados cumplen un papel  importante ya que de  e l las  dependerá, muchas 

veces, su dest ino y su futuro. Por todo esto es que tener o no vínculos en otras zonas del  

pa í s  genera u na d i ferencia entre los  estudiantes.  A modo de ejemplo, aquel los con 

fam i l i ares más cercanos ( Tacuarembó o Treinta y Tres) no tendrán que afrontar los 

costos económicos y en materia de t iempo de v i aj ar d iari amente o de i n stalarse en la  

capi ta l ,  en el caso que decidan est udiar o trabaj ar fuera de la loca l i dad .  

Como ya hemos mencionado, l a  lógica de l a  emigración está dada por el hecho de 

que aquel los jóvenes que pueden sal i r  y superar a l  medio son qu ienes t i enen fam i l ias  

con recursos suficientes como para poder hacer lo .  Por ot ro l ado, quienes se quedan 

haciendo su vida en la local i dad provienen de fam i l i as con menos recursos económicos 

y con d i ficu l tades para mantener un h ijo  en otra local i dad o costear los est udios una vez 

termi nado el  l iceo . El mandar a sus h ijos a estud iar en l ugar de hacerlos trabaj ar, 

también representa para la fam i l i a  u na pérd ida en materia de i ngresos, y muchas no 

pueden darse ese l ujo .  Esto hace que se reproduzcan las desigualdades en e l  medio, 

permaneciendo en é l  los i nd iv iduos carentes de recursos para poder superarlo y yéndose 

del mi smo aque l los  que sí pueden obtener herramientas para sal i r  de él o adaptarse a l  

m i smo de una  manera d i ferente . 
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En este punto, se hace necesario mencionar un ha l l azgo de l a  investigación, e l  cua l 

no estaba p lanteado en los obj et i vos i n i c i ales pero que nos parece rel evante mencionar .  

A l  hablar de las  redes fami l i a res y de otras redes que posib i l i ten la estadía del joven en 

ot ra loca l i dad, se nos hace inevitab le  asociar lo con e l  capi ta l  socia l  pbnteado por 

Bou rd icu . El capital social para el autor, está determinado por recu rsos que están asociados a 

una red d u rable de relaciones ( Bourdieu, 1 985) .  

En pa labras del autor, "el vo/IÍmen Je capital social poseído por "" determinado 

agente depende Je/ tamaiío Je la red Je conexiones que pueda movilizar efectivame11te 

y Je/ vo/úme11 Je capital (econórnico, cultural o simh/Jlico) poseído por derecho propio 

por cada uno Je aquellos a los que está conectado" ( Í dem 7 ) .  Es  dec i r, e l  cap i ta l  soc ia l  

de  cada joven dependerá de  l as  redes que  pueda movi l i zar, as í  como también de l  cap i t a l  

económico y cul tura l  de aquel los con los  que  esté conectado. En las  entrev istas  vemos 

como los jóvenes poseen un  acceso d i ferencia l  a l a s  redes soc ia les, es decir, poseen un 

acceso d i ferencia l  a l  capi ta l  soci a l ,  lo  cual h ace que qu ienes más acceso a cap i ta l  socia l  

tengan,  más oportun idades tendrán de  acceder a u n  futuro mejor en lo  que t iene que ver 

tanto con estudio como con t rabajo, ya que mani fi estan que para lograr ambos es 

necesari a la migración .  

En lo  que t iene que ver con el  l i ceo en sí m i smo vemos como la presencia de este 

t iene en la  vida de los jóvenes ent rev i stados un  l ugar importante .  Como p lanteamos en 

el cap í tu lo  anterior, F i lardo (20 1 O) expresa que en la  configuración de l as  t ransiciones a 

l a  adul tez las i nst i tuc iones juegan un  papel rel evante. Para nosotros, también el l i ceo 

como i nst i tución cumple  u n  rol destacado en la configuración de los proyectos 

migratorios de estos jóvenes. En el  caso de los jóvenes de Curi ina, por ejemplo,  e l  

desp l azamiento a l a  capital depatiamental  se mani fiesta como necesario para termi nar 

los estudios.  A su vez, e l  l i ceo es un  i m pu l so para que el  joven ent ienda sus l im itac iones 

en el  medio y apunte a superarl as .  Para la mayoría de estos estudiantes, e l  superarse está 

asociado a la emigración .  

Además, el  l i ceo como parie de la  educación formal ,  genera expecta t ivas de v ida y 

de consumo que no pueden sat i sfacerse permaneciendo en el medio rural en el que 

v iven ( Caputo, 2006 : 1 3 ) .  
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El 1 iceo configu ra para estos j óvenes una herramienta que les permi te  t ener otra 

estra tegia de superación.  Como ya hemos d icho, ayuda a que e l  estudiante tenga en 

cuenta más de una posib i l i dad d i spon ib le  para poder optar. La  j u ventud supone un 

período de cuestionamientos por los i nd iv iduos acerca de qué hacer en su futuro, por 

eso, el l iceo apunta a que e l  joven pueda cuest ionarse para poder dec id i r  s i  qu iere 

emigrar o permanecer en el med io  pero más forta lec ido y con más herramientas para no 

t ener c¡ue v iv i r  de una manera que le  resul te  poco sat i sfactoria .  

