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I' 1 tOl>l t < ION 

El  presente trabajo surge desde interés de conocer el v íncu lo que mantienen los y 

las adolescentes que v iven en asentam iento irregulares de Montevideo con el M undo 

del Trabajo. Es así que luego de más de un año de idas y venidas se presenta un 

re umen de lo leído. lo dialogado. lo cuestionado. lo anal izado y lo v iv ido en este 

proce. o. 

E pecíficarnentc. en el capítulo uno se presenta el problema de investigación. los 

objet ivo de la m isma y las h ipótc is in iciale . En e l  Segundo capítulo se encuentra el 

marco teórico y el conceptual, donde e d i  cuten los concepto . las referencias y la  

teoría exi  tente sobre el lema a investigar. Luego, en el tercero. está la perspectiva 

anal ítica. l a  estrategia metodológica. la técnico de recolección de dalo'. la unidad de 

anál is is, y la bitácora de campo. siendo éste el que de cribe la postura cientí fica y la 

metodología elegidas. En cuarto l ugar. se refiere a l  anál isis de datos recabados y e 

contra ta con l a  teoría previamente planteada. F inalmente. en e l  q uinto capítulo e 

presentan las reflexiones finales. donde luego de exhibidos lo principale ha l lazgos e 

presentan ciertas ideas, cue t ionam ientos y pcn amientos. 

1• 11t11hr1111 ch1 \' e : 

Referencias identitarius /111egroció11 Social Trahajv Advlescenciu V11/11erahilidud Género 
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e entiende que el proceso de la adolescencia implica el pasaje de mayores grados 

de dependencia a creciente grados de autonomía. Los grados de dependencia y de 

autonomía refieren al orden afectivo-sexual. soc ial y económico. 'A11tono111ía y 

e111podera111iento están en la base del desarrollo integral de las y los adolescentes para 

considerarse personas con capacidad y poder para tomar decisiones. ··1 • Esta idea de 

tran ición. de proceso. introduce una mirada d inámica que da relevancia a este momento 

vital. ya que para la con. trucción de autonomía es necesario generar la condicione 

que permitan este proceso. Es a í que actualmente se habla más de juventudes que de 

juventud. e entiende que no e puede generalizar y visual izar corno una entidad 

acabada y homogénea en una única categoría esta condición que e atravesada por 

etnias. géneros. o estratos sociales por ejemplo. De tal manera hablar de juventudes es 
. .... reconocer diferencias. aceptar diversidades. construir aceptaciones y de esa forma 

producimos miradas polenciadoras de loj11wnil . .. �. 

Específicamente en este estudio se trabaja con adolescente de entre 1 5  y 1 7  año 

que v iven en asentamientos i rrcgulare de Montevideo. Fue definido este tramo de edad 

ya que e ta etapa de la vida e clave al  inc idir  d i rectamente obre las tra}ectoria 

laborales futuras de las personas. De hecho. a nivel estatal se define que es a part ir  de 

lo 15 año que e puede comenzar el c iclo laboral contando con un permiso e pecial 

exped ido por el I NAU. el cual le permite trabajar de manera formal y legal antes de 

cumpl i r  con la mayoría de edad a los 18 años. Igualmente se recomienda y fomenta la 

permanencia en el i tema educativo formal enrcndiéndolo como prioridad para e te 

grupo etario. De esta franja etaria se pude observar que el 27% de qu iene tienen entre 

1 5  y 1 9  año no estudia dedicántlo e a tareas domé ticas y/o trabajo económico. y de 

ellos el 66% no ha terminado el c ic lo básico obligatorio de educación media. por lo que 

quedan en una posición de bajo capital humano 1 •  A u vez. se puede ob ervar que el 

76% de los trabajadores de entre 1 5  y 1 7  años no aportan a la eguridad social egún la 

1 I.ópcL Gómc/. A . .  2005: 30 

2 Duartc (.)unppcr. K. t:n Donas Burak. S .. 2001: 73 
1 Filardo. V .. Cabrera. M .. Aguiar. S .. 20 1 0: 88 
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ENAJ4, de manera que no solo quedan privados de sus derechos, sino que también se 

pierden lo espacios de regulación obre el tipo de trabajo, las condiciones y la carga 

horaria del m i  mo in fluy endo así en la cal idad del m ismo. 

Al hablar de identidad se la entiende como una construcción social que se va 

formando por medio de la interacción con otros individuo e instituc iones, a lo que 

d iversos autores coinciden en que exi ten dos componentes centrales a anal izar en la 

construcción de la misma: la educación y el trabajo. 

Estos y e tas jóvene al no pertenecer a un marco institucional izado. los espacios 

de integrac ión se reducen a espacios inrormales como son la fam i l ia. el vecindario. o las 

··changas··. de tal manera el capital humano se va acotando, ya que generalmente los 

círculos sociales se reducen y on más homogéneo teniendo el riesgo de exclusión ca i 

total .  

De tal manera, a l  decir de aravi ºEl horriv como espacio de relación e 

interacción social se asocia a la noción de espacio público local. Entendido de esta 

manero. constituye el espacio púhlico más in111edia10: el primer encuentro público al 

ahrirse la puerta de lo privado "5. Es importante entonces reconocer los contextos en los 

que v iven é to jóvenes. i bien e l  común de los casos es anal izar la relación entre 

mercado de trabajo y egregación residencial en el sentido de que el mercado de trabajo 

determina el lugar de residencia homogeneizando los vecindarios y marginalizando 

hacia la perireria a quiene má d i ficultade tienen para integrar e al mercado laboral. la 

relación también e a l  revés. influyendo el contexto habitacional en las posibil idades de 

integración o no al  mercado de trabajo. i bien hay mú lt ip les atributos reconoc idos la 

cercanía rísica. e l  n ivel de eguridad, e tatus social del barrio y la '"trama 

ocioinstitucional" parecerían ser de los más incidentes sobre los y las adole centes. 

Asim ismo es de esperar que la trama ocial del barrio tenga mayor incidencia en los 

barrios más periféricos y vu lnerables ya que como fue presentado se perc ibe una 

reducción de fuente de pertenencia e identificación en otros ámbitos o c írculo 

sociales.� De igual manera, Jo é Enrique Fernández et al. plantean que "El harriu se 

constit1�ve de este 111odo en un agente trasmisor de pasivos sociales. Y lo es muchas 

1·eces de manera directa. es deciJ: sin la mediación de la .familia ... De este modo. la 

� l·ilardo. V . .  Cabrcr:J. M .. /\guiar. S . . 2010: 261 
� aravi. (1 .. 2004: 35 
¡, Ka1.:11nan. R. ) Rctamo�o. A. 2005: 142 
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capacidad fa111iliar de h/nq11ear lo trasmisión de pasil'os se w .fiierte111e11te li111itoda ·'1. 

A firmando además que a 1m�uida que niños y n iñas van crecicnuo e má directa la 

transmisión de activos y pasivos por parte del mercado, del Estado y de la comunidad 

hacia los y las jóvenes. 

Por otro lado. tomando como punto de partida el Trabajo entendido como un eje 

central en la con formación de la identidad, en v istas de que "e/ 1rahc?jo, además de las 

socioeconó111icas. c11111ple 11na serie de .fimciones de carácter 111ás psicosocial: en 

concreto. podemos destacar la ac1il'idad !ahora! co111v conferidvro de estatus. roles e 

identidades ... En nuestra sociedad se 110s define a /rarés de la acti11idad !ahora! que 

reali=wnvs "8• De tal manera. el trabajo in fanti l  y adolescente e puede entender como 

un problema en la construcción de idcntidadc de lo y la jóvcne . y a  que al  estar 

inmer o en trabajos precarios se ref'uerLa así la situación de vu lnerabi l idad. 

Esto conl leva a d i ferentes procesos de precarización laboral de los jóvenes, que no 

es la precariedad, ya que 110 es algo dado, es la precarizac ión como concepto de 

trayectoria. Este fenómeno de la prccarización pre en ta d i ferentes caracterí ti ca. : por 

una lado. la desprotección del trabajador. ya que se renuncia a lo derechos y la 

protecciones sociales: por otro lado. la baja remuneración. ya que 110 cumple con lo 

parámetros ni los acuerdos e tablecidos la gran mayoría de las veces; y. por (Jltimo, la 

inestabi l idad del  m ismo. teniendo poco control obre su trabajo. iendo e te d iscont inuo 

generalmente. S i  bien en Uruguay hoy en día se está viviendo un proceso donde bajan 

los índices de in formalidad y de desempleo. ya que las políticas de empleo han 

cambiado en los últimos gobiernos, per isten rasgos de pol íticas anteriores, donde ··Las 

tendencias de descentrali=ación . .flexihili=oci<Ín productiva. precari=acián del empleo. y 

la i1!f<m11oli=acic>n en general. están precw·i=ando la inserción social ele los júl'enes. 

postergándola para 1111vs. bloc¡11eá11clola para otrosº"'. 

A su vez, e l  primer empleo cumple un rol fundamental en lo que son lo tra)ectos 

po teriore "la elección de carrera y el primer empleo son de1er111ina111es en el rumbo 

inicial de la trayectoria. El recorrido laboro! posterior y la permanencia en el empleo 

son factores q11e. aunados a las decisiones i11dii•il/11a!es y a júctores externos. conducen 

7 h::rnández. J. E . . 1005: 34 
8 Agulló. E .. 1997:549 
Q /\gullú. E .. 1997:54 7 
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a distintos trayectos ocupacionales y /ahondes de 11wyor o menor éxito profesional "1º. 

En e te caso los y las adolescentes, tanto por el contexto de donde vienen 

mayoritariamente. como por el poco capital humano con el que cuentan por la edad que 

tienen, los trabajos a lo que acceden son mayoritariamente precarios. no pudiendo 

plantear mayores exigencias. De hecho má del 74% de lo jóvene que viven en 

ituaciones de vu lnerabi l idad que busca trabajo no plantea n inguna exigencia horaria. 

alarial o de adecuación a los conoc imientos que posee11• 

S in  embargo. e tos trayecto tampoco son l i neales. no corresponden a una 

cau al idad axiológica. La sociología también ha introducido la vocación como 

fenómeno i n fluyente en la formación de los jóvene entendiendo que "más allá del rol 

júnda111e111al que c11111plen las inst it ucicmes educatil'as e11 la orientación de los jó1·enes, 

reali=ur su 1·ocación es 1a111bié11 saher aprol'eclwr 1odus las oportunidades de 

aprendi=aje que la 1•icla nos o.fi·ece. Es tener la .fiier=a y la vo/11n1ad de tran.yfim11ar 

todas las experiencias. mismo las negatil'as. e11 1111 apre11di=t!fe. tanto en el transcurso 

de nue.\·fra formación co1110 en nuestra 1'i<la pro.fesiona/""1�. Es entonces central e ta 

d imensión para adole ccntes que se encuentran en situaciones de mayor vu lnerabi l idad. 

ya que de lo contario estaríamos diciendo que e l  futuro de e tos y estas jóvene está 

predeterminado y conduce ún icamente a la precariedad. 

De tal manera, teniendo en cuenta. el alto porcentaje de jóvenes que trabajan en 

condic iones de precariedad. y la altas posibil idades que hay de que no estén 

estudiando. es fác i l  predec i r  que se encuentran en situaciones donde no existen o son 

muy débiles los marcos instituc ionales para contener y cohesionar a estos/as 

adole cente . quedando excluidos de lo mecanismos de inc lu  ión social. Como afirma 

Agul ló. los proceso de exc lusión y marginación laboral con l levan a la ·· identidad 

desestructurada'·. a una situación de marginal idad ocia!. . . Al no poder lograr una 

inserción social vía f/'ahl{jO remunerado y. por ende. no poder construir)' consolidar 

una identidad más o menos coherente. los jó1·enes wm a i111e11/arlv a tra1·és de otras 

vías. 11• 

10 otaro . .l .. Quiñones. l.. Supen icllc. M .. 201 O: 142 11 otaro . .l .. Quiñones. M .. Supen·iclk. M .. 2010: 144 
i:: Nlltaro. J .. Quiriom:s. M .. ·upen icllc. M., 201 (): 151 
1> J\gulló. E .. 1997: 255 
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En sín!csi . lo y las adolcscentc por el momento vital en el que se encuentran 

están en proceso de construcción de su identidad laboral, sea este por medio del trabéüo 

o no. A i m i  1110. al ser re idcntes de a entamientos i rregulares se encuentran en alto 

grados de vu lnerabilidad, pre entando segregac ión territorial. poco capital social y 

humano por la edad y las alta probabi l idades de haber abandonado lo estudios. y con 

lazos laborales precarios por la 111 isma razón. además de los altos índices de 

i n formalidad para este grupo etario. 

Toda e ta ituación desde una m irada detennin i  ta se podría i nferir que conduce a 

identidades de estructuradas. i n  embargo. la propuesta de este estudio es 111 irar desde 

los ujetos u ando una metodología cual itativa para ver si e que existe o no una 

relación causal entre la situación en la que están inmerso los y las adolescentes 

residentes en asentamiento irregulares del CCZ 1 O de Montev ideo y la identidad 

dese tructurada. Conocer desde el sujeto en qué medida se d iscuten e ta, e tructura de 

vu lnerabi l idad y precarización. qué accione emprenden. qué sentidos orientan us 

acciones. cuále son los signi ficados que n utren los componentes de la acción, cómo se 

definen a si m i  111os y cuáles son las referencias idenlitarias que reconocen .  

De todo esto e s  que urge e l  cuestionamicnto obre las vías de integración social y 

sobre las referencias identitaria que pre entan d icho adolescente . 

l'lll'l1lli'. I \ 01· 1 111(\ f!."jl'f(, \t'SO"i 

¿Cuáles son las referencias identitarias de los y la adolescentes entre 15 y 17 

años residentes en asentamiento irregulare del Centro Comunal Zonal 1 O de 

Montevideo y cuále on la vías de integración social? 

8 



Ohjrtl\ u � .. ewra&I. 

Conocer las referencias identitaria de los y las adole centes que residen en 

a entamientos i rregu lare del Centro Comunal Lonal 1 O de Montevideo y cuáles son las 

vía de integrac ión socia l  que los m ismos plantean. 

• ldcnti licar la repre ·en tac iones de lo  y las adolescentes residentes en 

asentamientos irregulares del CCZ 1 O de Montevideo respecto al M undo 

del Trabajo. 

• Anal izar las trayectorias laborales y educativas de los entreví tado y la 

entrevistadas. 

• Conocer las estrategia ut i l izadas por el los y el las para en frentar la 

vu lnerabi l idad en la que se encuentran. 

• I ndagar acerca de lo igni licados de formal idad e informalidad en e l  

trabajo para los y las adolescentes considerando los tipo de trabajo que 

frecuentan. 

