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RESUMEN 

En lo. últimos tiempos cada vez más jt')\cnes montcvidcano:-i que .e em: rn:ntran 

fl.111tlamcntalmente en la periferia de la ciudad exhiben una estética;. forma de ser atribuible.: a la del 

lenúmeno plancha <.,urgido en 2002. Se trata de adole�cenle'> y jóv enes que o�cilan la ma)oria de edad 

( 1 8  aiim) ) que generación tras generación parecen asimilar ) reproducir un comportamiento, 

prácticas. didigns) signi licado ·a lo· que subyace un patrón con grandes coincidencia y constantes 

que con el raso de llls a1los y ·us caractcrL tic as particularc. lo consolidan como un lcnómeno social 

especifico. Al igual que con el li::nómcno plancha intuimos que se mamicnen : reeditan otro 

fenómenos sociales que lo e:--plican como la desigualdad) .:;egregación ocia l. una lorma de ser. sentir 

) nctwu con rasgos de identidad particular. pautas ) patrones de consumo exacerbados. consumo 

problcmálicu de drogas. etc. 

Con la intención de aportar una explicación que contemplara aspectos subjetivo'> ) 

estructurales nos propusimos de entra1'iar) eonstruir desde el relato comparado de ésto· jcl\ ene::. en 

la últirnn década. aquellos elemento constantes ) constitutivo quc son las cau:-ias del fenómeno ) 

que e tructuran las pnklicas en su imcrior. Para lo cunl de de la perspectiva teórica que nos brinda el 

concepto de //(/hit 11s dt: Pierre 13ourd ku ) apo; cíndonos en las di rnen-.iones estructura le-, pre<>ente'> en 

los antecedentes que estudiaron el fenómeno rlancha. fl1imn. tras el di-,ctll'so de lo rni.,mos a lrH\ 0-, 

de entrevi ta en proliindidad en realizada!-. en 2009. 20 1 0  y en la actunlidad ( 2 0 1 7). 

Comprobamos que ha) indicios tk un lwhitm particulnr enmarcndo por determinada. 

condiciones sociales. económicas ) cultuales que e han consolidado en la última d0cada a las que 

corre ponde un :-iistema de disposicionc. adaptado a esa matcrialidnd y que afecta especialmente a los 

jóvenes, el hahitus plancha. 

ANTECEOF.NTES 

U·l tesis de grado de Cri tian Manciro ·•La subcultura Plancha en Uruguay: Entre la identidad 

y el l:stigma'' sintcti1.a tre� de los trabajo. que abordan el rema de la ubcullura plancha entre 2005 ) 

2009. Por un lado la investigación del TallerCemral de. o<..:iología del mismo autnr C11/111ro f>1011clw 

(2005): el articulo "El propio Plancha" del libro S11hrn/111ro., J11\'e11iles ( 2007) : la in\'cstigaciún 

"'Entre la calle y lo · libros: In subcultura planch'1 y su relación con las instituciones educativo-



l abornlc ·· (2008). 

La pL:rt i nencia p ore::-.tudi ar e:,,te ll:nó111L:no jll\ eni l la cxprt'.'rn de la si guiente manera: 1�·n ¡>ri111er 

lugar. la co11.,1i111ciá11 de es/e grupo lie11e 1111 111un·udo oncl<!ie soc:io-ecom)mico. Se origino e11 las 

e/uses IJICÍS lu¡jos y e11 11111chos os¡Jec/os re.fl('.io es/e caJ'(Íc'/e1: />ociemos decir t¡11e .ws 111ie111hms 

co11s11·111·e11 idenlidad desde 11110 si111aciá11 de es/rot!flcacián social espec(llc:o. ¡wr lo que el 

s 111:!.!. i111ie ni o de /os pi o ne: has tiene 111w i111porl anc io q 11e I rosl'ie nde /a tril/ oda e.\'p/ ic:oc iá11 e11 t ér111i110.1· 

de h!Í.,t¡11et!o de ide/1/ id{/(/ ¡>m¡Jio de la adol<'.1·ce11cia y se l'i11c11/o co11 ondas proh/e11uí1inn· 11acio110/es: 

pohre:a. margi11u/idad: de.1·e111¡Jll'o. excl 11si<Í11 .wciul. A ::-.u ve¿ se troto t!e 111u1 .\'/lh(:/llt 11m 

L'.\t ign/{/t i::wlu u /u 1¡11e .1e 1·e co1110 depositario de contenidos negat i1·os toles c:o11w la del i11c11e11c:ia 

/0.1 actos 1·w1dálicos y el co11s111110 de dmgm ( lane i rn. 2009 ) .  

Otras característica. de e�tc.> grL1pos son l a  apropiación que hacen del e:-.pacio: que 

rc!>ignilican. l o  hacen propio: El wl.H:rihir o 1111 territorio espec:(/lco rf'_/11er::o el se11ti111ie1110 de 

¡1er1enenl'io del grn¡)() (Maneiro; 2009). Y l a  sociulidod elfflil'll (Matkso l i: 1 990) que hace que l o� 

ngrupamicntos se den en base a intl!rc�cs cornune:-. . 

. I portir de /u wlopcián de uno exleriorid(I(/ detem1i11odt1. ex¡m:soclu tanto en lo 1•es1i111e11tu 

co1110 en lo.\ accesorios y /u 1111Ísica. de 1111 leng1u!ie cm«1clerí.1t ico. lo real i::uci<Í11 de uct i1·1'tlwles 

ri1110/e.1. /u cul.1·cripció11 u unos 1·a/ores de1er111i11wlw y la apropicu:iún u re.1ig11i/h:oci¡j11 el<' 1111 

lerrilorio. los 111ie111hms d<' 11110 11eo-trih11 se recu11oce11 c'C>lllo to/e,· .1· /e clan o e\111 lo 11rigi11uliclocl 

lll'n'l'llf'iu en 1111 1111111do pohloclo de 01ros gr11po.1 similares cons1r11yendo 111ecliw11e es/o., 

agm¡w111ie11tos 11110 i ele 11/ idad soc:i al col ecl ii·u ( M ane i ro: 2009 ) .  

l:::stos grupos también puedl'.n sL:r v isto� como subculturas. concepto que Manl'.i ro torna de 

Filardo (2008) corno co1�junto dc personas que comparten alini dade� estéticas) 0tka") que a su' e1 

'e ... eparan d e  un centro o 111atri1 cultural domi nante: se distinguen. /1J111on clistunciu. se opo11e11 y 

resi,!.!,11i/ln111 (c11111 integrúnclose) o 11110 matri: c11/t11rol clomi110111e (F i lan.fo: 2008 ) .  La relal'.ión entre 

neo-tribu) subcul tura rad ica en que la:-. distintas neo-tri bus que se oronen o diferencian d t:  l a  matri1 

cultural h1..!gL:111ónica en lo mismos a pecios conforman una subcultura. 

/\ In hura d e  'er l a� cau-,a:,, tkl l�nórnenn el autnr d i -,ti nguc algunt)� litctnre:,, macro�m:i al c:,, 

corno el estnncarniento y poco dinamismo de l a  economía rellejado en una baja ta�a d e  acti\ idad y la 

pérdida constante del  poder atlquisit i v o, c aída i ninterrumpida del  ingreso promedio. aume n t o  

genera l izado de los ni v e les de pobreza e ind igencia. in/(1111i/i::aci<í11 de la ¡mhre:u. creciente 
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desigualdad social. una pirámide demográfica emcjccida. altas tasas di.: desempleo juvenil. alta 

deserci6n estudiantil. Factores que en los barrios marginales y asentamientos puede ser consccucm:ia 

de una pobre1.a estructural arrastrada por generaciones ck marginalidad y exclusión social. 