Las l im i tantes contextua les, por t anto, juegan un  rol  i mpottante a la  hora de tomar 

deci siones. Los adolescentes entrev i st ados no pueden valerse por sí m i smos, por lo 

t anto más a l l á  de sus ideas e intenciones necesitan ciertas cond iciones obj et ivas que les  

permi tan l l evarlas a cabo. Estas condic iones materia les  necesar ias  son las  que no 

permiten que se  d i sm i nuyan las  desigualdades exi stentes, manten iendo d i ferencias en e l  

acceso a educación y t rabajo .  La rea l i d ad es  otra y aquel los  con más  pos ib i l idades 

económicas tendrán m ás oportun idades de emp leo en vida adu l ta .  
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El  l i ceo como ins t i tución t iene mucho que ver en l as t rans iciones a la adu ltez de 

estos adolescentes .  Luego de ana l izar los resu l tados obteni dos, creemos que la  

i n st i tución educat iva a l a  cua l  as i sten estos  jóvenes es un factor que at ra sa, un poco, la  

transic ión a la adul tez ya que l es perm i te  acceder a una formación básica antes de 

asumir  todas las  responsabi l i dades que conl leva l a  v ida adul t a .  En lo que t iene que ver 

con los proyectos migra torios sucede a lgo s i m i lar .  Concurrir al centro de estudio 

permi te  que el  estud iante  permanezca u nos años más en el  med io, pero, por otro l ado, 

podernos conc lu i r  q ue la i nst i tución genera en los adolescentes expect at ivas de 

migración . E l  as ist i r  a l  l i ceo genera en el i nd iv iduo una percepción de sí mi smo y del  

entorno que le perm i te  cuest ionar sus deseos, sus expectat ivas y exigir le  más a sus 

proyectos .  En l a  m ayorí a de los casos vemos una voluntad de progresar, de sa l i r  

adelante .  Es por esto, que  creemos que  el  l iceo los  ret iene hasta que estén en  una edad 

para d iscernir  más c laramente y l es permite poder dec id i r  cuá les son los siguientes 

pasos a dar dentro de esa t rans ic ión .  

Si  la emigración es posi t i va o nega t iva para l a  loca l i dad t rasciende los objet i vos de 

este i nforme, s in  embargo, podemos af irmar que es u no de los medios que el joven rura l 

t iene para ascender socia l mente y acceder a un  m ejor nivel  de  v ida, y es consc iente de 

e l lo .  Vemos entonces, como podemos tomar como rat i ficada la  h i pótesis que 

mani festaba lo s igu i ente :  dentro Je las transi<.:iones a la ad11ltez Je los. jóvenes rurales 

entre vistados la emigración representa 1111a vía para acceder a mayores oportunidades 

Je empleo y ed11cacián. 

Por ú l t imo, nos i nteresa recalcar l a s  d i ferencias que ex i st en entre el adolescente en 

el medio rura l y un  adolescente de una c iudad . Como ya hemos man i festado a lo largo 

del t rabajo, creemos que en el caso de los jóvenes entrevi stados la t ra nsic ión a la adu ltez 

comienza en un  momento más temprano de la vida de los ind iv iduos. Lo que varía son 

los momentos y t ambién las formas  en la. que se producen los sucesos. La idea de 

emigrar, no es un  factor que esté en l a  v ida de los jóvenes urbanos con el  m i smo peso 

que para los  que v iven en loca l i dades pequeñas.  El  escaso acceso a servi cios, t rabajo y 

educación hace que para los jóvenes rura les  e l  emigrar represente un e lemento 

rea lmente sign i fi cat i vo, así  como el  acceso a un est i lo de v ida. d i ferente .  

Ambas loca l i dades presentan caracterí st icas  s i m i l ares, con escasos servic ios y pocos 

s i t ios de esparci m i ento para estos jóvenes. Es por e l lo  que resul ta  comprens ib l e  que l a  
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i dea de m igrar esté tan p resente en sus v idas y de manera más  intensa que en los 

adolescentes de la  c iudad.  Si  b ien el  l i ceo evi t a  que tengan que irse n i  b i en cu l m i nen la 

escue la  aquel los que qu ieran terminar sus estudios, todavía fa l ta mucho en materia de  

inst ituciones para  que los  jóvenes puedan cont inuar formándose como adul tos en  su  

loca l i dad . En primer l ugar e l  bachi l l erato. En Curt i na e l  l i ceo carece de los ú l t i mos dos  

años de formación, y en La C harqueada solos ex i ste la orientación humaníst ica .  En 

segu ndo lugar, los cursos móvi les  que exi sten de UTU no son demasiado concurridos y 

tampoco t ienen una d i versidad que capte a un públ i co ampl io .  Por lo tanto, ex i ste una 

demanda entre estos jóvenes que l a  loca l i dad en la que viven no puede sati sfacer. 

Como reflexión fina l  del trabajo podemos decir  que e l  l i ceo como inst i t ución 

i n fluye de manera notoria en las  t ransic iones y en los p royectos migratorios de estos 

j óvenes.  A nuestro entender es u n  elemento de movi l i dad soc ia l  para a lgunos de el los, y 

es t ambién un  factor que atrasa los  proyectos migratorios de los estudiantes 

manten iéndolos en su medio unos años más hasta que adquieran las capacidades y 

habi l idades que les  posib i l i ten tener éxito en el mundo adulto.  Las trans ic iones a l a  vida 

adu l ta en los jóvenes rura les estudiados t i enen dos ejes fu ndamentales : estudio y 

trabajo .  Estas dos categorías de aná l i s i s  nos permi t ieron entender por qué l a  mayoría de 

los jóvenes proyectan su v ida fuera de l a  loca l idad en l a  que v iven y cuáles son los 

mot ivos que impu l san sus proyectos migratorios .  
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