• Anal izar cómo se autoperciben como mujeres/hombres. que actitude y 

responsabi 1 id ad es a umen como tales. 

l li""'" • 

El  asentamiento irregular constituye un marco de referencia para los y las 

adolescentes. 

El Trabajo y el Estudio no son entendidos por los y las adolescentes como 

espacios de integración social en sí m ismos, ino má bien como medios para 

acceder a remuneracione y status social para así integrar e a la ociedad. 

La i n formal idad e la principal forma de integrarse al  mercado laboral para los y 

las adolescente residentes en asentamientos irregulare debido a por un  lado a las 

necesidades y urgencias en temática de remuneración, así como a la falta de 

9 



oportun idades de integrarse al mercado rormal. Debido a que predominan los 

mecanismo part icu laristas en el acceso al primer empleo1.i. y al contar con poco 

capital soc ial, el cual mayoritariamente e tá enmarcado en el mercado laboral 

in formal, deja a los y las adolescentes en ituacione de pocas po ib i l idadcs de 

decisión y de acceso al mercado laboral formal adaptando así su preferencias 

hacia e l  i n formal. 

Existe d i ferenciación de género en los trabajo que los y las adole centes se 

desempeñan y qu ieren desempeñar. reproduciendo las de igualdades de género en 

cuanto a salarios. role • poderes y prererencia . 

Para lo y las adolescentes el M undo del Trabajo es preponderante frente a l  

Mundo de la Educación pudiendo l l egar a l  extremo de abandonar el sistema 

formal de educación por dedicarse a trabajar sea este trabajo remunerado o no. 

Los procesos de precarización laboral suscitan a la con formación de ··identidades 

desestructurada ·· 

14 Según la l':ncucsta acional de t\Jolc�ccm:iu ) Ju\ entud ca�i tres de cada -1 adolescentes � jú\ enes 

acceden a su primer trabajo a tran:s Je mccanisnws panicularisws. 

10 
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i entendemos que la identidad de cada ind iv iduo es una construcción social que 

articula lo psicológico y lo ocial a un tiempo, cada joven va formando su identidad a 

través de su trayectoria e i t inerarios. a travé de la interacción con los demás. -s a í 

que e puede encontrar que alguno caminos l levan a la .. dese tructuración". En un 

entido simi lar a l  que Merton da a la "anomia··. donde existe una discordancia entre los 

objet ivos socia le y lo medios para acceder a los 111 ismos. por .. identidad 

desestructurada .. e referirá a la marginal idad, in formalidad y rrecariedad laboral ya que 

si bien los objetivos son los de Trabajar. las manera no son las del Trabajo Decente 

siendo este el ideal para toda la ociedad. Agu l ló de taca a la economía in formal. a l  

desempleo juveni l  y a los trabajo precarios como los principales factores 

desestructurantes: ··Et nue\'O 111vdelo de transición. si es que se ¡mede /lomar así. se  

carac teri::ará por UJ/a dii·ersidad de itinerarios o trc�reclos /ahora/es. la  1 11avoría de 

ellos intermitentes. precarios. erráticos, generando toda una suerte de .fená111e11os 

¡;sicosociales indeseables. negatil'Os y deses truc1111w1tes. sohre todo en deter111inculos 

sectores de lajuwntl({/"1' 

Por su lado. Joaqui111 Casal construye una t ipología de cinco modalidades de 

transición hacia la adultez según la expectativa de posicionamiento social y el tiempo 

que se dedica a l legar a el las: .. éxito precoz"', jóvene con alta expectativas en la vida 

profesional y el trayecto hacia el cumplimiento de las mi mas es continuo. rápido y 

exito o: .. trayectorias obreras··. aqu í  se encuentran los y la jóvenes orientados a la 

··cu ltura de trabajo" iendo este manual y poco ca l i ficado: .. trayectoria 

desestructurada ··• qu ienes pertenecen a esta categoría cuentan con baja expectativas de 

po icionamiento social. sus t rayectoria en el istema educativo formal son cortas o 

errática . "el partic11/aris1110 de esta 111odlllidad es el bloqueo sistemático ame la 

inserción /ahora/: la trl�vecf()ria se impregno de situaciones de paro crónico y entradas 

circ11nstanciales en el merclldo de trabqjo secundario. la mayor parle de llls actil'idad 

15 /\gulló. I� .. 1997:5-17 
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se desarrolla en la economía 111a1-¡�inal o en .fórmas de econo111íu .\·umergida. "''' : la 

cuarta modalidad la l lama "trayectorias en precariedad .. donde ubica a los y las jóvenc 

con resultado negativo re pecto al mercado de trabajo, pero que a d i lerencia de la 

modalidad anterior este paro no es crónico, ino de ine tab i l idad en la inserción laboral: 

y. por ú lt imo. la .. aproximación ucesiva·· es una modalidad donde hay altas 

expectativas de mejora social y profesional dom inada por e l  . . ensayo y error'· 

pre uponiendo también escolarización prolongada y experiencia laborales previas a la 

inserción laboral. El m ismo alega que si bien bajo el Estado de Bienestar en Europa los 

y las jóvenes transitaban las modalidades de éxito precoz y trayectoria obreras. de de 

tina le de la década del 70 los jóvenes tienden a v iv i r  su transición principalmente bajo 

las modal idade emergentes de desestructuración. precariedad y aprox imación ucesiva. 

"La articulación entre estas tendencias societal y los procesos.formativosformnles y no 

.formales de la segunda etapa de la escuela de mas as es la generadora ele In emergencia 

de esta modalidad de transición "17• 

De tal manera. se entiende que qu ienes tienen n iveles educativos más bajos. poco 

capital soc ial y esca o logro posit ivos. primando los negativos se van a ubicar 

principalmente dentro de la modalidad de ·'trayectorias en desestructuración" o .. en 

precariedad··1K. Lo cuál como plantea García ieto ( 1 989) "Al carecer de trabajo y con 

expecwtivas de no encontrarlo . estos colectivos huscan, lógicamente, otros meconis111os 

compensatorios. más hien 111argi11ales. y que se  1•an emp1u'<111do a otro ti¡10 de 

actividades. ta111hién marKinales. que poco tiene que ver con los valores altemutivos de 

propia reali=ación de ocio creatirn .
. .  ,q Proceso que obrelleva y aproxima a esto /a 

jóvenes a una situación de marginal idad social muchas veces en trayectos de ··no 

retorno .
. 

al  decir de Agul ló. 

Entonces, la identidad se va formando en conjunto con otros/a . a part ir  de la 

interacción con los y las demás, y los trayectos se van constituyendo a partir del cúmulo 

de experiencias. Es así que el contexto social y comuni tario tiene u n  rol preponderante 

en la v ida de lo y la jóvenes. por lo que el asentamiento irregular no se lo entiende 

como un l ím ite geográfico. sino que más bien es el resultado de di ti ntos mapa 

'"Casal. .l.. 1996: J 10 
17 Casal. .l .. 1996: 3 12 
18Casal.J..1996:313 
''' ieto. 1.. rn /\gulló. L. 1997:256 
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ind iv iduales o sectoriales const ituido obre la base de activ idade , referencia 

significativas e h istorias disim i le . 

A continuación. e defin irán e interrelacionaran entre si la princ ipales categorías 

del presente e tud io: vu lnerabi 1 id ad. j uventud( es), Trabajo, trabajo in fon ti 1 y 

adole cente, educación y género. 

Desde el enfoque de la vu l nerabi l idad social de R ubén Katzman y Cario 

Fi lgueira se entiende a la pobreza no olo como carencia material sino como una 

relación dinámica de inclusión/exclusión del mercado. el Estado y la sociedad. De esta 

manera, la vu 1nerabi1 id ad social está relacionada ti irectamente con la cal idad de la 

ofertas de oportun idades. pero también con las capacidades y habil idade que lo. 

hogares manejan para aprovechar las oportunidade que ofrecen dichos tres agentes; e 

decir. se la asoc ia a la capacidad de un hogar de movi l izar activo (capitale llsico, 

humano y socia l )  para aprovechar. en un determinado espacio y contexto hi tórico. la 

estructura de oportun idades que entrega el mercado, el Estado y la sociedad. 

Para el presente trabajo se tomarán los conceptos de adolescencia y j uventud 

como sinónimos. ya que la juventud engloba a la adolescencia. y aunque la misma no 

engloba a la j uventud el tramo de edad que e usará en e te estudio. 1 5  a 17 año . e 

mayoritariamente compa11ido como adolescente. La definición de clase de edades no es 
.. natural". ino que responde a construcciones de un determinado tiempo y lugar: º'El 

Esflldo es prolllgónicn en lo definición del lie111po que dura la adolescencia: regula lo 

que dehe hacerse en ese periodo (estudiar es ohligatorio) y lo que 110 (no es posible 

trahajar. al menos .forma/111ente. co1110 s1 !jeto de derechos /ahora/es hasta llegar a 

cierta edad) "=11
• 

En la definición de Trabajo e necesario hacer una d iferenciación entre lo que es y 

lo que no e Trabajo. entendiendo a la misma como una con trucción social .  que sufre 

variaciones continuas. " ... Trahajo y no Trah(40 110 son naturales. se definen 

socia/111ente y socia/111ente pueden camhiar en una relación de .fiter=as econúmicos y 

sociales diferente de la ac111a/"�1• El trabajo en un principio viene defin ido como aquel 

que produce mercancías y e asalariado. Asimismo. dicho concepto e amplía cuando 

comienzan a adquirir importancia los trabajo no indu triales. teniendo en cuenta tanto 

:o Fi larJo. V .. Cabn:rn. M .. /\guiar. S . . 201 O: 8 

� 1 11� la Gar1a I� .. 2006: 17 
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el carácter objetivo como e l  ubjetivo ucl m i  mo. De esta manera e presentan 

d i ficu ltade a la hora ue ubicar el concepto de trabajo doméstico en esta u icotomía. en la 

medida que actualmente se encuentran d i ferentes mov im iento soc iales que buscan el  

reconocimiento del mismo como trabajo. Entonce • no podemos dar una defin ic ión 

abstracta de que i es trabajo y quc�i no lo e : es una construcción social deterrn inada 

por relaciones soc iale de poder y dominación. ··Es decir. lo d{(erencia histórica entre 

trohajo y no trabajo (De la Gar::a. 1 997) no puede ser determinada por el tipo de 

actividad. o de ul�jeto. sino por Sil articulación en ciertas relaciones sociales de 

s11hordi11ación. cooperación. explotación o c111tonomía. Esw ubicación ¡Jer111ite. junto a 

otros niveles de la cultura y el poder. COl!férir además significación social al traht{jO. 

definir qué es trabqjo fi"ente a lo que no lo es. 1·alorar el trahqjo en términos morales y 

también valorarlo en términos económicos. por ejemplo frente al copita1 ··�1. 

En cuanto a In conceptualización de Trabajo In fant i l  y /\dolescente tampoco 

existe con enso. están q uienes consideran que todas las actividade. que no sean 

educativas o recreativa son trabajo infanti l .  mientra que en el otro extremo e tán 

qu ienes conciben al trabajo in fanti l sólo como las actividades económicas que pongan 

en riesgo el desarro l lo normal del menor. lo que muchas vece se denomina Peore 

Formas de Trabajo I nfanti l .  Para este trabajo tomaré la noción de trabajo infant i l  que 

plantean Rodrigo Arim y Gonzalo ala en e l  i n forme obre Trabajo I nfant i l  del 2006 

para el Instituto acional de E tadí ticas .. I n forme Temático- Encue ta acional de 

Hogare Ampl iada 2006- Módulo de Trabajo I nfant i l  y /\dole cente. Principales 

Resu ltados·· "se concibe al trah<{ju infantil como el conjunto de niPws y nil1os que 

desarrollan una actil'idad económica bajo los parámetros habituales estipulados por la 

O/Ty el  se . A es/(! .rnhgmpo se le denvmino trabl{jO injántil propiamente dicho. A Sil 

ve=. se define el concepto de trah(!io intensivo dentro del hogar. cvn el ol?ietivo de 

captar la situación de los niños que si bien aparecen como inactivos. presentan una 

dedicación u las tareas domésticas que potencialmeme pueden poner en rie.�go su 

desarrollo. ··��. Se debe destacar que, está legis lado y pcrm itido el trabajo de 

adolescente de entre 1 5  y I 7 años mediante autorización e pecífica de 1 A U. aunque 

como se advierte en la Encuesta Nacional de Adolescencia y J uventud "casi totalidad 

"" De la Gar7a E . . 200 1 :  15 
", De la Uar;,a E., 200 1 :  1 � 

"� Arim. IL Sala�. U .. 2006: � 
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de los adolescemes en estas edades que trabajan fuera del hogar lo lwc:e11 en 

condiciones de infvmwlidad. tal como lo 111uestra11 las E11c11estos ( 'vnti1111os de 

lfoKares "!5• 

Por educación e entiende que es un proceso por el cual e selecciona y organiza 

el conocimiento social en un momento dado. de manera que con ciente o 

inconscientemente se reproducen las pautas cu lturalc · de la sociedad. E así que la 

currícula educativa no puede ser tomada como neutra. ino que conlleva ideología o 

un iver os s imból ico de trasfondo. Igualmente. es impre c indible d ist inguir la 

educación formal, la no formal y la in formal. i por Educación Formal se entiende In 

escolarización. o sea. Educación Primaria. Media y Terc iaria. se puede deducir que lo 

valores transmitidos de esta manera on lo oficiale de la ociedad en la que se vive.  

/\hora. debemo d i  fcrenciar lo que es sexo. de lo que es género. La funcione 

derivadas del sexo están determinadas bio lógicamente y son un iversales. in embargo. 

la derivada del género son con truccionc ociale . como se plantea de de la década 

de los ·90, dado que muchos estudio e concentraron en develar la no naturalidad de 

dichas categorías: "el ¡.rénero c¡11e. como categoría de análisis, es siempre relacional. 

permite anali::ar las relociones entre los géneros. asi como la circulación de poder 

entre llll!}eres y 1•aro11es. lo que permite considerarlo a s11 1•ez como ww categoría 

política. Pone de relie1·e. asimismo. las 1•ariaciones históricas y cultumles sobre las 

rntegorías .femenino y 11wsc11lino. haciendo visible que aq11ello sign(ficado como 

"natural " o "esencial
.. 

de rnda 1<énero. es en realidad producto de la 

rnlt11ra "2''. Entonces, e l  género. siendo una construcción social. hace a las relacione 

sociales (categoría relacional) y con tituye un ordenador social. en la medida que reliere 

a lo sujeto y u identidades. J. W. cott conforma el sistema de género en cuatro 

d irnensione 27: 

1 .  Normativo: conjunto de regla inst ituidas que e apo)an en lo imbólico. 

2 .  S imból ico: las representaciones del imaginario ocia! sobre lo femenino y 

lo mascul ino y su relacione . 

3 .  Político institucional: sistema de instituc iones que definen y redefinen 

cotidianamente las relaciones de género. 