A :,u ' e1_. plantea que al' ivir en una �ociedad de con umo lo�jóvenes c�tún expuestos a metas 

sociales de cnnsumo a las que no pueden acceder <.k ltmna legítima. recurriendo en algunos casos al 

delito :lo adicciones a suc;tancia con fines evasivos. 

la hora de \ cr la c<.,tética del grupo la 'cstimenta es algo muy imronantc como li.1rma de 

que lo. mkrnhrnc.; <.k un grupo �e reconozcan colceti\'amente como tales. f.o 1·es1i111e11to típico de 1111 

¡Jlonclw consiste en cul::odos o/tos, grcmdes. c:on colores estriclentes y ¡Jrefere111e111ente Nike (a/ta 

yunto o "h11c11u., hase.,· "J ¡wntlllrí11 corto 1� de modo l/lle St' \'l'll hien el cal::udo (111ostrw· /u pipo) 

relllel'(,1.\· de /111hnl n húsq11ethnl. ,l.!,Ol'l'll o 1·i.\eru. IJ//::m del es1i/o "c:ungum "y Clllllj)C'/'US m·iacloro., de 

111w·cu Alplw ( lnneiro: 2009). El corte de pelo típico lw11g11ito. el tei"iirse de colores brillante�> 

llarnati\C)S son elemento de la eo;;tética. Por su parte la vestimenta femenina pauta la!> mismas 

prelerencias ugregnndo el imperativo de usar lo:, vaqueros bien apretados. cal7as de colores brillantes 

) luertc ... tops·· que permiten mostrar más el cuerpo y vinchas. La rorma de caminar moviendo los 

brat0s exageradamente. sacando pecho y con aire compadrito y la manera clistinti a que tiern:n de 

ba i lart ambién -;on 1: lcrncntos de la estétka .i unto con In" tatuajes y los cortes autoi nfrigidos. Po"ecrlos 

indica el pasaje por alguna institución carcelaria o de rehabilitación. lo que da mayor prestigio 

endogrupal al interior de la subcultura. 

l'.:n cu::into a la jerga, el "lenguaje plancha" es un símbolo de idemidad que tiene orígenes 

carcelario�. Di\ crsos términos c.;on usado para rdl.:rirse al c.klito. a la policía. a la droga. a las 1m�jeres, 

al sexo. a los amigo� ) a otros jó\ enes que funcionan corno grupo de retl.:rcnc ia negativo (''chetos''). 

l�I \erbo "rescatarse·· merece e pecial atención ya que significa obrcvivir en un medio que los 

margina. los estigmatiza. no le<> brinda oportunidades laborale ) ellos tienen que �alir adelante. in 

a:u<la de nadie (una forma de vivir individualista en la que cada uno debe rescatorse). Puede conducir 

al ··mangueo·· pero también lo puede hacer al delito, y en algunos ca os a la simple salida de una 

situación desfavorable (como con la droga). También denota la ausencia de proyectos a median o y 

largo pla7o ya que quicne se rescatan sobreviven el día a día. 

En cuanto a la música la 1.:umbia \ i llera arg�nti na �s e 1 ritmo de i<lenti licación por excelencia 

)a que nt0rga -;cntiJu: legitimidad a muchas de �us prácticas. pero también escuchan músicé:l tropical 

(plcnn)) rcggeton. No solo en la música se rect111occn orígene: e inlluencias varia sino que también 
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ha) presencia de elementos del hip hop en la estética � en la actitud desaliantc que esgrimt:n con 

cieno� 1110\ imientos gestuale::, ul caminar. 

l,a t!tica plancha. construida en base a lo rclkjaclo discur ivameme en la!-. letra.., de curnbin 

villi..: raactúa como aglutinante identitario y como modelo ideal en el cual n.:conocerse. o "ºn lc:e:::. 

que sigan a rajatabla. 

El tipo ideal construido hablu de la posic ilin que toman respecto a las categorías que -,obre 

dios hace el resto de la sociedad. Lo impactante es la reivindicación de alguno� atributo:,, que le� �on 

irnpugnados transformando lo::, e tigm<L en emblemas endogrupales como suct:dc con la 

discriminación que sufren. Así. hacen una gran valoración del delito (el ladrón es rei\ indicado) que 

se ve como algo normal, permitido demro del tener que "re. catarse 
.. y ha. ta como . igno de prestigio 

cndogrupal. También es un dilt:rcnciador si no ..,e 1\:spetan pautas como no robar en el barrio o hacerlo 

a otro par plancha (se los di lcrcncia negativa111cn1c como n1s1ri/los). Esta valoración d1.:I delito trae 

consigo el desprecio y odio hacia los poi idas. grupo de rdi.:rcncia negativo. así tnmbién como n los 

tr<J i dores o lmchones. 

Otro grupo de referencia negativo son lo. "chelo ", generalizado (un o/ro generoli=iulo que 

'ie usa para referir e al re. to de la. ocicdad no-plancha - Mead: 1992-) como pcr�ona!-. de ma�or poder 

adqui..,iti"o qut: se 'isten con ropas cara� cornprndas lcgal111e1111.:. que fi·ccLH.:ntan ntro-. bailes � 

desprecian a Jns plancha:,,. 

1:1 ir a bailar es una actividad lúdit:a no productiva valorada por la ..,ubcultura: 'i\ ir el 

1110111c1110 asociadn a un tiernpl) d1.: fi'estu en 1.:I que 'ie consumen alcohnl ) drogas. Se proclama una 

sexualidad libre y �in prejuiciLL que en 111uch�1s letra� Lk canciones 1.:s clenigrantt! !-.nlm; la mu jer. 

En otro unteccdcntc se 111cnc1onun alguno:::. ílcm::. de la ética plancha eomo unu "orie11tacir)11 

haciu 1111 c:o11s1111w co111p11lsinJ: 11u/11rali::uciú11 de medios ilegítimus ¡)(lro alcun::or 1111!/as \'lllorudus 

,,uc:illl me nf e: oc/ it 11d desl!fi'anl e I ipo pllndi 11 ern .1 • oc/ i //u/es hedoni.\'f lis y de exhi hici<Ín del e 11erpo e 11 

general (Cultura Ju\cnil ) Educación Media. upcrinr: Opert1i. Filguciru ) otros: 200-l). laneiro 

agregn otro ¡; lcrnentos como la rdi.:rcnci:1 a tHro .., grupos 11.:nidos como 111.:gati \()'i. ¡,:! con..,umo 

cspccílico de droga-.. la sexualidau. un 111 Klo ck 'i\ ir 1.:I día a e.lía ) el re.\rnlorse corno s1.: pueda sin 

proyct.:eión a li.1turo. 

En cuanto la realización tk prúcticas para mantener unido al grupo y reflotar c;u c;en1i111iento 
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de pertenencia a intervalos regu lare:-,. lo:-, plancha :-, tienen el r itual de juntar ·e en esq ui nas. plaE1:i) 

espacio� públicos en los que comparten algún trago. c i garr i llos y/o :iustanc i as o s i mplernente un 

t i e mpo en común. También tenían como ri tual i r  a bai lar a un ba i le característico c.k In subcultura : El 

lntcrba i lablc. pero este local fi.1c cerrado el 12/03/2005 a causa de un asesi nato que e produjo en su 

i nter i nr. 