:;s Fi  lardo. V . . C:ihrcra. 1.. /\guiar. S .. 201 O: 225 
2� Amorín. D .. Carril F. .. \/arela C .. 2006: 1 45 11 Scott. J. W . .  1 996: 23. 2-t. 25 
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4. Subjetivo: expresa la estructuración en lo  ubjetivo y p íquico de lo 

aprendizaje a cerca de lo que sign i fica er varón o ser mujer. 

f )u�'(llUJ !' ttJ1iur/11 

A linc de la década del 90 Carlos F i  lgueira plantea la h ipótesis de que exi ten en 

ruguay do modelos de pa aje hacia la vida adu Ita: uno e el que v iven los jóvene 

pertenec iente a lo sectores medios y alto de la ociedad urugua) a. qu ienes 

permanecen en el sistema educativo por más tiempo inv irtiendo en capital humano 

postergando así la conformación de su propio hogar y su propia fam i 1 ia. Por otro lado, 

los jóvenc pertenecientes a lo ectores rná · vu lnerable de la ociedad. qu iene 

con forman hogares y fam i l ia propia má temprano que los antcriore . con una más 

rápida emanc i pación de la fam i l ia  de origen"K. 

Estos últ imos. para lograr la independencia de su núc leo de origen comienzan 

tempranamente a trabajar. lo cual para la mayoría impl ica abandonar lo e tudios. lo 

cual los vuelve a ubicar en ·ituación de vu lnerabi l idad ya no ólo por su ituación 

actual. ino que también a futuro10. Si bien a lo qu ince año solamente un qu into de los 

y las adole centes trabajan. existe un rápido crecimiento de la tasa de act iv idad 

aumentando a 30% para los y las jóvenes de 1 6  año y a l  40% para quienes ya tienen 

cumpl ido los 1 7  afios. 10 

Cabe destacar que gran parte de los y la jóvenes del Uruguay encuentran e l  

ingreso al  mercado laboral como · · 1 111  camino sinuoso. caracteri=odo por inserciones 

/ahora/es inter111itenres. altas tasas Je dese111µ/eo. abandonos esc:olares transitorios y/o 

períodos de dedicación si11111/tó11ea al estudio y al trahajo " 1 1 ,  así como también que la 

gran mayoría de los trabajos de estos jóvenes entran en la categoría de informales, in 

aportar a seguridad ocia!':. 

El  desempleo juveni l  se ubica en niveles má altos del desempleo del total de la 

población. ·Et desempleo juvenil parece ser el primero en m1111e11far en épocas de crisis 

�8 Rm. scl. C.. 2009: 1 2  
�Q Filar<lo. V .. Cabrera. M . .  /\guiar. S .. '.!0 1 0: 2'.!4 
10 Rosscl. C. .  2009: 28 ( C l rúlico 18)  1 1  

l3uchcli. 2006: 1 1 
'� Ros�c.I. C .. 2009: JO 
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eco11ómicas y. a la 1•e=. el último en disminuir e11 fases de cre<.:imiento··11• 

constituyéndose un cue l lo de bote l la  en el proceso de incorporación de los jóvenes al  

mercado laboral .  "Anali=ando la antigiiedad en el  empleo ohserrn que los jó1•e11es 

suelen tener mayor nivel de rotación en los empleos y 111ayores posihil idade.\' de caer en 

situaciones de desempleo. Cerca del -10% de los jóvenes entre 15 y 1 7  estuvieron 

desempleados en los últimos doce meses. "14 

En cuanto a la i n formal idad. se adv ierte que "dehido a que el trahl!io de menores 

de I e aifos está /11erte111ente regulado )' que el trahajo de menores de 15 años es ile�al. 

es un grupo que se emplea predominantemente .filera de las normas, sin protecció11 de la 

seguridad su<.:iul ni derechos /ahora/es '"5 alcanzando al  93% de i n formal idad para e l  

tramo de entre 1 5  y 1 7  años'('. 

Las altas tasas de i n formal idad en partes pueden ser expl icada como pre cntan 

d i ferentes estudios e l  pasaje de .. la ética del trabajo 
.. a la .. estét ica del consumo'" donde 

lo valorado es la diversidad, la intensidad y el hedon i mo. o por otro lado. por el 

proceso para obtener el carné de trabajo adolescente. el cual no e muy flexible y puede 

cr comp l icado. 

u , '''"tn1fllil1/ud , crnb11b1 

Para comenzar hay que señalar que . . . . .  la economía il?fhrmal es un co111pone111e 

integral de las eco110111ías nacionales fo/(//es y no 1111 sl!<.:tor 111c11xinal de ellas . . .  Se trata 

de apro1·echar de las ventqjas de las uctil'idades y procesos no regulados en un medio 

regulado. la ecuno111ia for111a/ y la il?formal, pues. se han convertido en actividades 

to111ple111e111arias. la primera 11/ili=a la segunda como co111p/emento fi111ciona/ y de 

.flexibilidtu1"37. Específicamente para Uruguay, en un estudio acerca de la informalidad 

del empleo del 1 E 2006, se pudieron observar las altas tasas de participación que t iene 

este fenómeno: 4 1 .2% de los y la empleados/as del sector privado al  año dt:: l estudio. 

Esta d imensión es fundamental porque se relaciona con la cal idad del trabajo y sus 

ingresos. 

11 1 okm:m. 1 997 en Ros�cl. C.. 2009: 28 
iJ l .ij1cn�1cin. .. 201 1 :  15 
1� I· i lardo. V .. Cabrera. M .. /\guiar. S . .  20 1 O: 224 
1" Lijtcnstcin. S .. 20 1 1 : 1 6  
37 VáLque7. 1993 en Agulló. E .. 1 997: 143 
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La d istribución de la i n formal idad e da de forma d i ferencial seglin el grupo etario 

de la población, encontrando la mayor concentración de la m i. ma en los menores de 1 9  

años y espec ialmente en las mujcrc 1�. A su vez, l a  formal idad e i n formalidad del 

empico se relaciona con el n ivel educativo. Cómo es de suponer esta relación es i nversa, 

lo que qu iere decir que a mayor n ivel educativo menor concentración de i n formalidad 

en e l  emp leo y v iceversa. Es fác i l  a í observar cómo la i n formal idad laboral se pre enta 

mayoritariamente en los sectores hoy en día más vu lnerables de la sociedad: las 

personas con bajos n iveles educativo . la m ujere y los menare 

in embargo e to no es ca ual, a l  encontrarse en situac iones de mayor 

vu lnerabilidad las personas tienen meno posib i l idade · de elección al  momento de 

en frentarse al mercado de trabajo. por lo que aceptan condiciones laborale que i no 

fuese por la urgencia no los e tarían tomando. 
.
.Los trahajadores que intewan la 

economías in.forma/ suelen lleFar a cabo trahqjos degradados. co11 menores be11eficios, 

salarios exageradamente ln¡jos, y condiciones de trabtu'os muy deterioradas . . .  

co1?fúr111m1 los grupos de po/J/ación más 1'11/nerable · y  a s u  ve= más vulnerados. "'" 

t . �·#luqtlht/14111/ J trµhu •! J1ú1w1l/ 1 11tl11/1•1u f'lflt', 

En nuestro país como en Latinoamérica el trabajo infant i l  y adolescente está 

asociado a may ores grados de vu lnerabi lidad de los hogares. tanto en lo referente al  

capital fisico como el soc ial y el humano. 

En lo que refiere al capital físico observamos que el · ·-19% de /as .familias (dónde 

hay menores trabajando) está en una situaciún de pohre:;a estructural. 32% de pobre=a 

inercial. I 3% Je pohre=a reciente. y 6% no tienen indicadores de pohre:;a '"Jº. 

En cuanto al capital humano podemos observar como dice un documento de 

UNICEF que .. Al compararse por quinti/es. la estructura relativa de la inserción 

/ahora/ y educativa muestra un hecho por demás conocido: aquellos adolescentes que 

pertenecen a los hogares más desfl11•orecidos son los que más trabajan )' los que 111e11os 

estudian. • ·Ji. Ya que las jornadas laborales de personas en edad ad ole cent e son de entre 

'8 hur://" "'" . ine.guh. LI) /cnha2006/1 n formc%20in IOrmalidad.pdr 
311 Agulló. 1-: .. 1997: 143 
Jo Fernandcz. J. E . . '.W05: 27 
41 l.lniccr. 2003: 23 
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5 y 7 horas diarias, lo cual  d i ficulta la articulación del estudio y el trabajo. lo que l leva a 

elevadas ta as de de erción en los centros educativos!2 

rina lmente, la vu lnerabilidad sobre el capital social de las fami l ias puede ser 

observado en los argumentos de Arim y Salas ·'tanto el trabajo i11/á11til 1Jropia111ente 

dicho como el trobl{jo intensivo en el hogor se asocian a peores condiciones de 

inserción /ahora/ de los 111ie111bros adultos del lioga1: ''4'. como en las afirmaciones de 

Fernandez et a l  "/,as /li111ilias cuentan co11 11111y escasos recursos co1111111itarios para 

hacer fre111e a si111aciones p11111uales de necesidad económica. Es1e hecho 1a111bién 

colabora con la oc111·1'l!ncia del trahl(jo infantil. yo que muc has wces es la única 

alternaliva para ohtener dinero fre/l{e a una e111e1gencia. " 1� 

Marcos uperv ie l le y Héctor Zapirain concluyen que si bien una de las cau a del 

trabajo i n fant i l  y adolescente es la pobreza. y a u vez el trabajo in fant i l  y adolescente es 

causante de la pobreza generando así un círculo vic ioso, ya que " en la medida en que 

m1t111=a111os a una sociedad de conoci111ienio, co111111Jicuciún e infomwciún, u1111Je11ta11 los 

requisitos de educación y de formación general para lo vida, para e1?/i·en1arse a 1111 

fu111m de crecientes requisitos intelec1uales en la inserción en mercados de lrah<{jo cada 

ve= mús exixentes desde un p111110 de risw inteleclua/. Ello se opone con JI/Ja e111rada 

demasiado prematura en el mercado de trahcy·o pvr parte del 1Ji11o que al hacerlo queda 

dej/1 1i1iva111e11te limitado en su proyección pos1erio1: ""5, y está comprobado que la 

temprana inserción a l  mercado de trabajo tiene relación d i recta en sentido opuesto con 

el avance en los estudios y la educación formal. 

D. 111/111 114'/1>11 I' 1•ulm•lft/J//J¡/111I 

La educación es una de la princ ipales vías de transmisión de valore · de las 

sociedade . Por educación se entiende un conjunto de acciones ejerc idas obre la 

personas. ya sea unas sobre otras o sobre sí m ismas para lograr una buena oc ial izaeión 

y una integración social conforme. E a í que se han creado y recreado d i ferentes 

institucione y organ izacione con el lin de fac i l itar di ferentes herramientas para esta 

·12 Unicer. 2003: 3-1 
41 /\rim. R .. ) Salas. G . .  2006: 36 

4 4  l'crnunuc1 . . l .  I� .. 2005: 35 
45 Superviel le.  M . .  � Zarirain. 1 1  . .  2009: 1 5::! 
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i ntegrac ión. in embargo estas aún no logran captar y retener a cierto · sectores de la 

sociedad. 

En Uruguay la Educación Formal es obligatoria hasta cumpl i r  con el Cic lo Bú ico 

Obl igatorio, s in embargo a n ivel de Educación Media hay altos índices de de. erción. 

Vale la pena d ist inguir el Con ejo de Educación Secundaria (CES) del Consejo de 

Educación Técnico Prolcsional (CETP o UTU) .  M ientras que ecundaria e presenta 

desde sus in ic ios como una preparac ión para la Un iversidad. la UTU es h istóricamente 

entendida como una opción ·· econd chance sy tem ... donde e ludian qu ienc no tienen 

la .. capacidad 
.. de i r  a Secundaria. Esto li l l imo se debe a que en u orígene la TU 

desarrol la  un currículum po tprimario. no universitario. con preeminencia de la 

educación manual. Hoy en día lo primeros tres años de cualqu iera de lo Con ejo e 

reconocido como Cic lo Básico (CB)  obl igatorio. y de hecho se han implementado 

nuevas currícu las, como la Formación Profesional Básica (FPB) de CETP, o nuevas 

formas con la m isma currícula. como el Programa Au las Comunitarias (PAC) de CES, 

que también se reconocen dentro del CB obl igatorio. Estos nuevos programa ( FPB Y 

PAC )  e disei'iaron con el fin de rcv incular a qu ienes han desertado de la Educación 

Media in cu lm inar con el CB.  

Por Educación o Formal se entiende las activ idades educativas i temáticas y 

organizadas que se encuentren fuera del sistema oficial. o sea. programa y planes 

educativos que no pertenecen a los centros educativos formales. De toda formas. 

muchos de los espacios de Educación No Formal pretenden ser un puente para que lo y 

la jóvenes se reintegren al istema Formal de Educación. 

F inalmente, por educación in formal se entiende una acción no institucional izada. 

dónde se ejerce un proceso educativo in una previa plani ficación de dicho proceso. 

pero con intención educativa. En este t ipo de educación el educador y e l  educando van 

rotando y cambiando constantemente los roles ya que se da en el accionar de la vida 

cotidiana. 

I . (1t�"'"" 1 trllhtllt1 

Se plantea que es durante la in rancia y adolescencia que se van formando las 

ident idades de género por adscripción e identificación con los modelos v igentes y 
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dominante de cada cu ltura. "'Así. tmdicio11a/111e11te los júvenes se '1011 preparado pora 

ejercer la tarea que iha a resl//tar central en su 1·ido ad11/ta: el traht{jO prodl/ctil'o y las 

jóvenes. para la actil•iclad <¡//e la sociedad les ha tenido reservada. el trabqjo do111éstico 

y la reprod11cció11··u. . i bien hoy en d ía esto ha cambiado. la participación femen ina en 

el mercado de trabajo ha a umentado y lo n iveles de educación formal han mejorado. la 

partic ipación femenina en e l  mercado de empleo continúa siendo signi ficativamente 

más baja que la de los hombres. siendo además mayor su precarización ) peor u 

calidad, concediéndoles a las mujeres las tareas má rutinarias, menos creativas y 

e casamente valoradas alejándolas de los puesto con poder de decisión.47 

Asimismo. no debemos olvidar que las inequ idades de género se reflejan en 

fenómenos cu lturales que marcan la v ida cotidiana. En el  presente contexto el trabajo 

está incidiendo en la formación de nuevas identidade . estilos de vida y con umo. lo 

cual e refleja en las relaciones fami l iare que rec laman la (re)fonnación del vínculo 

entre hombres y mujeres en lo pllb l ico y lo privado y. por ende. de las relacione de 

género. Sin embargo. de de el  momento que las mujeres comienzan a desempeñarse 

crccientemcnte en trabajos asalariados us tarea se ven acrecentadas a í como su 

responsabi l idade . dado que combinan dicho trabajos con las labores domésticas y 

reproductivas; " . . . es conocido el hecho de que el trahajo awlariodo no ha liberado a 

las 1111ljeres de la reali=ación de las tareas doméstims. "4H 

La · trasformacione que se han dado tanto a n ivel de la fam i l ia como del trabajo 

generan la necesidad de nuevos enfoques en las políticas para que red istribuyan las 

tarea doméstica y de cu idado y atención de la niñez y la tercera edad. I rene Arriagada 

y Verónica Aranda.4" determ inan tre conflictos principales entre trabajo y fami l i a  que 

en frenta la población, espec ialmente las mujeres: 

- El tiempo, dado que la demanda de un tipo de trabajo impide el cump l im iento 

del otro. 

- La tensión por la obl igación de <..:umpl ir  bien ambos roles. El conflicto ocurre 

cuando e dan altos n iveles de tensión en el cumpl im iento de uno de los roles. en la 

medida que afecta de empeñar la otra función. 

"' S iheira . . .. 2000:3 
47 Dono. L.. Fi lgucira. F .. ."antc�tc' an. A .. 2003 : 5 
48 Gon1álc7 de la Rocha. M . ) Escobar LatJpí. A. en De la Uar1a Tokdo. 1::.. .  2006: 1 64  
40 Bárccna. A .  en Arriaga<la. l.. ) Aranda. V .. 200-t 
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- Las d i  lercntes cual idades demandada por uno y por otro. La tensión se da en 

situaciones en que existen incompatib i l idadc entre los comportamientos de cable en 

lo dos ámbitos. 

Podemos suponer entonces, que el recurso má u ado para so tener esta "doble 

presencia 
.. 

es l im itar la act iv idad recreat iva y ociosa. eglin el i n forme del 1 E de 2008 

. .  Uso del tiempo y trabajo no remunerado en Uruguay" se observa que las mujeres 

dedican 2.5 vece má tiempo a l  trabajo no remunerado que los hombre ·. m ientras que 

el t iempo dedicado al trabajo remunerado por el las es de la m itad que el de el los. 
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De de la corriente metodológica cual itativa. la cual ha recibido d i ferente 

denominaciones corno parad igma cual itativo. interpretativo. fenomenológico, 

metodología etnográfica, natura l i sta. etnometodológica. se tomará para este estudio la 

concepción de fenomenología. 

La Fenomenología busca conocer la vida de las personas a partir de sus 

experiencias y v ivencias. La .. leberswelf". el mundo de vida. se ostiene de dos 

proposiciones. 

Por un lado, toda vez que algo es observado, alguien observa. E así que el objeto 

de estudio de la fenomenología son los lenómenos como se le dan a la consciencia del 

observador. así como las estructuras mediante las cualc la conciencia con truye objeto 

o ciertos tipos de objeto es objeto de e tudio en la Fenomenología. Es decir. importa los 

signi ficados que el  observador asigna a us experiencias y su v ida cotidiana. 

Por e l  otro lado. para comprender las manera como los objeto e dan a la 

conciencia y como esta se constituye, se debe de arrollar la epoche fenomenológica. 

Esta ú l t ima extrae las característica bá icas que dan cuenta del objeto para la 

conciencia. y es necesario romper con nuestra fam i l iaridad. es decir. no apoyarno en un  

conocimiento preestablecido. 

La descripción fenomenológica es la investigación s istemática de la ubjet iv idad, 

de los contenidos de la conciencia. m ientras que el  aná l i si s  íenomenológico se apoy a 

sobre una descripción ca i ingenua de un fenómeno cotidiano, contado por aquel que lo 

v ivió. A pai1ir de la descripción del hecho el  anál is is  consiste en elevar e l  n ivel de 

generalidad examinando si e e pasaje es legítimo. 
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En esta i nvestigación no se pretende ser repre entativa de toda la socieuad. ino 

que busca una real aproximación a una parte acotada de la rea lidad socia l, la cual  no 

pretende repre entarse má que a sí m isma. Por lo tanto. el enfoque del  e ludio es 

cual itativo. 

Éste en foque perrn ite aproxirnarno a una rea lidad específica con alto grado de 

profundidad y espec i licidad ya que habil ita a l  i nvestigador a participar activamente a l  

interactuar con los in  formantes. con lo cuale busca mantener u n a  relación natural. E l  

gran desafío d e  este enfoque es n o  permitir que i n íluya l a  posición del i nvestigador e n  el 

diá logo. ya que se desea con egu ir de el los explicaciones y d iscursos completo ue lo 

fenómenos a estudiar. 

r (.( N U  . , u 1  ic F •  n i  F.• e 1 0 � n r  l l . \ 1 0� 

La técnica de i nvestigación a ut i l izar en este e tu<lio e la entrevista en 

profund idad. a través <le la mima se pretende lograr un acercamiento a la población 

objet ivo y conocer el problema de inve ligación en u integridad. Es a í que los dato e 

presentarán apelando a las palabras y frases de los entrevistado . 

La entrevista posee determinadas caraeterí ricas: 

Por u n  lado, es flexible ya que la entrevista sigue el acontecer de la conver ación, 

aunque el/la i nvestigador/a en determi nados momento debe conducir al/la 

entrevistado/a hacia los aspectos relevante para la inve ligación. 

Por otro lado. es una técnica ver áti l  en el sentido de que durante u apl icación 

pueden surgir elementos no pre1neditados en el d i seño. 

Por lilt imo, los datos a er anal izado son que lo y la entreví tados/a y 

entreví tada atribuyen y los signi ficados que e tos tienen para los m ismos y las 

mismas. 
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Esta técn ica obtiene in  formac ión pragmática de cómo los u jetos actúan y 

reconstruyen el s istema de reprcsentacione ociales en sus prácticas indiv iduales ya 

que durante la entrevi ta lo involucrados re-construyen e l  d i  cur o. 

l N 1 H \ U  I J  E . \ N \ 1  1 ,.., I ' 

E l  un iverso de estudio lo constituyen las trayectoria de los y las adolescentes de 

entre 1 5  y 1 7  años residente en los asentamientos irregulares del Centro Comunal 

Zonal (CCZ) 1 O de Montevideo. 

La elección de d icho CCZ se debe a que el mi mo presenta una de las mayores 

cantidades de asentam ientos irregulare . cglin el 1 E - P IA I  2006'0• y por cuestiones 

per onale tengo fáci l  acce o a los re idente de dichos asentamientos. 

Como ya e ha presentado para e te estu d io el lugar de residencia es una 

d imensión central, por lo que se delinió por restringir a un  solo CCZ . . .  Los procesos de 

fi'ag111entación socioecon6111ica, acentlÍon diversas fármas de segregación urbana y 

estimulan profundos cambios en las pautas culturales y estrategias familiares 

contribuyendo a la emergencia de si111acim1es de rnlnerahilidad y de rieS!{O social. que 

partic11/ar111en1e C?fecton a niiios yjrfrenes ' " 1 1 •  Específicamente esto asentamientos e tán 

ubicado en las peri ferias centro-este de la capital. iendo casi rurales. lo cual acentúa la 

segmentación y el asi larn iento ocia l. obsta cu 1 izando la rnovi 1 ización de activos dentro 

y fuera de cada a entamiento. 

La cntrevi tas e comenzaron en mayo haciendo una pequeña aproximación al 

problema de investigación mediante encuentros con quienes entiendo son los 

principales representante del tema a n ivel nacional: el Instituto acional de la Juventud 

( i nju )  del M in isterio de Desarrol lo Soc ial. y la Un idad de Empico J uven i l  del Min isterio 

de Trabajo y eguridad Socia l .  

10 http://w\\ w.inc.gub. uvlpiui3/pn.:scntacion.pdl' s i  11 \\'l\. fi:�.cdu.u�/1 conmcdioiPRO/\ .htm 
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Luego de conocer algunos Je lo interese de lo representantes de dichas 

in  tituc ione sobre el tema se ajusta la inve tigación y plani lica la pauta para comen¿ar· 

las entrev istas a las y los adolescentes. 

Entre los mese de j u l io y septiembre se real izan 1 6  entrevistas a adolescente . . 

pero por problemas con la tecnología solo 1 2  quedan registradas, por lo que sobre esta 

1 2  se va a trabajar. 

De lo 1 2  entrevistados de 4 asentamientos irregulares del CCZ 1 O de Montevideo 

4 on hombre y 8 son m ujeres ya que las adolescentes son más abiertas a querer 

entrevistarse que los varone de u m i  ma edad. y esto fac i l ita el anál i  i · de de la 

perspectiva de género. A su vez 3 de el los trabajan y estudian, 2 sólo trabaja. 4 sólo 

estudian y 3 no trabajan ni estudian según sus propia declaraciones. 

En cuanto al l ugar de la entrevista fue en u ca as. en algunos casos ·e logró la 

privacidad necesaria durante toda la entrevista, en otros se presentan interrupcione y en 

otros hubo compañía tlurante todo el diálogo. 
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Como ya fue menc ionado anteriormente l a  presente investigación pretende 

indagar acerca de las referencias identitaria::. y las v ía de integrac ión social de 

adole centes que v iven en a cnramientos irregulares del CCZ 1 O de Montevideo. De tal 

manera se trabajará anal izando las d i ferentes d imensione que urgieron en la 

entrev istas: el asentamiento. el trabajo. la educación, el ocio y el género. 

i bien en la l i teratura sociológica se habla del Trabajo y el E tudio como las dos 

principales vías de inclusión soc ial lo y las jóvene entrevistados/as reconocen al 

Trabajo como la principal v ía de inclu ión ocial. la m isma es en algunos casos la (m ica 

v ía que los mi mos plantean. Si bien el estudio e destacado también en muchos de lo 

discursos. é te e pre enta en relación al Trabajo siempre, reconoc iéndolo corno un 

medio ( tal veL el princ ipa l )  para consegu ir trabajo. El e tudio además es una estrategia 

ut i l izada y reconocida por los y las entrevistado /a para con egu i r  un trabajo de 

cal idad, un trabajo decente. Este hecho de que los y las jóvenes no reconozcan al  

e tudio como una vía de i ntegrac ión en si m isma parecería estar relacionado con el 

hecho de que los mismos no reconocen al  aprendizaje como un valor en s i  mismo, 

quedando subrogado a la certi ficación. /\ u ve1:, el Trabajo adolescente es también un  

fln  y un  recuso ya que los  y las jóvenes reconocen sus  trabajos actuales como puente. 

para futuros trabajo . entendiendo la importancia que tiene el currículum, lo contactos 

y la experiencia. 

El asentam iento es otra dimen ión a anal izar. El mismo es el contexto donde v iven 

los y las entrevistadas representando un marco de referencia para los m ismos y las 

m isma . Éste es entendido corno una comunidad local. con us propio hábito , su 

propia h i torias y sus propios valores que pueden ser o no compartidos con el resto de 

la sociedad u otras comunidades locale . Es así que la del imitación del espacio local no 

constitu) e un  dato obvio de la real idad ni un acuerdo tácito entre d iferentes actore . sino 
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que es una comun idad que se da a partir de las interacciones y las representacione que 

se hace de sí m isma y del exterior. 

Conocer lo que los y las jóvenes hacen en su t iempo l ibre también es fundamental 

ya que sin duda los intereses de las personas pueden dar una pauta i mportante sobre las 

v ías de integrac ión social y us referentes. Esto puede cr por vías que ut i l izan 

actualmente o que pueden ser u t i l izadas en un futuro, así como reconocer así lo 

referentes pares y a qu ienes toman como referenc ia  para sus acciones. Se hace aquí 

i mpresc indible aclarar la d i ferencia entre tiempo l i bre y ocio ya que por tiempo l ibre se 

entiende todo el t iempo que está fuera del trabajo o e l  estudio. pero quedan 

impl icada otras tareas no d isfrutables y otras responsabi l idade . El ocio 

específicamente son las activ idades que e hacen por e l  mero placer de d isfrutarla . E ta 

distinción se hace importante ya que las tareas domésticas por ejemplo no entran dentro 

de la categoría de ocio ya que las m ismas connotan una responsabilidad para los y la 

jóvenes aunque sí ellos identifican que las real izan en su .. tiempo l i bre 
..

. Asim ismo. el 

ocio e define m uchas veces por oposición al  trabajo. De hecho, con el advenimiento de 

la modernidad entre otras co as se epara el trabajo del ocio quedando denigrando al 

segundo frente a l  primero. Esto ha l levado a tal punto que comúnmente el ocio e 

entendiendo corno tiempo perdido e improductivo. cargado de valoraciones negativas. 

Por otro lado. el género será anal izado como una d imensión que transversa lmente 

afecta a las v ías de integración ac ial .  Con el advenim iento de la modernidad y el pasaje 

de los pequeños tal leres a l  trabajo fabril se rompe con el papel del hogar y la fam i l ia  

como un idad de producción, separando el trabajo lucrativo de l  domé tico iendo e l  

primero remunerado y e l  segundo no. De tal manera se  vive u n  proce o por el cua l  e l  

l lamado trabajo doméstico pa  a a ser tarea domésticas y no es  considerado trabajo al  no 

ser remunerado. De hecho como será visto en el apartado de "Trabajo"' específicamente. 

muchas de las entrevistada cumplen con la tareas domésticas a modo de Trabajo. ya 

que les l leva una responsabi l idad y competencias específicas, pero esto no e 

considerado como tal ya que no era remunerado. A su vez, el género cumple un rol 

fundamental en cuanto a las referencias identitaria . ) a que en má de un momento e 

puede vis lumbrar como las madres y la m ujere del hogar o la fam i l ia on quiene 

representan modelo a seguir para qu ienes fueron entrevi tados y entrevistadas. 
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E l  asentamiento como '·comun idad local 
.. 

tiene otra connotación distinta que 

como e pacio territorial. no e reduce a e o. Los entrevistado hablan del asentamiento 

como un ámbito de interacciones cotidianas, un espacio donde conv iven. trabajan. 

aprenden. El m ismo representa un entorno en el que los y la adolescente soc ializan de 

hecho. por lo que e anal izará la in fluencias de sus d inámicas cu lturale en los y la 

entrevistados/as . 

. e pudo d i  t inguir entre los y las jóvene que reducen todo su e pacio de 

soc ial ización al  a entamiento y qu iene alen del m ismo por alguna act iv idad regular 

(estudio o trabajo). 

A partir de los datos. entonce • se distinguen dos vínculos di tinto con el  

asentamiento: identificación y e l  de alteridad. 