El Propio Plancha 

El trabaj o .. t::I Prop i o  Plancha" (Filan.lo. 2007) no introduce en la subcultura "pl ancha·· 

presentado su rasgos caracter í st icos y aspectos más descr i pti vos (como estética. prácticas) rituales). 

con una breve exposi c i ón de [(is cond i c i onamientos de carúcter estructural en su ·urgi miento. Intenta 

respünder cuales s(in los elemento, que caracter i1,¿ 111 l a  icknt idad y el modo de v i da de este grupo. 

egún los autnres. la . uhcultura plancha surge en Uruguay con lüerza hace pocos ar'ios en 

relac.:ión a la fragmentac ión y exclusión soc i a l .  Di c.:en que: ·'Las sucesivas y c í c l icas cr is is  econó1n i cas 

que sufre nue tro país. sumado a una cstruclllra económica poco dinámica y una déb i l  i nserción 

intcrnacinna l .  ha llevado a que parte de la población quede marg inada del acceso a los d i sl inlLlS 

ú111bi10::. sociales tales como trabajo. educación e i ngresos suficientes para rnantener una calidad de 

v i da consi derada d i gna. tal corno lo refleja la proporción de población en situación de ·emergenc i a"· 

( F i  lardo. 2007). 

A lravó de un cuadro que muestra l a  i nc i denc ia de l a pobreza por grupos de edades en 2001 

apuman q ue e l  fenórneno de lh1g111enlación y exclus ión soc.:ial es 1116s marcado en los tramos etarios 

más j óvenes . 

Otro !actor q ue dist inguen de trascendente e fccto son los proceso<; de gl oba 1 iza c.: ión) c 1 acceso 

a di versos s í mbolos y caracter íst icas de la soci edad ele consumo que llegan a todos a través de Jo· 

medios ma ivos de comunicaL'.ión. Combinados. lu exclusión y el consumo compu l s i vo. haccn que 

los planchas lt)1:j cn un estilo de vida espec í lico. con limitación en los medios legítimos para acceder 

a los iines de consumo cad<i ve¿ más lejanos. (Filardo. 2007) 

Así planteadas las cosas su hipótesi s es la s i gu i ente: "La subcultura plancha es consecuencia 

del proceso de ·polarizaci ón' social que está aumentando conforme pasan los año , y afecta con más 

li.1erza a los jóvenes'· ( F i lardo. 2007); poniendo especial énfasi s  en factores culturale y simból ico : 

.. La crec i ente sobrecxpos i c i ón a los distintos elementos ele consumo corno cal zado, cel ulares, 
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camperas, etc., entn111 por los ojos, pero no pueden sal i r  de lo bolsillo .. " ( Í dem.) 

Culturas G l obales de .Jóvc nc Loc<llcs 

··culturas Gl obale. de Jóvcne Loca le ·· ( Kapl ún. 2008), hace una rica di tinción analinrndo 

lo!:-111:-tpas que con!>lruyen los jóvcnc. de sus universos simbólico disc rimirnmdo entre lo que son l a-. 

diferencias por un lado. y la� desigua ldades por el nlro. /\qui el eje chclo<,-planchas f'ue el centro 

�obre el eual ·e artic ularon la!:> concepc:iuni..: ju\ cnile�) f'ue �ustancial a la hora di..: cnrnprcndcr �us 

discursns en su. implicarn:ias ue clase) . imbó l ic:as . 

Se protllnuin1 en el contexto histórico y global en que e os procesos de identi ficación juveni l  

se han i do construyendo. El re ultado resulta revelador de varios aspecto del Uruguay actual. .. que 

desbordan l a  tradición de sociedad amortiguadora de contl icto que ·upo caracteri7llrno ·· ( Kaplún, 

2008). 

Cn los 111a1x.1s construidos por los jóvenes la po laridad chetos-planchas a ludía a ci erta estética. 

pero sobre todo a cla�es s1)c ial cs. donde hay di fcrcncias pero rná qui.! nada ha) de�igualdade-.. 

Desigua ldades di�frazada por la uifcrcnc:ia!> estética-.. de práctica.) lenguajes pero con una rnarl'.atla 

connotación k c lase. De ahí el popular planc/1<1 no ,·e hace. se nuce dicho c.:nn orgullo por -.u:-. 

111kmbros. 1:n e. te punto la categoría trihu urbüna hace 1116� relerencia a la� cli/'ere11cius.) cultura o 

::-.uhcu l tura cría más apropiado ' i cndl) las clesig11ulclc1Cles. 

La polaridad social que existe entre cla es también cstú planteada como e' idencia de la 

fractura de la i ntegración. ocia!: .. l'orque aún desig11ol<•.\ social111e111e tocio.\ ¡meden so/ir oclela/1/e. 

est11diwuloy trohajwulo . .. A 1•eces los 111ás ¡Johres tw11hie11 lo creen. otras 1•ecesyu no. Ellos 110 leen 

estadísticos. pero suhen q11e s11.1· posihilidudes s1111 ¡wcus. 1·ic:11clo u sil\' 11w.rores y u s11s 1·eci1111\' .. 

.. . ser p/a11clw o che to conllern 11110 marca de e/me _11 es 11111<.:ho 111ús q11e 11110 ident iclwl de a¡)(friencia. 

r <llÍ/1 di.�'fi·a=arse ele che/u() plancho 170 parece ulr ih11ihle (/ 1111ll i11/l11encio met!iático, sino en todo 

cuso. o los 111eclirn.:io11es sociales. o lo interocci611 con los pares y r!l contexto ... ( le.km .) 

Para Kaplún la identidad\.! ju\'cnilcs �on tran:-.itorias. exceptuando el caso de lo" chctns ) 

pl ancha . que e nace ) confonrn.1 un hahitus en cl !>Cntido de BourJku. Paru él é!>ta pnlaridad 

representa la rea l i dad de nuestra soci edad. la polaridad rique¿a-pnbrc1a. 
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De esta f(irrna. las diferencias aparecen prim:ipalmentc como estéticas (entre tribus urbanas) 

� la!'. tk'>igualdmks hacen relcrencia a clase-, '>Ocialc . di::,li·<w1das pllr lo estético. Para chetos y 

planchas lo estético tnrnbién es mu: importante. pero ha) un trasfondo social que no permite el simple 

pao.;a_ie de una tribu urbana a otra como sí pueden hacer los jó' enes de los estratos socio-económicos 

uperiores. 

Cumo plantea Bourdicu el gusto ti<.:ne bases sociales (La Distinción: 1988) y aunque haya 

contagin a las distintas clases de las prácticas sirnbólicas de los planchas (estética. mús ica. lenguaje. 

acti\ idadc<>. c.:;pncios frecuentados. cte.) esta ·ubcultura las reclama corno propias) las muestra con 

orgullo porque son las práctica simbólicas que tienen a su alcance. 

El autor ad\ ierte obre un a ·pecto de nuci.,tra realidad que no permite ver los proceso<; qrn.: 

ocurren de fondo. l:n una cultura donde toda. la prc'.tctirns ·irnbólicas e!'.Lán fi.1erte111cnte et:ntradas en 

lo estético puede pa!'.ar qut: las diferencim estética!'. no nos tlcjen ver la di1m:nsión social que hay de 

fondo: las de:-;igualdades que están ahí pero disimuladas por una "opción culturar· (la dimensión 

simbólica no perm ite ver la dimensión sociopol i tica ) : "/,u C!.w/1w.:ián el<! las d(/C!rencios rn/1111·0/e.1 y 

!u fue/Ju en/re el!us orn!lun lo /10111oge11eidwl húsicu del sistema copita/is/o (citado de lizek: 1998). 

"f luy diferencias que no se dejan disofre1: porque 1·e hosan en la dc!sig11aldad Aquí 110 hay 

lw11wge11L'id(I(/ ¡w.1 i h/ C!. a 11 nq lll' ci<!l't 0.1 cons 1111w.1· p11c:da 11 lwcc!rl o Cl'l!l!r " ( Ka p 1ú11. 2 008). 

l listnrizando el t¿rmino plancha. Kapllin menciona que aquellos que en ::.u origen son 

idcntilic.:ados como planchas (despreciados seguramente) se apropian del término ) eornicnzan a 

llevarlo con orgullo, darle un "unil'órmc'". !-:, to ucede contemporáncarnentc con la peor crisis 

económica del Uruguay en el 2002 y la cultura plancha . urge como forma tle darle sentido a la vida 

clc mucho jóvcne que atraviesan e, ta ctnpa . Tiene las mismas condiciones socio/es r¡11e el tll1fi.f!.llO 

/C!/"/'(!ill pem oc//Ía .111 condicián con Ol:f!,111!0 ( ldem.). 

La ut ilit.ación de estos antccec.lcntcs esuí en la linea de los que rnucstran diver os autore : 

ª"istimos en la actualidad a una proll111dizaeión e.le las distancias, no solo espacialc<;. -,ino cmrc los 

distintos grupos sociales en gcm:ral.) de los j ó, encs en particular. Este hecho se \ Crilica en la 

presencia de c:-..pericncia_ sociale;; cstructuralmellle desiguales y subjetivamente dilcrcmcs entre 

ellos. rellcjo del actual modelo social: fragmentado ) desigual . ( Vi:.cardi. 2005: Kaplún. 2008: 

Kal7rnan et. 1\1: 2003) 
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Estos antecedentes plantean la existen c i a  de íactores socioeconórnico ) culturaks q ue 

conl luyeron para que se originara el tenórneno pla ncha ( lfnneiro et :.11 .. 2008). De. cubrir si at1n t i enen 

i n lluenciu sobre las lorrnas t.le soc i a l idad j uven i l  en lm. estratos más bajo� es el objcti1vo ele esta 

i nvestigac ión. Considerando los procesos de di lerenciación ) segregación soc i a l  que l e  eran 

atribuidos y el  tiempo q ue ha pasado y permite la comparac ión de las d i mensiones extraídas de los 

antecedentes, la!-. q ue s urgen de la investigac i ó n  del Ta l ler de 'oc i o logía en 2009 - 201 O rnt:d i ante 

entrevi�tas en prorund idad y l a s  que surgen de u discurso actual. 

Para lo cual la teoría del  hohit11s de Bourdieu ( 1991) bri nda un criter io de anól i s i s  con el  cual 

anal izar e l  discurso de lo� jóvenes tratando de ver el modo en que lu estructurn e objet i v a  en las 

percepciones y línea, de acción que estos agentes �ocia l e s  con�truyen y se detinen en el encuentro lk 

este huhi111s y su contexto particular. 

O BJETIVO G E N ERAL 

ldenti lil:ar y describir en el discurso de jóvenes de la peri (crict di: Montev ideo pautas e inditio� 

que permitan dar cuenta de determinados co11d i cio11nmientos estructura l e s  que son parte ele un habitus 

especifico propio d1.: estos jóvenes sociocco11ó111icn111cnte vulnerables. 

O B.JETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar los condic ionarnicntos estrw.:turalcs presentes en los e, tudio. que analizaron l ns 

características de los jóvenes de la peri feria de Montevideo a partir de �u mani !estación di: mayor 

i mpacto: e l  knómeno p l ancha. 

Cotej a r  la pre encía de d ichos eondicio11ami 1..:11tos 1..:n  la i nvestigación de Tal ler d e l  ailo 2009 -

2010. así como su ro i b lc ampliación, comparando d i l crencias y cont i nu i dades de la-; mi smas a lo 

largo del tiernro. 

/\nalizar i.!1 d i scur o de lo� júvcnc� soeiocconórn icamente vulnera h l es de l a  peri ler ia  de 

Montevideo actualizando y comparando las d i mensiones cstruetur::tles extraída� que perm i ta n  

argumentar acerca de un habitus espccí!ien propio d e  éstos jóvenes e n  l m  ú l t i mo� 1 O aih1�. 

HIPO TESIS 
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F.-., po:-. i b k  identi licar en l a  ú l t i ma década ) mediante e l  relato d e  los jóv enes exc l u i do" de l a  

peri !' e  r ia  d e  Mn111ev ideo u n  parrón común. u n  habi tus. enmarcado por determinadas cond i c ione 

estructura l e ·  de e.,istencia propio de los jó'  enes que padecen d i c ho cond i c ionamiento • .  rn e l  cual  

la pritct icas ( de soc i a b i l i dad ) de los mismos e manitic.  ta de d i versas lonnas pero s i empre 

i;upeditndas a los mi smo· y nunca upcrándolos.  

M A RCO TEO l{ IC'O 

1:.1 e n l(¡quc teórico de tk e l  q ue anal i1..are111os las forma ck .oc i a l idad j uv e n i l  desde q u e  :-.urgió 

cl ll:nómcno plancha ( 2002) ha:-.ta la actua l i dad e· el lwhi/11.\ de Bourd ieu.  

1::-.1e concepto a rt icula e l  objct iv isrno ) e l  subjet iv ismo postulando ( combinando ambas 

perspect i \  a s )  que los objetos de conoci111iento son construidos y qut: el princ i p i o  de t:sta con trucc ión 

e:-. el :-. i:-.tema de disposiciones estructuradas ) estructurantes construido en l a  práctica y orientado 

hac i a  runc iones prúctic:as. ·u  uti l i 7..ac i ó n  no. permitirá comprender -co nstructo mediante- las prúctit:a'> 

cot i d i a nas de los .j óvenes en el marco de determi nantes estructurale que cle l i m::n d i cha prúctica. 

Meclianu: e l  objctivisrno "aparecen/construirnos" las re lac i ones soc i a l es obj etivas . más a l lá 

de l i ncl i ,· i d uo o considerándolo a éste corno el producto de c ierta estructuras. "Vcrno 
.
. las 

d i rnen-.,ione-., estnu.:turnks que e pre entan enrnarcanuo e l  lcnórncno. Pero también es neccc;ario 

i rn.:nrrorar la rníctica.  l ugar donde se objet i \  an cc;as J i mcnsione estn11..:1ura lcs � se i ncorrora esta 

ltmm1 de ser. scn1i r )  actuar que es común a v arios indh i d uos. 

Dt: esta l(mna Bourdieu inteti1..a: "Lo. conclicionarniento asociados a una cla  e particular de 

condiciones de exi stenc i a  producen lwhil11s. s i s temas de disposiciones duraderas y tran:-. ler ib les, 

estructuras estructuradas predi spuestas para fi.mcionar corno estructura. estructurantcs. es dec i r. como 

pri ncipio · generadores y organi7aclorcs de prácticas y representaciones q ue pueden estar 

objct i \  amente adaptadas a un l i n  -; i n  -,uponer la búsqueda con c i ente de lines ) el domi nio expreso 

de las opcraci orn::-. necesarias para alca111ar lo  . .  obj et i \. arnente -regulada·- y regulares- s i n  '>Cr e l  

producto d e  l a  obed ienc i a  a reglas ) .  a l a  \. CI.. que todo e. to. co lec t i '> amente orquestadas sin ser 

producto de la acc i ón organizadora de un d i rector de orquesta." 