La identi fieación está asociada a algunas . ubd imensiones 

a) Co11jhr111ación de 1 1110 red de i11cl11sió 11 secundaria. el asentamiento como 

comunidad local aparece como e pacio de ocial ización. Con quién v iven. y sus 

fam i l ias son un ejemplo a seguir. on a quienes refieren para identi ficar e y para 

asemejar e iempre de tacando lo a pecto más positivo de los m ismo . Inc luso 

prevalece sobre la primarias (educativas). Esto refuerza la identificación 

. . . . .  A mí me g11strí siempre ser una persona h11111ilde. 
reconocida. una persona que todo el mundo pase y te 
salude. Como mi madre. que todo el 1111111do la aprecia 

1111 montón . . .  ·· ( N i colás. Los ueños. 1 7  año ) 

b)  El asentamiento como uno 1·ío de integración o l a  actiridad econá111ica. 

Lo primero a de tacar re pecto a este punto on los trabajos que nombran lo 

entrevistados como posibles en un futuro, 1 lamando la atención el  marcado 

predom in io de lo conocido o lo '"naturar· dentro del entorno en el que se encuentran: 

carpintero. m i litar. peluquera. n iñera. cocinero • costurera. etc. siendo todos oficios 

v isto y conocidos por el los dentro del asentamiento. Esto da una c lara pauta de 

reproducción soc ial ya que la actividad económica es la d imen ión má simbólica 

en cuanto a la reproducción o ruptura oc ial .  ya que al reproducir dichas act i v idades 

se reproducen las relaciones de producción a menos que haya cambios dados a n ivel 

más macro donde se cambie la superestructura. Incluso. lo que luego veremos que 
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buscan un  cambio de sus condic iones actuale . también se plantean activ idade 

económicas que tienen como referentes las activ idades que han conocido en este 

espacio donde transcurrió u i n fancia y su adole cencia. este entorno inmediato, las 

que proyectan mucha veces buscando cumpl ir  otro rol en las mi mas. Por ejemplo 

er m i l itar pero técnico ( mecánico de aviones) o trabajar con la con trucción. pero 

er ingen iero indu trial mecánico. Adcmá . lo que l lama la atención con esto es que 

lo que se busca no es un cambio en las relacione de producción. sino un cambio de 

po ición ind iv idual dentro de e tas relaciones ya establecidas. Esta evidencia indica 

que no solo se identi fican con el asentamiento quienes permanecen en él y 

constru)en u plan de futuro a l l í  sino que el a entamiento l lega a er referente 

incl uso para aquellos que quieren trascender e ta · ituación.  

c )  V ía de aprendi=cije in.fbmwl. Para c ierto grupo de jóvenes. qu iene 

permanecen má dentro del asentamiento. el estudio no es una prioridad. ya que el 

oficio que qu ieren ejercer lo pueden aprehender de otras fuentes y formas que no 

sean la educación formal, dándole un gran valor a l  proceso in formal de aprendizaje: 

"(N) - Ale gusta sí. a mi 111e gusta la c:arpi11teria. fo 
estaha estudiundn car¡>imería en la UTU. estudié tres 

w1os en la UTU. E11 esta ú/1i111a que.fili pasé de 
111ádulo y después 110 fui 111ás 

(T) - ¿ Y  por qué:) 
(N) - Porque 110 . . . muclws cosas 

(T) - i.Qué pasó? 
(N) - Ade111tís siempre lo 111is1110, ya sahía lo que era " 

(Gabrie l .  1 7  años. Los ueños ) 

Esto denota una clara identi ficación con el asentamiento de este grupo de 

adolescentes. la mi ma e tan fuerte que puede 1 legar a quebrantar los lazo con el 

exterior. 

d )  Sentimiento de estabilidad. on vario quienes plantean que el mudarse 

ha perturbado. por ejemplo, la continu idad de sus e ludios. Esto puede deber e a l  

sent im iento de pertenencia a un determinado ambiente y la pérdida de e a 

referencia desmotiva al punto de abandono o pausa en l a  formac ión. E to también 

refuerza la identi ficación con el asentamiento. 

"(T) - ¿ Por qué.file que repetiste? 
- Porque tenía 111uc/10s proh/e111as . . .  (sile11c:io). me 

q11edahu 11111_r lejos el liceo, tuve que dejar de ir y ta, 
repetí. " (Anthony. Manga. 1 6  años) 
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e )  Dependencia fm11ilior. En muchos casos las rcl'erencias parecerían cr 

reducida al campo de la lam i l ia. ya que on varios los que plantean no tener amigos 

del barrio o d i rectamente no tener arn igos argumentando que solo se puede con liar 

en la fam i l ia. De esta manera se genera un a pecto perverso de la identi ficación 

v iendo al  externo como enemigo de manera que si bien se entiende que existen 

dinámicas barriales y que el a entamiento es entendido como un l ugar de 

pertenencia y de referenc ia  a l  hablar del mismo se plantea mucho rcchaLo también. 

Esto puede interpretarse como la no .. conciencia de c lase 
.. , pero no en el entido 

marxista clásico de las relaciones de producción, sino má bien de de el punto de 

v i sta de la poca solidaridad entre vecinos para poder lograr ciertos propósitos. 

· ·  (T} - ¿ Quiénes dirías l/111! so11 tus amigos? 
(G) - Mis primos y 111is hermanos nomás. Amigos 110 

hay nadie " 
(Gabriel. Los uei'ios. 1 7  años) 

De esta manera. los referentes que hasta e l  momento se pre entaron como 

po i t ivos pueden viv irse negativamente intiendo al entorno inmediato y la fam i l ia 

como una .. burbuja protectora .. en medio de un contexto arnena¿ante. 

"No. acá no quise est11diur. no me gus1u. Pasan 
111 11clws cosas en la cu/le y pre.fiero pasar en 111i cusa y 
no que pase ulgo ufuera " ( Fabiana. Manga. 1 7  aiios. 

oriunda de Paso de los Toros. Tacuarembó) 

Así la identi ficación pasa a tener consecuencias perversas prevaleciendo la 

d inámica ai ! adora ' de las integradora . 

Por otro lado, algunos y algunas adole centes plantean las esperanzas de m udarse 
e irse del barrio prevaleciendo en e l los el vínculo de alteridad. Los m i  mo justifican 
e te sentimiento de con d ivcr os motivos. entre el los el independiLarse o el de 
progresar: 

. . Pero 110 111e guswríu 1'il'ir cerca de casa. porque 
tendría a 111a111á cen¡11ita. tendría . . .  es co1110 c¡ue 

11ei;e.1·i10 determinada i11dependenciu . . .  Ya 111is padres 
no 111e ponen demasiadas reglas ni nadu. no 111e privu11 
de determinadas c:osus, pi!ro por el hecho de que 110 
111e gusturíu ser 1111u preocupación co11sta11/e para mi 
111w11(Í de ¿habrá co111ido?, ¿hahrú larndo la ropa:J. 

¿habrá esto?. y 1•a has/u cusa 111e ROlpea y 111e 
pregu111a ¿lal'mte? . . .  y es co1110 que ta . . .  " 

( /\  lejandro. 3 de enero. 1 6  años) 
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"No. no, en 1111 use111w11ie1110 110. No es 1111u Jesho11ra 
¿110?. l'i1'ir en 1111 ase11tu111ie11to. pero te digo t¡11e 110. 

no me gusraríu, yn quiero algo mejor . . . 

(Jimena. de enero. 1 7  años) 

En síntesis, como ya fue expl icitado previamente en la presentación del problema, 

la construcción de la identidad es un procc o que se va ge !ando a partir de las 

interacciones con los dcmá . y se puede observar a través del d i scurso de qu ienes rucron 

entrevistadas/os, la gran determ inación que tienen lo fam i l iarc más cercanos a la hora 

de con formar la identidad para esto /as jóvenes. Esto se puede observar por todas las 

referencias que hacen los y las adolescentes a sus madres y padre a la hora de tomar 

deci ione . así como también por las proyecciones que hacen a un futuro. demostrando 

querer asemejarse a los mismo planteándo e trabajo · imi lare . 

E 10 de querer reproducir  la m isma actividad económica que ya reconocen en su 

entorno puede deberse como ya fue mencionado a la importancia que se le da a los 

referentes identitarios de estos y estas jóvenes. como a la seguridad que da el 

mantener e dentro del ámbito de lo conocido. A u vez e lo tiene d iversa 

con ecuencias. el mantener y reproducir las m ismas relacione de producción puede 

sign i ficar la mantención de la situación de vu lnerab i l idad. Esto además se vería 

acentuado en caso de que los y las adolescentes no completasen sus estudios formalc 

obl igatorios dándole mayor val idez a lo conocim ientos informales y de aprendizaje por 

repetición más que por conoc i miento teórico. E ta preferencia por los oficios conocido 

también puede deber e a pocas expectativas de cambios en la situación actual. o a una 

demo trae ión de la no búsqueda de los 111 ismos. 

Por otro lado hay otra visión a l'uturo y e justamente dada por oposición al 

presente. Existen qu ienes e esfuerzan por estudiar y mantener c ierta e lab i l idad laboral 

en búsqueda de que la m isma le permita continuar con los estudio y e pec ial izar e 

para así sal i r  de la situación actual para mejorar sus condic iones socio económicas. E te 

grupo de jóvenes se identi tica con el  esfuerzo de sus padres y a partir del 

reconocim iento del mi mo es que se plantea un cambio respecto a sus progenitore 

brindándole un alto valor a los e tudios formalc y a l  trabajo. 
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A partir de la entrev í  tas rea l izadas se puede deducir que los y la adolescente se 

v incu lan con el Trabajo a travé de dos grandes escenarios: la necesidad y la 

des información. 

Para comenzar. los y las jóvenes parecerían emprender el mundo del trabajo por 

necesidad económica, y la forma de hacerlo es a través de fam i 1 iares o conocidos del 

barrio. E l  acceso al primer trabajo refucrLa e l  rol preponderante que tiene el entorno 

para esto y estas jóvcne . 

"Porque ww amiga 111ío estú haciendo 1111 curso y me 
pre?,1111tó y yo se los estoy cuidando ··  

(Gabriela. Las Palmeras. 1 6  años) 

"(T) - ¿ Cómo co11seg11iste el tr<;hc!fo? 
(A) - Por mi padre. él también trabaja de eso .

. 

(Anthony. Manga. 1 6  años) 

Lo y la entrevistadas revelan que la principal razón por la que comentaron a 

trabajar es por la remuneración, y q u ienes no comenzaron alln plantearon no tener la 

necesidad económica de hacerlo. Quiene i lo hacen plantean la necesidad de hacer 

aportes al hogar de origen. de independizar e y/o de consumir bienes suntuarios. 

Los aportes al hogar son muy val iosos para quienes trabajan remuneradamcnte 

argumentando que esto mi 1110 además les ha permitido cambiar de rol en el hogar 

pasando a ser más protagonistas en las decisiones a tomar. 

" . . .  es como hasta/lfe mús cómodo para mí mismo. )' 
tamhié11 me da otro papel dentro de mi casa: o sea. 

pone/e que antes mi madre 111e daha plaw para ir a tal 
lado. ahora yo le presto plata u ma111á para q11e . . .  y 

después la dernelre y es como que ta. 111e sienlO 
111ud10 más porticiputil·o de . . . participo más e11 01rus 

decisiones tamhién . . .
.
. 

( J\  lejandro. 3 de enero. 1 6  años) 

Por otro lado, la necesidad de independencia es también muy fuerte para los 

m ismos y las m isma ya que la remuneración les permite por ejemplo continuar con los 

estudio . sa l i r  con amigos, y/o tomar decisión de cómo gastar u dinero . 

. . (T) - )'!u plata que ganas, ¿es pura algo en 
particular? 

(./) - No. yo me ¡wgo los estudios. si porque en el liceo 
me piden muchas cosus. entonces ICI. me compro yo. 
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Alismo me compro cal:ado. ropa. cuando tengo que 
ayudar en alg1111a cue111a o oigo a mi madre la ayudo. 
no me hago prohlema ninguno . . .  y w. y des¡mé.1· pura 

salir o algo. viste que siempre algo 1111no se me 
ocurre . . .  

(J i  mena. 3 de  enero. 1 7  años) 

La rn�ce idad de di poner de cie1tos bienes l ujosos e parte de pertenecer a la 

sociedad del con umo. En esta sociedad del consumo poseer determinados bienes que 

podrían ser ostentosos es una forma de .. igualar e o integrar e 
..

. E· así que muchos 

jóvenes sienten la necesidad de tener c iertos bienes como podría ser celu lares último 

modelo, ropa de marca reconocida u otro tipo de bienes que puedan ser v is ib les a lo 

demás. 

Estas metas u objet ivos ocialrnente aceptados por y para lo y las entrevistadas 

no siempre son compatible con la reglas y normas establecidas ocialmente. lo que 

l leva a buscar otras salida como puede ser e l  trabajo in fant i l  y adole cente, el trabajo 

in formal u otro t ipo de conducta ··anómala 
..

. Es así que la necesidad de trabajar ha 

l levado a que la mayoría de los y las adolcsccn1es trabajen en situaciones que pueden 

ser d i tlciles y compl icada . ya que son pocas las condicione que los m i smo ponen a 

sus empleadore . Eslo ha l levado a la precarizac ión de sus trayectos laborales. 

"¡El trahujo que más me gusta? ... ¡el qué más 111e 
gusfn hacer? . . .  El trahaJo de laflíhrica de mpa está 

bas/Gnte bueno. Es1á has/ante hueno porque w. 
/rahC!jo adentro (risas). trahty·o adentro que es cosa 
muy i111porta11te. ta ( . . .  ) me dejan escuchar música 

mientras lo hago. me dejan pone/e una pausita paru 
un café. Entonces ta. me .1ie1110 hasta/lle cómodo 

donde estoy trahajando. Trahajar co11 111i tío y eso me 
sentía basta/1/e cómoda. pero ta. fenia que frahc!jw· 

afuera. tenía que trahajar el domingo - súhado y 
domingo ( . . . ) y  todos pasa han para la playa .''.''º 
esta hu cortando el pasto muerto de calor.( .. . )  en 

inviemo hace 111ud10.fi·io. )' ta. el trabajo de la 
con.1· trucción con mi padre era mucho e.�(11er:o 

tísico . . .  " 
(A lejandro. 3 de enero. 1 6  años) 

El t rabajo formal tampoco parece ser un valor para los entrcvi tados. de hecho el 

1rab<1;jar de manera formal o i n formalmente no parece ser un cue tionarn iento iqu iera 

para el los y e l las. E fectivamente, solo quien tiene un trabajo formal, con permiso de 
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menor. aunque esto no haya sido su in ic iativa sino que se lo exigieron en un trabajo 

anterior, considera que es importante la d imen ión de derechos del trabajador. 

"Ahora hien, 111e es1á11 pagando más. Trabqjo 6 
horas, no más porque soy menor. · ·  

(Jimena. 3 de enero. 1 7  años) 

Sin embargo el resto no siente el trabajo formal como una obl igación, y mucho 

menos corno un derecho: 

"(T) - ¡, Y  nunca le dio ganas de pedir para estar en 
caja? 