Nos pl antea el autor de esta teoría quc la  respuc::itas d e l  lwhi111s no cxc l u) e n  el cñlculo 

e-.,trntégico. pero la  est imac ión de las proba b i l idades que supone l a  tran formación del  e lecto pasado 

en el objet ivo ant i c i pado el mismo l a �  d e f i ne. l\.1crn de todo ca lcu lo  o del ibernc i l'in. en re lac ión con 
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¡)()tenciolidodes ubje1i 1 ·as inmedi atamente i nscr i ptas en e l  presente. Con lo cual e l  aná l i s i s debe dar 

cuenta de la naturalización d e l  mundo en e l  que viven los j óvénes. hac iendo cxp l i t; itas l a · d i mensiones 

que ésto� v i ven de manera incuestionada. Ya que e l mundo práct ico que si.; constitu)C regu l anrn.: nte 

en la práct ica a través del habitus aparece corno natural .  pues está en el origen de lo!:> principios de 

percepc ión ) aprec iación a truvés de los que es a prehend ido . 

Pl antea, que si se ob erva regul armente una corre l aci ón muy estrecha entre la_ posihilidmles 

ol�jetivus cicntí licamente construida · ( por ejemplos l a. oportunidades de acceso a tal o cual  bien) : 

las esperon=m· s11hjeti1 ·os ( l as mot i vaci ones y l as necesidades). no es porque los agemes aj u·tl.!n 

con cientemente sus asp i raciones a una evaluación exacta de su · po ibilidadesde éxito. sino porque 

l as d i sposi cium:s duraderamente inculcadas por l as posib i l idades e i mposib i l i dades. l i bi.;rtade . y 

necesidades. faci l idades y prc>hibicioncs engendran d ispos i c ionc!:. objet i vamente co111pat i b l c::. con 

ta les cond ic ione� . Las prácticas más i mprobable� se encuentran excl uidas s in examen al guno. como 

lo i111pe11.\'(/ble. por e ·a sumisión i nmed i ata a ese orden. 

Este concepto es i mportante para definir/con rruir l as condic iones de producción de su habitu · 

y comprender qué rcstricci ones, 1 i bertadcs y ncces i dad es i mponc su mundo natural izado: "a 

di lhencia de la. esti rnacionc · c i entíficas. que se corr i gen después de cada experiencia segl'.1n 

r iguro�as regl as ele cálcu lo ,  las  ant icipac ione:-. del  habitus. especie ele h ipótesis practica!:> fundadas 

sobre la e:-.periencia pasada. conceden un peso dcsme�urado a l as primeras exper i enc i as : !:>Oll. en 

e lecto. la� estructuras carncterísticas ele una clase determinada de condiciones de c:-.1xri c 11cia que. a 

través de l a  necesidad económ ica y soc i a l  . . . producen l as  estructuras d e l  habitus que están en el 

pr i nc i p i o de l a  percepción y a prec i ac ió n  de toda experiencia posterior."( 8ourdicu, 1991 ).  

Es interesante di.:sentrañnr los pr i nci p io:-. (.iust i l i cacionc ) que engendran/son parte de un 

habitu� que se aprehende a través de los años y se traduce en pcrcepcione . pcnsa111i e111m, � acciones 

que se mantienen en el t iempo debido a l as condiciones particulare� de su producción ) el peso de las 

pr i meras experiencias. 

El habitus e con. truyc aplicando sus mismos principios de pcrcepción y acción.  l�n los 

. ióvcncs más carcnciaclos . oci a! .  éconóm i ca y culturn l menle e.Lo está l i gado a determi nado� 

cnncfü:ionantcs. procesos. acciones que solo existen para ese rnundo de vida dotado de c i erta� 

di posicil>ni.;s duraderas producto de un contexto part i cul ar. 

Siendo e 1 ha b i  tus e 1 prod ucto c.k una clase dctcnni nada de regul aridades objetiv as. tiende a 
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engendrar toda· 1 as conductas ··razonabl es" o de cntido común posi b les dentro de los 1 í mi tes ele estas 

regularidade · . Tiende también a exc l u ir  · · s in  v i olencia, in método, s i n  argumentos todas las l ocuras 

( esto no es para no otro�). e� dec i r  todas l a:-. conducta desti nadas a ser negat ivamente sancionadas 

porque on i ncompat ib les con la cond i c i one · objetivas. '"( Bourd ieu, 1 99 1 )  

Según el autor. solo es pos i b l e  c :-:p l i car  las pd1cticas inscri pta� en un habi tu�. �i  se relacionan 

eon l as cond i c iones . ocia les  de ::.u prod ucción, ) en las cond ic iones soc ia les en las  cual e� se 

rnanifiec:;tan: ··e. dt:c i r. si e re l acionan. mediante el trabajo cientí f ico.  estos dos estados de lo soc i a l" 

( Bourdieu, 1 99 1  ). De ahí  que lo. cond i c ionamiento� paniculares que tienen lo jó\ ene::. objeto d e l  

e�tud io generen un habitus en e l  c u a l  las  prácti ca!'. �can absol utamente compat i b l e  c o n  c � c  habitus 

particular. 

El habitus y las inst i tuciones 

"Pri nc i pi o  generador dotado duraderamente de i mprovisaciones reguladas, el habitus como 

sentido práctico rea 1 iza la reoct il'Ucir)n ele 1 sentido obj eti vado en las i ns ti tuci ones" ( Bourdicu, 1 99 1 ) . 

Indagar el sentido que t ienen a l gunas i n  · t i tucionc en e e sentido práctico y su pos i b le  congruenc ia o 

di idencia con otra q ue hacen a l a  hegemonía sociocultural de la ocicdad mostrará el t ipo de 

di po. ic i ones duraderas que ' i ' t:n ésto::. . ió' enei; soc i a l .  c u l tual  y económicamente más 

de� li.1,·orec idos. 

Por s u  parte. la i nstitución e. una estructura generadora de prácticas perfectamente conforme� 

a la lógica : la-. e:-.igencia� del  habitus, lo cual pl antea la  pos i b i l idad de a l gú n  contacto o a l ejamiento 

con respecto a las d i \  er"as d i men..,iones de la cultura hegemónica.  1-::n la medida que lo� habitus 'iOn 

la i ncorporación de l a  hi.  toria. l a� prácticas por e l los engendrada son mutuamente comprensibles e 

inmcdiatumente a.i u::-tadas a las estructuras. trascienden I n  i ntenciones subjetivas y l o  proyectos 

consientes. i nd i v i d ua l es o colect i vo . .  Y son vi vidas en t iempos y espac ios "comunes" al del  círculo 

de per�onas mú:-. cercano. 

l lno de los electos li.111damentalcs del acuerdo l!nlre e l  sentido práctico y el  sentido objetivado 

es la  producc ión de un n11mdo de sent ido con11ín. CU)a evidencia inmediata es redoblada por la 

ohjetii"idad que asegura e l  con<;cn ·o sobre el sentido de las práctica::. ) del mundo. e� decir. la 

armoni 11.1c ión de las experiencia. y e l  rdi.1erzo continuo q ue cada una de e l las recibe de la expresión 

i nd i \  i d ua l  o colee ti\ a. de expniencias semejante::. o idénticas. 
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Ha bitus y clase 

· · 1 .a homogenei dad objetiva de los habitus de grupo o de c lase que resulta de la homogene idad  

J e  l a�  cond i c i nncs de existencia, e s  l o  que hace que  l::is prúctica · y las  ohra� �ean i nmedi atamente 

iml:l igi b l cs y prcvi i b l e  . perc ib i das. pues. como e v i dentes: el habi tu  permite ahorrarse la i ntención. 

no olo en la  p rod ucc ión, también en el desci framiento ele las prác t icas y obra . . "( Bourd ieu. 199 1 ) .  