(A) - Y no por el hecho de '/lle o sea. es como que yo 
le deho pila a él. Le debo un.favor haslanle grande 

por el hecho de que yo ni c:11111plo un horario fijo. ni 
lwnpoco . . .  yo voy ahí .r la. el me da traht(jo porque la. 
por darme una mano. porque es 111cís una w11is1Gd lo 

que tenemos con el que una relacián pa1rón
e111pleado. " (A lejandro. 3 de enero. 1 6  años) 

Los y las adolescentes no ven una clara motivación por la cual sacar el carné de 

trabajo. por lo que prefieren no hacerlo. Nuevamente queda a la vista la remuneración 

como objetivo máximo y razón de ser del Trabajo. Esto es reflejado en el ut i l itari 1110 

que le dan al Trabajo, dejando de lado. las protecciones y regu laciones existentes por 

parte del Estado. 

t\sim ismo. al ser i legal el trabajo que de empeñan, y lo que hace el empleador. se 

sienten en deuda con éste. y así se refuerza el "poder" que tienen los empleadores sobre 

los trabajadores. el cual ya se ve aumentado por el hecho de no estar reglamentado el 

trabajo. 

Este tipo de situac iones ha l levado a los y las jóvenes a una desidenti ticación con 

el Mundo del Trabajo, reduciendo al m ismo al ut i l itarismo de la remuneración por la 

venta de la fuerza productiva. en palabras de Marx a la a l ienación, el trabajo abstracto. y 

no el concreto. E l  Trabajo no es entendido por los m ismos como un espacio de 

formación. n i  de intercambio. y mucho menos de derecho. sino más bien como se 

entendía el concepto de Trabajo en su génesis. como sacrificio y esfuerzo. 

" . . .  Pero a mí me dijo una anciana. · ·"os siempre 
lenés que empe:ar de ahajo para llegar a lo al10. 

nunca quieras empe:ar en lo al/O porque vas a llegar 
ahajo ··. A mí no me importa Je qué 111e pongan. igual 

que 111e pongan de repvnedvr Je .rnpermerr.:ados o a 
barrer las calles. Otro oficio que a mí me sirve es 
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harrer las col/es. porque yo estoy acos1u111brado. pero 
sie111pre e111pe=ur de ahajo. Yo 110 puedo e111pe=ar en lo 

alto porque 110 tengo ca¡wcidad de 1rah1!jo para 
e111pe::ur 111e1ié11Jo111e en u11 res1a111·<111le porque no sé 

nada. Ta111poco eswclié para eso. fo sé que harriendo 
o repo11iendo productos en un super111ercado. que so11 
trabajos chicos que e11 esos te11és que saher algo. Son 
msas que renés c¡ue ir aprendienclo . . .  " ( icolá . Los 

ueños. 1 7 años) 

in embargo. a pesar de e te proce o de precarizac ión. e puede destacar como a 

travé de la l lamada Vocación sí se genera identificación de los y las adolescentt:s con el 

Mundo del Trabajo. O ea, si bien en estos momento los mismos y la mi mas no se 

identi fican con el Mundo del Trabajo a futuro si t:ncuentran una identi ficación y esto es 

a través de su Vocación . 

.. Y ademús yo soy técnica e11 co111pu1aJoras. hice 1111 
cur o en la escu<!la MaPa tengo 1111 dip/0111a de 

1éc:11ica en computadora y lodo. y para trahajar allá 
en el latu. o ir111e para uji1l!ra a trahajar. a arreglar 

las co111pu1wlorns u.fi1l!l'a y todo. allá porque me 
pagan iodo ll!11go que 1e11er 18 c11111plidos pl!l'O tengo 

que t<!ner hasta ./º. 1, 1·isre'.): y es por uno di! los 
1110ti\'OS 1u111hié11 por /os que estoy trahajanJo. porque 

quiero seguir, porque 110 es un c.:urso solo. 111e.fiilra 
10da1·íu técnica en rt'des. todo, y esos <!Sf11dios 111e los 

quiero pugur yo. 
( J i  mena. 3 de enero. 1 7 años) 

e puede observar como la identificación con el oficio puede l legar a tal punto 

que aunque no e ejer.rn en el trabajo el oficio los y las jóvenes sí se identi fiquen como 

tale . 

Estas y estos ,ióvene igualmente reconocen otros atributo del Trabajo. no 

sujetándolo a la remunerac ión. y destacando por ejemplo el reconoc im iento del mundo 

adulto y el crecimiento del capital humano. 

"/11/e gusta trabajar pon¡ul! c.:onsigo 111uc:has amistades 
en el lahuro. lu111hié11 consigo plata para co111prarme 

cosas. paru aporwr a la casa, rw11hié11 111e gusta " 
(A nthony. Manga. 1 6  años) 

111 embargo. hasta q u iene mayore beneficio encuentran ident i ti can cierta 

d i ficultades que también reprc enta el Trabajo: 

. . . . . A 111í 110 111e g11s1u truhajar. a 11udie le gusta 
rrabajar creo. pero lo hago porque 111e gusfll los 
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be11e.flcios que tiene. O sea. para 111í es 1111 e111hole 
eswr ahí 111etido todo el día y mis amigos estú11 todo el 

día de joda y eso)' 111e g11.1·1uríu pone/e estar wda la 

larde co11 111i novio to111011do mate co11 111i 11m·ia. o 
eswr en 111i casa c:on 111is '1er111a11os 111iro11do tele . . . .

. 
(A lejandro. 3 de enero. 1 6  afíos) 

Por otro lado, a part i r  de los dato se pudo identificar que las y lo jóvenc 

presentan un alto grado de desconocim iento de sus derechos y dcbere para integrarse al  

Mundo del  Trabajo. En cuanto a su derechos esto en partes ya fue presentado con la 

precarizac ión laboral y la informalidad en la que trabajan. s in embargo en la defin ición 

que lo y la entreví ladas presentan de Trabajo esto también puede er reconocido. La 

definición dada y con truida por la mayoría de los entrev istados. espec ialmente quiene 

e tán en total desidcnti ticación con el mundo del trabajo. es de con iderarlo como 

empleo. remunerado y para quiene son mayores de 1 8  años. J\ continuación e 

anal izarán cada una de e tas ub categorías. 

o Tare as no re11111neradas. Cabe destacar que nadie considera trabajo las tarea 

que no son remuneradas. Quienes no estudian ni trabajan responden ··no hago nada"' 

aunque cumplan con las tareas del hogar: i la tarea que desempeñan es remunerada le 

l laman a esto Trabajo: 

"(T) - (. )'qué hace.\' \'OS? 
Madre de rahiana (MJ - Por ahora nada 

( F) - Por ahora nada 
(T) - ¡,Qué quiere decir nada? 

(F) - No trahujo. 110 estudio )' por ahora 111e paso en 
111 i Ca.\' U. 

(. .. } 
(T) - Me d{iis1e que ay11Jahus en tu c:asa, ¡,qué haces uhi:1 
( F) - Limpio. friego. la ropa en la larndura. la\'() los 
pisos. Ahora porque se es tú hac:ie11do este piso. sino 

ya tendría iodo limpio. A llá adentro lavo el piso de fu 
cuhaí1a. hacer las camas. barrer .r la pronto . . .  

( Fabiana. Manga. 1 7  aiios) 

"(T) -¿Eso era un trnhajo'! 
(C) - )'sí, porque me paguhu y yo 1enía que hacer las 

cosas 
(Camila. Manga. 1 6  aiio ) 

Esta asoc iación de remuneración y Trabajo se a ocia a la definición rnercant i l i  ta 

de Trabajo donde el m ismo es entendido como la venta de la fuerza productiva. Este 

tipo de vínculo con el Traba,io desvaloriza otras subcategorías importantes tomadas hoy 
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en cuenta como e l  crecimiento profesional, el capital humano y ac ia l ,  o las tareas 

domésticas y de cuidados necesarias para el ustento de los hogarc por ejemplo. 1n 

embargo, no son tomadas en cuenta las re pon abi l idadc y competencias básicas que 

estas tareas conlleva. C laramente el no reconoc imiento de las tareas no remunerada 

como Trabajo e una vu lneración a lo derecho adquirido por quienes cumplen con 

estas tarea . 

oMayoría de edad A u vez m uchos consideran que el Trabajo (e l  recién definido 

Trabajo) es un derecho exclusivo para los mayores de 1 8  años. 

"(T) - ;, } ' pensaste en busrnr trahajo alguna ve.::.> 
(D) - No. 1oda1•ía 110. Un Jía antes de que cumplo 18 si. " 

( Daiana. 3 de cnt:ro. 1 5  años ) 

Este punto e clave, ya que al no conocer la legislación v igente y la posibil idad de 

sacar el carné de trabajo muchos de lo y la adolescentes se autoexcluyen del M undo 

del Trabajo y/o lo hacen de manera in l'ormal. 

oDistinción entre Trabajo )' Empleo. i bien es comün la con fusión de esto. 

términos en su uso cotidiano, es fundamental real izar una distinción entre lo mismo . 

ya que los v ínculos aciales que se generan'�. Algunos/as de lo y las entrevistados/as 

argumentan que es Trabajo cuando e perc ibe una remuneración fija por me . se tiene 

un jete, e encuentra inscripto en la seguridad social ( BPS, FO ASA) y e cumple un  

horario establecido. lo  que en  real idad se  define como empleo dependiente. 

" (!) - ¿ Por t1ué por suerte? (Falta poc:u paro c11111plir 
IX wios) 

(N) - f'orque sí, así me pongo a trahajar (. . .  )- Alás 
que yo lahuro desde los 8 ai'ws. Desde los 8 hasta 

ahora. los 1 7. 1·e11go !aburando. r siempre mi lahuro 
ha sido con la leña. can el carro. o la basura. siempre 
con algo. o hacié11dole changas a la gente. Nunca 1111 

o.ficio que esté seguro en 11110 caja. es otra cosa. " 
( icolá . Los ueños. 1 7  años) 

Esta definición de Trabajo como Empleo por un lado desca1ta la po ibi l idad de 

comenzar nuevos emprendim icntos u otras formas de Trabajo que puedan ser má 

creativos y por otro asienta a los jóvene en su autopercepción de las relacione de 

producción como lo empleados. qu ienes venden su fuerza de trabajo a otro por 

se Cah.: destacar que rara lo� mcnorc� de 1 8  uño� .:n l lrugua) lo qul' está rcgulariLado es el empico. 
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remuneración, quedanJo a merceJ Jel empleador. Aquí nuevamente el derecho a la 

autogestión y el emprendim iento quedan totalmente exc lu idos. 

Finalmente. en cuanto a los deberes también hay dcsconocim iento. La ley i 111 pone 

que es obl igatorio el estudio hasta c ic lo básico, pero de lo entrevistados solo dos lo 

tienen final izado teniendo todos ya edad u ficicnte para haberlo cu lminado. Asimismo. 

el Trabajo tampoco es entendido para la mayoría como un deber para con la ociedad. 

sino más bien como rue presentado anteriormente como un medio para satisfacer 

nece idadc ya ea pre entes o a futuro. M ismo, para qu ienc han formado o están 

formando u identidad laboral. el trabajo es experimentado de de una posición 

indiv idual ista. donde lo que e busca y a lo que e apunta es a un crecimiento personal y 

no a hacer cambio sociales o comun itarios. 

f . I tluwt t.Jo 

Lo jóvenes entrevistado e sienten muy alejados del mundo educativo. no 

sienten que el m i  mo responda a sus necesidades n i  a sus intere es. Es a í que muchos 

abandonan el sistema educativo, y otros lo continúan, pero argumentando y expl ic i tando 

que la razón por la que estu d ian es por la cert i ficación. y no por otra razón. 

La certificación t iene gran importancia para los y las jóvenes ya que les brinda 

tanto reconoc imiento externo (es obligatorio terminar el c ic lo básico, es reconocido en 

el mundo del trabajo, reconocimiento del mundo adulto. etc.). como interno ( los y las 

jóvenes lo resaltan como necesario "para er alguien en la vida"") .  

' "(T) - Y ¿por qué estudias? 
(A )- Porque 110 111e queda olra (risas). Si 110 e�111dio 

110 soy 1wda .. ( A nthony. Manga. 1 6  años) 

De hecho. de quienes se encontraban estudiando dentro del istema formal a l  

momento de ser entrevistados. m uchos habían dejado de hacerlo en algún momento 

retomando al m i  1110 por necesidad de cert i ficación . 

.. Y le 1·oy a ser sincera. no me �11.\'/CJ e.1·1udiur. 110 es 111i 
eslilo. yo prefiero 1rahajar 111il 1·ec.:es. y ayudar uccí e11 
c.:asa. pero como yo veo que c.:ada 1·e: se c.:0111plica más 
¿ 1·is1e?. con el lema del es111dio . . .  por lo menos lws/CJ 

lercero o c11ar10 . . . . ·· 
( J i  mena. 3 de enero, 1 7  ai'io ) 
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Esto demuestra la importancia que tiene la certificación en la sociedad de hoy. el 

reconoc imiento que con l leva para todo los integrante de la misma. ya que los y las 

jóvenes plantean que ésta es nece aria .. para ser alguien en la vida··. E ta cert i ficación 

de la educación formal en su más estricto entido es entonces el reconocimiento de la 

aprehensión de cierto · conocimientos y c iertas conductas que la sociedad considera on 

necesarios para desempeñar e correctamente en un trabajo e integrarse en la sociedad. 

Sin embargo es claro también como los un iversos simbólicos de trasfondo 

impartidos por la educación íorrnal d ivergen en u contenido de los que tienen los y las 

adolescente aprehendidos fuera de este e pacio. 

Asim ismo, para qu ienes la certificación no es importante simplemente dejan los 

estudios ya que consideran con los conocimiento aprehendidos de espacios no formales 

(prácticas laborales i n formales por ejemplo) son utic ientes como fue presentado en la 

d imensión de Asentamiento 

Por otro lado, durante la investigación se pudo con talar que e ta v isión de la 

Escuelas Técnicas como una "second chance syste111 " prevalece en la vi ión de estos 

jóvenes, ya que todos lo que de hecho e ludiaban en espacio formales lo hacen en el 

marco del CES. y qu ienes no lo hacen revelan una preferencia hacia CETP 

argumentando que la misma es más práctica y meno teórica. 

"No. yo 110 estudio, me gusto mús la UTU porque te 
ensei1an oficios y iodo l!SO " (Gabriel. Los Sueños. 1 7  años) 

A su vez. es importante de tacar lo inconvenientes que pre enta el sistema formal 

de educación desde el d i scurso de los y las adolescente : la cantidad de asignaturas y el 

cambio constante de docentes e reconocido como una d i ficu ltad para la adaptación de 

lo y las jóvenes al i tema . 