Se p lantea l a  i n terrogante de ::.i las cnnd ic ione!'i sociocconórnicas y cu lturales de los _jó\ ene� 

1mb vu lnerabks han generado urn.1 homogenc i uacl objeti v a  cnrno c la!'ie de cund i c i oncs de e:\istencia 

y cond i c i onami entos idénticos o semejantes que poseen un � i stema <.k d i . po i c i ones común a la lo 

lago de l o · ú l t imos años. 

() seo, si lo homogenei::oción ol?ietivo <Jlll! resulto de lo homo,!!,ene idml de las condiciones de 

ex isl e ne i o <J 11e hu ce que I us pr<Ícl icos I medu n es! ar ol?f e I i 1'(1111e 11/ e con ce rt o dos sin cu I e 11 I o es/ rol ég irn 

alguno ni re/'c!rencia consiente a 11110 nomw. y mut 1w111ente aj listadas sin interocciá11 directo alguno. 

pueda ser i nterpretado corno un habi tu- espec i f ico. 

METO DO LOG J A  

Dentro de l  ampl io  espectro de t(·cnieas que hay en Cienc ias Snc i aks para l a  i l 1\ e:. t igac ión se 

trabajan\ con el parad i gma cua l i ta t ivo .  La c lccc i(rn de e�te parnd igma cond i c iona lu metodología q ue 

se uti l i 1..arú para la aprehensión del  mundo, adentrúndono!::i en l a  ubjct iv idad de lo -., i nd i ,· i dulis para 

i:ntender el �cntido q ue ésto!'> le dan a �us prúcticus ( Va l les :  1997). La perspectiva cua l i ta t iva i ndaga 

de manera pro ll.1ncl a  en los mundL)S de sentido de l  q ue on parte ltb actnre:-. . su i meré:-. es la 

comprensión i nterpretat iva d e l  tema de estud io.  Para este t ipo de estud i o  relaci onado cnn l a  cu l tura ) 

los d i scursos del  sqjeto l o  mej or son métodos como l a  entrevi sta en profund idad. los grupos de 

d i scus ión o la  observa c i ó n  part i c i pante. 

Diseño ele investigación 

· e i ntcntarcí la ap l icación de una mi rada teórica novedosa sobre un objeto part icu lar  de estudio. 

por In cual se i rún tomando clcci · i ones a med ida q ue �e avanza en la i nvest igac ión . .  "di.\e11w" .\'ig,ni(i'w. 

onte todo. lomo/' decisiones o lo lwgo de todo el pmce.w de i1111esli[:!t1ciá11 )' sohre. todus lus/mes o 

/Jll.\o.\' 1¡11e co11llel'<1 dicho 1)roceso. ,·llg11nas de estas dec:isiones se 10111or<Ín ol pri11ci1>io 111ie11tras se 
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1·0 ¡Je1:fl/(flu/o d ¡m1hle111a o inre.,tigar.11 .\l' c leli111itu11 /o., co.,·o., , tiempo .1 · el contexto de! estudio. otros 

irú11 ·' "'J!. il'11clo , of>rl' /u 11wrcho . . ( Va l les:  1 99 7 )  L n  e. te caso se trabaj ar{1 en base a un cfi,e1/o 

pro.i ·ec:tmlo Jomk se p l a ntean ck antemano las téc nica a u ar y los casos a ana l i 7ar. 

Corno c. trategia metodológica se uti l i 7ará la entrevi sta en pro fimd idad.  L a  misma permiti rá. 

n travé. del d i scurso de los actores acerca de sus prácticas. idcnti licar y desc ubrir pautas e i nd i c ios 

que permitan a rgumentar con re ·pecto a categorías presentes en el mismo. 

Técnica tic anúlisis 

Para -.e lcccionar e l  mater ia l  a a na l i /ar <.e cmpl eaní e l  criterio de 11111C!streo teáric:o. o sea. 

tomando como base un criterio teórico <;e hu<;car:.í la saturación del c:,pacio si 111búl ico otorgado por 

las catcgnrí::l<; cstablcc iuas a priori :  l l egar al punto en que y::l agregar un ca ·o más no aporte nuda a I n  

i m. e-.tigación. l 'na vo lijadas l u s  dec is ione<; muc-.tralcs e.le selección d e  casos. s e  procede a l a  

comparación d e  i nc identes tratando de d a r  una di.::nominación común a u n  co11j unto variopi nto de 

i n c i dentes q ue comparten una misma idea. ( Val les : 1 997) 

/\ travé-; de esw comparac ión de i nc i dentes . e '  an cn.:ando los códigos ) las propiedadc" q ue 

comprenden caua uno de e l los. lo cual  se va re li nando a medida que aparecen nuevo" i nc i dentes. e 

e<.tahlcccn re lac i om:� lógica� entre los códi go:- ) su'> propiedade·, .e an:nturnn h i pótes i s )  fi na l me nte 

se arriba a una teoría fimdarncntaua que s urge producto de la  re lación entre la  categoría:. ) :,u� 

propiedades. ( Va l les: 1 997)  

Análisis e.le contenido 

"F./ onlÍ/isis de contenido es 1111ll técnic:u dc: im·esl i,{!,acián Jesti11ada u Jur11111/ar a partir ele 

ciertos e /otos. in/erC!nc: ios repmd11c: ih/e,, y l'lílidus que p11C!dan o¡J/ icarse o s11 contexto . . lw llegue/o o 

'er 1111 método cie/1/ íficu co¡}(f:: ele ofrecer Íl¡f'c:re11l'iav o par/ ir de datos ese11cio/111e111C' 1·erholes . 

. \ i111hcílic:O\ u co111111 1icutirns ·· ( K i ppendorr: 1 996) .  

/�"'" térnirn ¡wrte de lo idea de que tras los datos .\llfJC!l:f/cioles o de 11i1·C!l te.\'l110/ mn los <¡11<! 

s<! trohoju. e .\ posih/e estah/ecer 1111 metulexfo. oigo c¡11e está e n  C!Stado latente. El ol?ieto de la técnirn 

es de!.\Oc11/1ar. 111edia111e 11n ¡woceso de i1¡/'c:re11cias lo q11e hay tras lo .rnpe1:/lciC! de los datos. Es 

i111¡)()r/ mil e I a referencia al co/1/ ext o e 11 e I <¡ 11e se ¡;rud11ce11 I os 111 ismos. ex¡;/ ic it ar/ o. 
. . Los mcnsujes 

110 tie11e11 1111 IÍ11ico s ignificado fJ"'! necesite! desple!J.!.<ll'SC!. siempre será pos ih/C! co11/e111¡J/or los dolos 
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clc:sclc: 1111í/1ip/e.\ pc:rspecli1·a.\. c:n <.! \'/}L'L'iul si .\011 ele 110111rnle::a si111hrílica .. (/dem. ) 

Est ratl'gia metodológica 

Partiendo d e l  fenómeno pl ancha surgido en e l  al'io 2002 corno una lorma ck expres ión de l a  

soc i a l i clad j uveni l d e  los estratos más v u l nerados de l a sociedad. presentaremos las d i 1m:nsionc:-i 

e laboradas pnr los anteceucnte. académicos que trabaj a ron d i cho fenómeno e i ncorporarcmo;; las 

retomada;; y a m p l i adas por una i nvest i gac ión del  Ta l ler  de la Facultad de oc i o l ogía rca l i 1ad a en '.?.009 

- '.?.O 1 O. na l izarcmos el comportamiento de las mismas a lo l argo Jel t iempo ) en l a  actua l i dad 

sc11a lando l os cond i c ionamiento. que enmarcan e l  comportamiento de d i c has d i mensiones ) de 1 as 

rráct icas q ue los jóv cne que _ oc i a  l. cul tural y económicamente más de:-ifovorecidos cxpn:saron : 

expresan en su el i curso. 

Partiendo de a l gunas cond ic iones que lo:-. antecedentes manejaron y apoyándono en e l  

d i scurso d e  l o s  jóv enes entre v i stado . trabaj a remos 111et1)dológica111ente tres 1nc)111ento:-. q u e  serún la  

base del  a ná l i s i :-.  del  proce o que \ i ve la  ;;oc i a l idad j uvcni l más v u l m:ruble en la  ú l t i ma década. desde 

el urgirniento del ICnómeno pl ancha hasta la  actua l idad.  

en un p r i mer momento se presentarán la'i cond i c i one-; genera les en las q ue surge e l  IC:nómcno 

p l ancha . prcstando e · pcc i a l  atenc ión a aq uel las d i 1m:nsionc-.. estructura lcs  que lo  enma rcan . l ambién 

-..e presentarún l a  que liieron trnbajadasi cnnslruida-. corno resuhado de las prúcl iea'> que generaron ) 

de las q ue son productO deb i do a su regular idad. en el t iempo y en sus conccpc i onc . : que conocemo 

pL)r lo que el los d i cen en su relato. 

PrescnLadas las eond i c ioncs gcncrc t lc:-i de t i ro e tructural en las que se i nscribe e l  ll:nómeno 

p l ancha pasaremos a establecer las mismas co 11tl ie ioncs genera l e · de t i po estructural en las que 

o;;oc i a l i1aban l o'i j óvcnes entrevistados en '.?.009 ) '.?. 0 1 0  en el marco del Ta l lcr de Snc io logía. rcn iendo 

pre ·e111e que se trata de " l os mismos jóvenes" ( mi sma unidad de aná l i s i s ) q ue patlecc11 i dénti ca 

\ ul nerah i 1 idades económicas . .  ocia les ) cu! tura les ) que fueron procurados como j (n ene:-. p l a rn.: has . 

l .uego se a na l i/.arán l a s  s i m i l itudes y d i lcrenc ius entre ambos t i pos de eontl i c i onamicntos. a los que 

-.e l l egó por medio del d i scurso de l o -.. mismo'>. que rnani lc<.,taban la recurrcnc i a de c il'rtas prúcticas 

que l'uern n  si stcrnatiLatlas como d i mensiones construidas c ua l i tati \  amente -..obre su d i -.c Lll''>O. 

Con los cond i c i onamkntos estructura l<:s de la soc i a l idad j uveni l p l asmados en c iertas 

d i 1111.:ns ioncs a las q ue l l egamos a trav0s de l d i !-ic urso de los rnisrnO!-i (en '.?.002 a Lr�I\ é:-. del  anü l i s i s  de 

1 5  



los antecedente" q ue trabajaron e 1 lenómeno p lancha, ) en 2009 y 20 1 O med iame e 1 aná 1 i i · de 1 

d i scur�o de jó, cncs con el mismo perli l )  i ndagaremos si esos cond i c i onarniento'i/ d i rnen · i oncs se 

mantienen. i m estigando la forma en la que "e e:\¡m.:sa la soc ia l idad j uveni l actualmente. 

U nidad de anúlisis 

La unidad de a ná l i  · i s  se manlicrn; con respecto a los a11tccedcntcs que abordaron e l  lenómcno 

pl ancha � la  i ll\ estigación del Ta l l er de ocio logia : jóv cnc con un per f i l  . ocioeconómico y culturnl 

empobrecido y e.\.ter iormente identi ficables por c i ertos rasgos comune al  joven pl ancha: esto e una 

' cst imenta característica reconoc i b l e  por e l  t i po de ropa (cami setas o camperas de l'útbol ) .  lo  colores. 

las marcas. etc . .  los accesorios corno tipos de gorro con v i sera. la música ( que muchas veces logra 

cscucharsi.: aunque el jo\'cn tenga auriculares). un lenguaje o jerga característica. la f(mna de cami nar. 

el corte ) color Je peln. tatuajes y corte auto in f l  igido'-.. cte. Encontramo<; a estos j óvenc..; en c:-.pacios 

públ icos rnmo pla.a1s ) cal les. a l  igual que a los ¡Jfa11clws: ) u corroboración solo se hace med i a nt e  

e l  contacto persona l .  

La entre\ ista : a  comienza cuando abordamos l a  unidad de a ná l i s i s .  Se prestará atención a la  

vest imenta. su e lado ) l a  li.mna en que se usa. s i  esta sol l 1  o acompaiiado. la  postura ) reacción ante 

el arribo. miradas. léxico ::. vocabulario. aceptación. apertura. lluiJcz del  d i á l ogo. re ·peto. grado de 

conlian7a. así como otros emergentes que puedan aparecer. como fumar o tomar a l go.  Ya en J a  

entrevi�ta s e  sol ic i ta e l  permiso necesario para grabar la  misma ) se procede s i guiendo una pauta q ue 

guiar{t l a  111 is 1rn.1. Tanto para las  entrev istas que formaron parte de la i nvestigación del  Ta l ler de 

Sociología real i.wdas entre 2009 ) 20 1 O corno las  que e h i c i eron recientemente ( 2 0 1 7).  buscarnos 

lograr la  ·att iración cual i tat iva del d i scurso: para lo cual se hic i eron 9 entre\. isla· en 2009 - 20 1 O )  se 

rroccd i ó  con igual número en esta etapa. 

Dime ns iones 

Para lograr la operae iona l i zación de dcter111inada · d i mensione. que fueron 

presentadas/construidas por los a ntecedente y por la i m c.Ligac ión del  Ta l ler de . oc i o l ogía en base 

al aná l i s i s  cua l i ta t ivo Je los d i  cur<;o. ele los j(n cncs. es necesario p l antear a l guno<i tópicos que 

permitan la apertura d i scursh a de la unidad de a ná l i s i s .  De una u otra l(mna estos tópicos estuvieron 

pre .... e111<.:s en todas las cl i rnensionc:-. trabajada'\ por d i c hoc; antecedcntcs ) la  irl\ cstig<ic i (1n de Ta l ler ) 

puede sostenerse que la cond i c ión e.le cada uno de el los da e l  111argen en e l  que cada unidad de aná l i .., is 

transcurre su v i da con los cond i c i onamientos estrnctura lcs que l e  son propios y los a lecta. 
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A l gunos de los temas sobre los que se hará rderenc i a  en l a  entrev ista rara l uego a na l i z.ar e l  

d i  scu1--o y poder hacer in lercrn.: i as de deterrni nantes estructura ks y l a s  prac t icas que se i nscr i ben en 

lo mi smos son: 

Las condkiones de ,· ida: i ndagando sobre lus necesidades matc.:r ia les  y las fhrrnas de 

sati facer esas necesidades: que med i o s  e nc uentran para e-e lin y qué d i f lcul tacks encuentran en e l  

camino .  