. . . . . no 111e concenlrnha l!n el es/lidio . . .  paro mí jite 1111 
camhio muy grande de lu escuela al lil'eo . . .  pero, 110 
111e co11ce111raha. mi! parecían 11111<:/w.1· 111alerius. 1111! 
volvía loca. 110, 110, 110 me guslaha . . .  l!S u11 cw11hio 

11111.r grande . . .  y el cambio de profesores. y wdo. 1!11 el 
día lenía 5 o 6 profesores. y la. 110 me 

acoslwnhraba . . . . .  
( J i  mena. 3 de enero. 1 7  años) 
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De hecho el Programa Au las Comunitarias ha sido resaltado como muy po it ivo 

por los y las entrev istados/as ya que la propuesta enmienda algunas de las d i ticu ltades 

anteriormente mencionadas. 

"Hago las moterias de liceo. pero u nosotros nos diPiJe11 
las nwterias. Nos hucen hacer la 111itad ÚI! las 111ataias di! 

principio de culo husta agosto·'' los otras miwcles de agosto 
a diciembre. · ·  (Camila. Manga. 1 6  años) 

Por otro lado, los turnos parecerían presentarse como otro obstáculo, ya que 

muchos/as de los/as entrev istados/as alegan haber dejado los estudios porque no 

obtuv ieron turno de preferencia. que i bien parecería ser una excusa se repite la 

preferencia por el turno matutino. Esto, entiendo, se debe a que el turno de la mañana es 

más tac i l  de mantener en la rutina ya que deja el resto del día l ibre para poder d is frutar 

del tiempo 1 ibre. t rabajar o ayudar en los quehaceres del hogar. asim isrno es el que 

connota una mayor responsabi 1 id ad.  ya que irn pi ica madru gar. pero esto puede faci 1 itar 

la rutin ización del hábito 

· · Yo quería l/111! 111e tocara Je 111wiuna, y ta, y c:omo me 
to<:ó de tcirde 110 me gusta ir nunca · ·  

( Lorena. 3 de enero. 1 6  años) 

Otra de las d i ficul tades que mencionan son los problemas de 111 eguridad, el 

miedo que les genera el ir a l  centro educativo y que les pase algo. 

''Sí, lo q11e pasa es que hay liceos que son 111uy .. . 
ahora no están todos los liceos iguales. son tocios . .  . 
hay 11111c:hos re/ajos. muchas peleas. lle\ll/17 armas y 

i·enden drogas " 
(Camila. Manga. 1 6  años) 

Estas d i ficu ltades están todas muy asociadas a l  cambio estructural de Primaria a 

Educación Media donde ya no hay una maestra Linica y referente. sino que son muchos 

los profesores qu ienes dan su clase y se van ya que probablemente tengan otro Centro 

donde también i mparten c lase. De tal manera los jóvenes no tienen a nadie fijo con 

quien contar ni tampoco nadie que les haga eguim iento. En v istas de éste problema e 

crearon nuevos roles educativos en Educación Media como profesores referentes por 

ejemplo. A su vez, estas d i ticu ltades están asociadas a la masividad en los Centros 

Educativos. perdiendo así el sentim iento de pertenencia y de protección que es brindada 

en los Centros más pequeños por el hecho de conocerse entre todos y así protegerse. 
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Con todo esto, e hace un poco más v is ib le a la de. crción del istema Educativo 

Formal como un de encuentro entre la oferta educativa y la aspiracione per anales de 

los y las adole centes. Por un lado el desencuentro en las formas: los turnos. la cantidad 

de asignaturas. los cambios de protesore • l a  uperpoblación. y el ··descontrol 
.. que 

presentan los Centros Educativo . Por otro el de encuentro en lo contenido . el hecho 

que los y la adolescente solo re caten el valor de la certificación para hacer los 

estudios no e menor. Si la soc ial ización primaria ( la fami l ia)  y la secundaria (e l  centro 

educativo) no van en la misma línea o no se acompañan se genera un desequ i l ibrio y 

fácilmente prevalecerán lo valores e idea de la social iLación primaria a la secundaria 

provocando e to la de ·afi l iación al  istema Educativo Formal. De hecho. esto ya fue 

anunciado en la d imensión .. Asentamiento"' dónde se describió a l  m i  mo como una v ía 

de aprendizaje i n formal y a veces más y mejor valorada que la formal por lo y las 

jóvenes. 

Para los y las jóvenes entrev istados/a los espacios no formales de educación se 

pre entan en un l ugar central ya que o part ic ipan actualmente de algún centro educativo 

no formal. o es manejado como opción de estudio a futuro, o han part icipado del mi mo 

durante un tiempo en el pa ado: 

. .  E11 el CECA P. Quedu por el Centro. Queríu estudiur 
cocina. pero 110 entré ta111poco. " 
(G lady . Los ueños. 1 6 años) 

Lo que destacan de estos espacios como beneficio o e la inserción laboral y la 

practicidad que presentan. Al er cur os más cortos y enfocados d irectamente a l  mundo 

del trabajo los y la jóvenes encuentran esta alternativa viable para la integración al 

mercado laboral ya que encuentran la falta de teoría como una fortaleza de e te tipo de 

educación. Ademá . a l  ser espacios organizados y sistémicos brindan certificación a lo 

part ic ipantes, lo cual para los jóvenes es central ya que esto le otorga e l  reconoc imiento 

necesario para el mercado labora l .  

' 'Hugo cafetería y todos los uños hago tulleres. e11 el 
111is1110 consejo. y ahí 111e sacan truhcy·andu y 111e 

enseiia11 todo lo que huy y a 111í 111e re gusta. · ·  
( Daiana, 3 de enero. 1 5  años) 

E tos Centros Educativo , en el común de los casos son de carácter local y/o con 

enclave territorial. lo que indica que i bien puede que tengan un programa general. el 
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m ismo apunLa a ser adaptado a cada comu nidad para tener mejor adecuación a la. 

necesidades e intereses de los y la e:;tudiantes. Asim ismo. cs1e enclave territorial. 

también facil ita el d iálogo con las fam i l ia de los y las adole centes de manera que se 

puede atenuar y amortiguar el de equ i l ibrio entre las formas ele socialización primaria y 

ecundaria poniéndolas a trabajar en conju1110. Este punto e c lave para comprender por 

qué esre t ipo de Educación 1iene mayor aceptación por parte de los y la entrevis1adas. 

ya que es marcada la d iferencia existente en e l  interés hacia este tipo de Programas 

respecto a los Espacios Formales de Educación. 

Lo que es l lamativo que presentan mucho en comlin más a l lá  de si se encuentran 

o no estudiando en e pacio Formales o o Formale de educación es el interés hacia la 

i n formática. Son varios que destacan la computación como una de la asignaturas 

preferidas. o mencionan cursos que han hecho. están haciendo o pien an hacer para 

mejorar y/o profundizar su conocim ientos en la materia. E to no es menor. ya que la 

computadora. a través de interne! perm ite de alguna manera aunque no física a l i r  del 

mundo donde v i ven y v iv i r  otro además de relacionarse con mucha gente que de otra 

manera seria más costos tanto por la lejanía flsica como por la social .  Esto puede ser a 

través de los j uegos. la mult imedia o la bú queda de i n formación. 

"La comp111adora . . .  estoy todo el día en la 
computadora (risas) .. (Paula. Manga. 1 5  año ) 

Finalmente. la Educación I n formal constituye el primer tipo de educación con la 

que interactuamo · y por ta l  e de las má fuertes y persistentes. Además esta forma de 

educación es parte de la l lamada primera ocial ización. Sobre este t ipo de educación lo 

y las entrev i stadas no reflexionan de manera consciente n i  mani fiesta. ya que la mi rna 

es aprehendida de manera más natural )' muchas veces no es tomada en cuenta. 1 n  

embargo. como ya fue mencionado en  el apartado de Trabajo. quiene no estudian en 

e pacios Educativo Fonnale o o Formales dicen no hacer nada. i n  embargo. este 

tipo de educación e tá presente en todos lados, para quienes trabajan por ejemplo 

muchas veces practican el oficio sin haber estudiado formalmente nunca para ejercerlo. 

o m ismo en las tarea cotidanas del hogar nunca se estudia la manera de desempeñar e. 

pero sin embargo si se abe y es a travé de esta vía que se aprende. S in  embargo esto 

no se reduce a l  m undo laboral. ni a e te tipo de tareas. De hecho. como fue mencionado 

anteriormente, este tipo de educación es hasta a veces más y mejor reconocido por lo y 
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las adolescentes que el s i  tema formal de aprem.l iL<�je. La  per istencia e importancia de 

este t ipo de aprendizaje para ciertos oficios es tan grande que CETP ha implementado el 

Programa Acreditación de Saberes donde mediante pruebas los y las estudiantes pueden 

hacer reconocer los conocim ientos adqu i ridos de la práctica. y que estos sean aprobados 

y aceptado por el ub istema. 

En suma. se puede observar que los estudios para los jóvenes on simplemente un 

puente para integrarse al  mercado laboral .  La  Educación Formal no genera 

identi ficación n i  apropiación, queda totalmente subordinada frente a las otras formas de 

Educación ( No Formal e I n forma l ) .  Para lo y las entrev istado /as el estudio formal es 

i mportante por l a  cert i ficación que les brinda el cu lm inarlo v i nculándolo d irectamente 

con el mercado laboral. y no por interés personal o por los contenidos. Si bien esto 

representa a n ivel social un problema. ya que para un desarro llo país e necesita de 

cal i ficación de los habitante (y de hecho es obligatorio el e tudio hasta cu lminar e l  

CB) .  por lo que se presentaría como una conducta desviada o anómala. de  hecho pasa a 

ser normal y entendible dentro de los parámetro de los y las jóvenes dónde los Centros 

Educativos Forma le están supcrpoblados por lo que se pierde la individual idad y 

singu laridad de lo estudiante • la currículas son m uy abstracta y teóricas d ivergiendo 

probablemente con los intereses y valores de origen de los y las jóvenes. 

(). !!!J!!. 

El  ocio entendido como las act iv idades placenteras y sin re pon abi l idad de 

hacerlas presenta una connotación negativa para algunos de los y la adolescentes. 

Como ya fue mencionado en el apartado de A entamiento a veces la d inámicas de 

identi ficación pueden ser perversas al punto de ver a todo lo externo corno ad ver o de 

manera que ha ta las ami tades quedan en este lugar del ocio mal v i  to y provocador. 

las ramosas .. malas juntas''. 

. . . . .  Ta. pero i�uol mis amistades 110 son malasjunras. 
si los co1wcí esrudiando . . 

( Lorena. 3 de enero. 1 6  años) 

. .  )'o quiero lahurar. No quiero ni ir aj1111rwwe. ni ir a 
los hailes. últi111a111enre los hailes son para lío . . . 

(N icolás. Los ueíios. 1 7  años) 
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Asim ismo, los referentes idcntitarios pueden darse por oposición en algunos 

casos, y es así como el  ocio es mucha veces asociado con la vagancia y la pérdida de 

tiempo, ya que encuentran el  ocio corno la representación de como no quieren ser 

reconocidos o identi ficados. 

Por otro lado, alguno /as de las/os entrcv istadas/os plantean idcnti llcarse más con 

las v ivencias ociosas y creativas que con el  trabajo (entendido como toda 

responsabi l idad que tengan) .  Esto es en partes debido a la edad de la población de 

estudio, ya que siendo adolescentes es hasta obl igatorio que tengan tiempo l ibre y que 

disfruten del m ismo. 

"(f) - Cosas que 1·os Jigas que te marcaron 111 riJa. 
( l) - los bailes. 
(T) -¡ Por lJllé :' 

(l) - Porque me gustan. Néstor en h/01¡11e también me 
111arcrí . . . (Lorena. 3 de enero. 16 años) 

En otros casos, qu ienes trabajan y estudian. sienten que les queda poco tiempo 

libre y lo destacan allrmando que cuesta racionalizarlo y les es un bien preciado: 

" Ta111hié11 tiene sm crmtras. porquit pone/e que yo 
trabc-{ie .I' estudie me quita 11111c:ho tiempo Je 

com·ivencia con 111ifa111ilia. me quita mucho tiempo Je 
c:omfrencia en casa. y ta, y con mis amigos. me quita 

mucho 1ie111po con mis amigos. Osea. pone/e losf111hol 
5 de las tardes ya 110 están más. que ta. ellos si[.;uen 

yendo u los .fi1thol 5 de las tardes pero yo no y tu. y 
pone/e que me pierdo un montón de cosas _r eso . . .  

pone/e tiempo de L·om•il'encia 1a111hié11 con m i  nOl'ia. 
pon¡ue los.fines de semana c:o1110 que tu y llega elj/11 

de semana y quiere salir a algún lado y yo estoy 
cansado. Ta. 1·oy igual. pero como que no es lo 

111is1110. porque ta. estoy muerto y quiero dormir y 
necesito no sé. cama, estar acostado haciendo nada . . . 

(A lejandro, 3 de enero. 1 6  años) 

Sin embargo algo en lo que coinciden prácticamente todos es que con el fin últ imo 

de trabajar deben tomar ciertas precauciones de lo que hacen en su espacio de ocio: el  

no tener hijos por el momento. cuidar la imagen y no sumar antecedentes penales por 

ejemplo on las cosas menc ionadas. Esto da una pauta c lave de la centra l idad del trabajo 

en sus v idas, de como en el tiempo ocioso también lo tienen presente y se ponen 

l imi tantes para cu idar este otro espacio, el del trabajo. 
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En síntesis. de ocio es roco lo que hablan los y la. jóvene , es poco lo que 

destacan. i bien hay qu ienes si e identi fican con las act iv idades ociosas son la 

m i noría. E marcado el rechazo que hay de parte de mucho de los y las entrevistados 

hacia este ítem. Esto no l lama la atención y a  que socialmente el ocio está asociado a la 

pereza. el derroche del tiempo y la vagancia. s in  rescatar la necesidad del mi ·mo ni ·us 

a pcctos positivos corno la creativ idad, la l ibertad. o la d iver ión. i n  embargo i e 

considera la edad de quicne fueron entrevistado' e te punto es más l lamativo ya que se 

pudo d i l ucidar rechazo a lo bailes, las salidas y las am istades. situaciones clásicas de 

los y la adolescente . 

Si bien e te estudio no pretende er representativo. si l lama la atención c ierta 

d ivisión de género en cuanto al Trabajo. o mejor dicho lo que los entrevistado y las 

entrevistadas consideran Trabajo. egún lo que e l los mi mo dicen de lo. cuatro 

hombres tre trabajaban y uno e taba bu cando trabajo al momento de er entrev istado, 

mientras que de la 8 entrevistadas solo do se encontraban trabajando al momento de 

ser entrevistada y una lo había hecho pero y ya no lo hacía y no quería hacerlo por un 

tiempo. 

Asimismo. se pre enta también una d i v isión de género en cuanto a los trabajos 

que real izan. rea l izaron y/o qu ieren realizar: m ientras las mujeres refieren a tareas más 

bien endógenas. dentro del hogar, como ser cu idar n i ños o cocinar lo hombres se 

plantean labores externos al  m ismo, y en espac io e pecífico donde h i stóricamente han 

predom inado los hombre frente a las mujeres. como ser carpintería o mecánica de 

aviones. Puede verse en el d iscurso de quienes fueron entrev istadas y enLrevi tados 

como en d iversas oportun idades d i ferencian lo que consideran trabajo de hombre o 

trabajo de mujer: 

"Nu sé, porque yv quería hacer mc:i11a. en CECAP 
hice cwpimería. Pero yo quiero oigo de mujer no de 
ho111hre (risas). lo 'flle me queda es hacer o cocina o 

jlel11c¡uería. r 110 sé si hacer coci1w o peluquería . . . 
(Cami la. Manga. 1 6  años) 

. . . . .  No es/úcil. paru 11110 lllt!ier 110 es.facil. Para 1111 
ho111hre sí porque lo supera. Pero parn la 111ujer 
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l/lleda mal parada entre los homhres porque ellos son 
111ás.filertes que nosolras. )' ahí ya se les complica. A 
los homhres se les facilita más porq111! ellos ya sahen 

lo lJllé es ser 111ilico . . . .. 
(Fabiana. Manga. 1 7  año ) 

De igual manera al hablar de los referentes identitarios quienes han realizado la 

entrevista plantean que mayoritariamente sus referentes son mujeres. aunque hay 

qu ienes aclaran que para determinados temas consultan con referentes mascu l i nos. Esto 

es debido a que las mujeres trabajan en o siguen siendo las principales responsables del 

hogar y el cuidado de los niños y niñas, mientras que los hombres son qu ienes cump len 

tareas fuera del hogar y lucrat ivas. De tal manera la mujer es la referente principal . pero 

aclaran para temas de negocios es el hombre. 

"(T) - Y si tuvieses 411e tomar 11na decisicí11 
impor/anle. ¡con quién conrnltarías? 

(G) - Con mi madre 
(T) - ;.Quiénes son las personas c:on las c¡11e le sentís 

referell(:iadn? 
(C) - Como mi hermana. mi 1ía y mi madre " 

(Gabriel. Los Sueños. 1 7  años) 

"(T) -C11ú11do le11és que lomar decisiones. ¡ con 
quién las consultas? 

(N) - Mal o bien, si es en el sentido de negocios con 
mi padre. Porque él rohó y iodo pero sabe de 

negocios. Yo 1e11go 11n caballo y otra persona tiene 11n 
cahallo y una moto, y el caballo es mucho mejor que 

el mío. pero nu! lo quiere negociar porque le gustó. mi 
padre sahe cuándo le tengo que negociar o no. 

Cuando 1e11go c¡ue 10111ar una decisicín de 11111jeres. es 
con mi madre. Mi madre es la que me consuela. 

Pon¡ue liene un coru:.ón enorme porque siempre nos 
consoló a nosotros. Mis hem1anas ha11 Vt!nido 

llorando porque se peleaban con los nol'iOs y mi 
madre siempre con.wlaha. Según q11é clase de 

co11sul1a. Yo 110 consulw 11111cho con ellos. porque no 
quiero 111elerlos en más prohlemas. Cuando veo que 

están mimados sí les preg11n10. si no. no les digo 
nada. " (Nicolás. Los Sueños. 1 7  años) 

Esta imagen de que las tareas del hogar y la fami l ia son rná represenlat i vas de la 

mujer también puede ser observado al  momento de que los jóvenes se p lantean no tener 

h ijos por el momento, argumentando que los m ismos serían una comp l icación en 

especial para las m ujeres. 
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" . . .  se le co111plicuría 111ús " 111/a 11st11diar te11i1111do 
hijos que o 111í . . .  ·· (A lejandro. 3 de enero. 1 6  años) 

Con todo esto. puede ser observado el alto grado de di rerenciación que hay en la 

concepción de lo que corre ·ponde a una mujer y lo que corresponde a un hombre, 

quedando tan del im itado que autoexcluycn algunas opcione de vida considerando que 

las rn is mas corresponden a 1 otro género. 
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Mediante todo el estudio la pregunta c lave que guió la investigación fue sobre las 

referencias identitaria y las vías de integración soc ial de los y la adole ccntcs 

residentes en asentamientos irregulares del CCZ 1 O de Montev ideo. En base a esto e 

que se busca entender las e tructura en l a  que están parados y paradas. la que buscan 

romper y/o las que pretenden con tru i r  los y las entrevistadas. De tal forma. es que se 

encontraron tres tipos d i ferente de situacionc . Por un lado están qu ienes buscan 

trascender los l ímites físicos y sociale del asentamiento pretendiendo una integración a 

la sociedad en su conjunto; este grupo e podría decir que buscan la integración en la 

integración .  Por otro lado i.:stán q u ienes pretenden una integración dentro del marco del 

asentamiento. no buscando propagar e más a l lá  del mismo; este grupo entonces se 

entiende como los que apuntan a una i n tegración en la exclusión. Por últ imo están 

quienes no proyectan una integración que trascienda su propia fam i l ia. qu iene no 

bu can integrarse con nadie más de lo ya conocidos y éstos se entiende se encuentran 

en la exclusión dentro de la exclusión. 

Quienes buscan estrategia de in tegración en la i n tegración plantean corno 

propó ito mejora sus condiciones de vida y sal i r  del asentamiento. En esto casos el 

trabajo e un eje central en u vidas. lo cuidan y tratan de mantener, e una dimen ión 

u tancial para el logro de su objetivo, de manera que buscan trabé:ljar fuera del 

asentamiento, acrecentar su capital social a través de este mecanismo y además 

integrarse con otros por medio del Trabajo. En estos casos la dimensión de Vocación es 

central. ya que e lo que lo motiva para continuar desarrol lándose en el ámbito donde 

e desempeñan. iendo este el laboral o el educativo. Los estudios entonce también son 

fundamentales para este grupo de adolescente . ya que entienden que e por medio de la 

profesional ización de su vocación que lograrán integrarse socialmente en e l  mercado 

laboral de arrollando a pleno su identidad laboral e i ntegrándose al re to de la ociedad. 

Es así que al  tener poco tiempo l ibre para el ocio dedicándose a trabajar y e ludiar el 

ocio es un bien preciado para este grupo de entrevistados y entrevistadas. in embargo. 

estos y estas jóvenes si bien buscan integrarse socia lmente no parecen plantearse hacer 

una ruptura de las estructura exi lentes a n ivel social, o sea. e l los bu ·can una 
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integración a n ivel indiv idual y pcr onal a l  re to de la sociedad, manteniendo lo tipos 

de relación laboral existentes, olo que cambiando de rol, pero sin buscar un cambio 

e tructural en las relacione laborales y de producc ión. E to en partes puede ser 

interpretado por la no conciencia de c lase n i  de las estructuras ubyacentes a e te tipo de 

relacione . pero a u vez también i n fluye el querer .. superarse··, y el querer ""mejorar·· l a  

situación e n  l a  q u e  e encuentran. entonces, para lograr e l  cambio d e  rol es necesario 

mantener la estructura existente. I gualmente. a pesar del vínculo de alteridad con el  

asentamiento. e l  sentimiento de identi ficación de los y las adolescentes con el  

asentamiento también e íuertc, de manera que los trabajos en los que se v i  ual izan 

tienen que ver con el asentamiento. aunque ean técnicos o profe ionale igualmente 

son en áreas o scctore donde e de empeña algún reíerente cercano, el cual es del 

asentamiento. En definitiva, bien qu ieren trascender e l  asentamiento y constru i r  

nuevas e tructuras soc iales no es  que plan i fiquen romper las existente . ino que ror e l  

contrario. mantenerla para cambiar d e  posición dentro de el las. 

El  grupo de quienes buscan la integración en la exclusión está representado por 

lo y las adolescente que se identifican con el asentamiento. que bu can mantener y 

generar más lazo con los vecinos y la comunidad que se da en el a entamicnto. Para 

esto adolescentes el Trabajo también es central, ya que repre enta una forma de 

integrar e en esta comunidad. ya que u an us rede dentro del asentamiento para 

conseguirlo y es ahí m ismo donde se desempeñan. teniendo contacto con sus vecinos. 

Otro de lo grande móvi les laboral e · para este grupo de adole centes e la 

remuneración, de manera que muchas veces no importa de qué trabajan n i  qué hacen, 

sino cuánto les pagan y con quién lo hacen. El trabajo a su vez les da status dentro del 

contexto en donde e tán. viendo así a l  t iempo l ibre y e l  ocio como íenómeno 

negativos. tratando de alejarse de esas ituaciones ya que entienden representa la 

vagancia y la ocio idad. Para este grupo de adole centes el Trabajo es endogrupo no 

relacionándose con persona externas a la comunidad. Para los m ismos y la m isma la 

educación formal no es importante, ya que no es a través de la profcsionalización ni la 

certi ficación que buscan su integración. sino que a travé de lo contacto ) el trabajo 

mismo, demostrando sus habi 1 id ad es y competencias a sus a l legados. Los estudios 

e pecíficos si los encuentran como importantes ya que les perm iten desempeñarse mejor 

en u quehacer y frente a la comunidad sin importar dónde e aprende. lo importante 
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para el los e. adqu irir e tos conocim ientos. l�s así que los espacios de interacción con 

otro estratos soc ialc se aco1ian tanto desde el Mundo del Trabajo como desde el 

Mundo del Estudio. y este grupo de jóvene es probable que no e ·té enmarcado en 

espacios formales de interacción, quedando cada vez más alejado de lo que son los 

derecho y obl igaciones tanto a n ive l  laboral como c iudadano. En definitiva. para e te 

grupo la identidad laboral no es vocac ional. ino que má bien es c i rcunstancial ya que 

se da a part i r  de las oportunidade que e van pre entando y muy guiada por la 

remuneración que acompaíia el trabajo sin importar cual sea este. También se puede 

vi ual iLar como este grupo bu ca mantener las e tructura en las que se encuentra 

apuntando a continuar con la forma de vida que tienen al momento sin explayar e de 

este marco de referencia. 

Finalmente la exclusión en la exclusión representa a q uicne no buscan integrar e 

n 1  a la comunidad n i  a la ocicdad, e podría decir que on ca os extremos de 

identificación con u semejantes y us a l legado y que todo encuentro con el exterior 

e interpretado como una amenaza. Este grupo está repre entado únicamente por 

m ujeres qu iene sienten que su deber son la tareas domé tica manteniéndo e en el 

resguardo del hogar a lejándose también del si tema educativo. ya que el m ismo 

entienden no es necesario para este tipo de tarea • y de hecho la a leja de sus 

obligacione en el hogar. No reconocen más que la educación in formal. impartida por 

us referente má cercanos. ) a que entienden e ta son las única personas en la que e 

puede confiar. Las mismas tampoco tienen una identidad laboral definida, n i  siqu iera 

reconocida, ya que con ideran no tienen porqué tenerla entendiendo que e l la · no 

trabajan. Este desconoc im iento de u función y su rol tanto en el hogar como en la 

comunidad demuestra lo alejadas que están de su derecho y de la ociedad. Esta 

jóvenes no se plantean cambios estructurale . por el contrario, los aborrecen. ya que 

para la m isma ésta ituación en la que se encuentran es la más segura iendo é te para 

el la el mayor y más importante de los valores. 

E importante entonces destacar la Vocación como variable i n íluyente en la vida 

de los y las jóvene . ya que qu iene la encuentran ident i ficada también presentan una 

identidad laboral rná formada ya que tienen objetivo c laros y generan estrategias para 

lograrlos, m ientra que los que no han desarrol lado un entim ie1110 de vocación claro 
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presentan más d i  tic u ltades para sobre l levar las fru tracione . no buscando nuevas 

formas de l legar a lo que qu ieren. ya que en realidad no saben que e lo que qu ieren. 

Por otro lado. la d i ferencias de género se notan en los trc grupos de 

adolescente . La d istinción en el tipo de tarea , siendo más pesada y má cxógenas para 

lo hombre . y más relacionada al hogar y los n iños para la mujeres, generalmente se 

presenta en todos los discursos, sin embargo hay ciertas d i ferencias de matices. En el 

caso donde e busca la integración en la integración. las mujeres muestran un espec ial 

intcré en la independencia. contando también la independencia económica, lo cual y a  

demuestra u n  alto grado de avance en la concepción de género. E tá el otro grupo 

extremo, que se encuentra en la exc lu  ión dentro de la exclu ión donde la mujer no se 

visualiza trabajando, ya que esa es tarea de hombre , m ientras que para el las están las 

labore del hogar, no remunerada • y no reconocidas por el las ni su entorno corno 

Trabajo si qu iera. Entremedio se encuentra e l  grupo que busca la integración en la 

exclusión. donde si bien se reconoce la posibil idad de que la mujer trabaje �e entiende el 

trabajo de mayor exigencia fi icas vi ib lc e para los hombres y para las mujere los 

más cercanos al hogar y sus miembros. 

Finalmente. conclu ir  con la gran importancia que pre enta el a -entamiento para 

quienes fueron entrevistadas y entrevistados. Por un lado. para qu ienes qu ieren 

tra cender el a entarniento. éste por alteridad motiva a segu ir  la vocación personal para 

sal i r  de la situación en la que están. bu cando otras condicione de vida. En otros casos. 

para q u ienes buscan la continu idad en su estilo de vida, el a cntamiento funciona de 

marco de contención. donde se re guarda de lo de conocido y e sienten identi ficados. 

De tal manera, el asentamiento puede er referenciado corno unidad geográfica de 

intervención en las políticas públ icas. en el ·entido de que en i mismo trasc iende ese 

carácter para volverse rererentc simbólico de las activ idades y proyectos de muchos de 

los y las adolescente que v iven en el m ismo, y en espec ial de qu ienes no tienen 

v ínculos con otro espacios de oc ial ización y se muestran muy identi ficados con e l  

m i  mo. A u vez. otro de afio para las polír ica pública es  buscar la  manera de fac i l itar 

el proce o de rea l ización de la vocación para qu iene y a  la tienen definida, y de 

búsqueda de la mi ma para qu icnc aún no la tienen. 

Por otro lado. este e Ludio deja pendiente otras grande interrogantes. Para 

comenzar es propicia una mayor profundización en el lema, conocer más a fondo los 
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procesos de definición de la vocac ión, fac i l idades y d i ficultades para la realización de la 

misma, o cómo y porqué se dan los vínculos de identificación y alteridad con el 

a entarnicnto, así como las i n ílucncias de lo procesos de precari1.ación laboral en la 

conformación de la identitlatl y delinición de la vocación por ejemplo. 
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