L a  historia fa miliar: esta Ll i mensión hace rc lcrenc i a  a l as potenc i a l i dades o carenc ias  que 

ol l·ece o demanda la  fami l i a .  Las cond i c i ones en que se desarro l l a  el  i n d i v id uo e n  el  seno de este  

grupo y l as ca usa:. y e lectos generados de de una v i s ión retrospec t i v a  

El e ntorno: a q u í  se explorari1 sobre aque l los l ugares habituales donde e l  . ioven se 

dt.:5envue l v e .  Tanto en los l ugares como momentos ) sentidos atri buidos a l  tiempo de ocio, d i versi ón. 

a lcctos. estrategias dt.: sobrt.: v i vcnc ia.  consumos. etc. 

A N A  LISIS 

I NTRO O UCC I O N  

Partiendo d e  la  teoría d e  l a  práctica d e  Bourd ieu y basftndonos en los d i scursos uctuu l c:s y d e  

hace d i ez aiios d e  jóvenc exc l u idos ( "¡?lanchas " )  e.le la  peri l e r i a  de Monte v i deo. <. e  construirü e l  

ob_i cto d e  rnnoc i 111ie11to 4ue a través d e  ese periodo d e  t i empo d a  i nd i c i os d e l  � i stema tk d i sposic iones 

csiructuradn5 que se constitu)en en la práctica y q ue está ori entado hac i a  li.111c i o nc� práct icas:  el 

hu h ir 11s pi a ne ho. 

Para d i cha construcc ión parti rnos de l a  d e l l n i c i ó n  i n i c i a l  que hace el autor de t.:�te concepto y 

la cote_j arnos con e l  d i scurso comparado de l o s _j ó v cnes exc l ui dos a l o  la rgo de l a  ú l t i ma clécadn. 

No� d i c e  1:3ourd i e u  que los condicionamientos m·ociodos o 111w e/use ¡){/rfir.:11/ar de 

condiciones de existencia proc/11c.:e11 lwhir11s, sistemas de dis¡msiciones d11rwleros . l '  rra11.�ferihles. 

es/ r uc f u  ras esr r 11c r 11 rodas predis¡ > 11cs f (IS u ji 111c io nur como esr rt 1c r 11 ros es//'/ te l 11n111f es, es dec il: como 

principios generadores )' orgoni::adores ele ¡1rácric.:us y de re¡1rese11tucio11es (/tte /J1 1i!de11 ser 
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ol�jeti1 'llllll'l11l' odo¡Jtudos u s11 111e1u si11 .1·11¡){)11er el ¡Jropr>sito consciente de ciertos.fines ni el do111inio 

c.:xpr<::so ele los operaciones necc:.wrius puru ulcun=urlos. oh/et in11ne111e "reg11lllllus " y "rl'g11lorc:s " 

sin ser paro nodu el ¡m1d11cto rle /u ohediencio a determinodas regios. y por todo ello. colee/ i1•u111e11/e 

Ol'f/llestodos sin ser el ¡m){l11c10 de lo occián 111;v;u11i:::odoru rle 1111 director de 0('(/11<!.\'/l/, 

CL1ando hnblamos de cond i c i o namiento asocindos a cond ic ione de ex istencia y no-; 

remi t i rno a l  d i scL1r o comparado de los jóvenes en la ú l ti ma década. debemos tener en cuenta dos 

proceslb. Por un lado las categtlr ías q ue surgen Je la decod i fieación de la:- entrevistas actuales. y por 

el  otro. la comparac ión qut: hacemos con las categoría, surgidas de la decodi ficac ión de las entrev istas 

real iLada::, en 2009 ) 20 1 O en el  ma rt:o del Ta l l er de 'oc i o l ogía 1 . Ambos grupos de entrevista. giraron 

en tom0 a un eje temático común y en l as entrevistas recientes v o l v i eron a aparecer las J i rncnsioncs 

'i llrgidas en las entrevi stas pasadas. lo  cL1al da muestras de qlle la  rea l i dad no ha cambiado 

sL1sta11c i a l 111ente en cuanto a las cond i c iones de exi stencia de ti po más estructura l .  que son una 

constante que . e mantiene en su d i scur!'>o. Por otro lado. s i  hubo variac iones de t i po más subjet ivo en 

cuanto a c i rcunstancias ) momentos v i v idos que fueron interpretados corno re lat i vos a cada persona. 

en los cuales no li1e pos i b l e  una decod i ficación estructural d e l  d i s c urso. Está c l aro que estos aspectos 

pro p i o s  d<.: cada j ov<.:n. al igual que los estructurales. �e obj et ivan <.:n la  prúctica. dentro de Ja cunl e l  

propio t l i scur. o e s  parte. Pero cabe re a l tar l a s  d i  ll!rencin. presentes e n  cuanto a l a s  t i pol ogías que se 

constru)cron del d i sc urso comparado ) que hic ieron aparecer d i mensiones estructura les por un lado, 

: variaci ones subjet ivas  propias de cada tra)ectoria i n d i v idual  por e l  otro. 

D l :vt E N S I O N E S  

Debido a q u e  es pos i b l e  idcnti ficar d i mensiones comunes en e l  relato comparado de l t is  

ll l t i rnos d i ez año es que construirno . d c l i n i mos. nuc.tro obj eto de estudio como el habi tus generado 

por las cond i c iones t:structuralcs q ue le dan el marco a este � i s terna de d i spos i c i ones duradera s : 

1 EI Ta l l er de Soc i o l ogía es una asi brnatura b i amwl de l a  carrera de soc i o l ogía de l a  Fac u l tad de 
C i enc i a · Soc i a l es .  El mbmo ti ene como cometido l a  rea l iwción de una i nvestigación soc iol ógica 
sobre a l glin fenómeno soc i a l  y es guiado por los docentes procurando la rigurosidad académica 
q uc men�cc. Baj o esta consigna en 2009 - 20 1 O ernprendimo. el estudio del fenúmeno µlancha 
basando nue<;tra perspect iva  teórica en e 1 habi tus de Bourd ieu y rea 1 izando nueve entrcv i �tas q ue 
j unto con toda l a  invc·t igac i ó n  en su conj unt(1 s o n  insumo d e  esta i nvestigación que In rcto1rn::i 
cnm() antecedt:1lle conti nuandll la l í nea de i nvest igación planteada. 
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1ran leri  b l es que se objetivan en la pnkl ica y son expl i c i  1adas. de cubierto. por e 1 aná 1 i ::,  is clel d i::,c Lirso 

de estos jóvenes exc l uidos. marginados. de l a  peri leria dt: Mon1evic.leo. 

¿Cuále. son la categoría estructuralc. pre. ente. en ·u di curso ) q ui! dan i nd ic ios de u n  

hnbi tu  part icu lar  que l la mamos habi tu  p lancha? 

Pura empezar el propio conocimiento del fenúmeno p lancha. que desde el 2002 i rrumpió en 

la sociedad con un nombre y una idcn1idad espcc i lica de l\:nómeno soc i a l .  'umcrosa b i b l i ogra fia da 

cut:nta de este hecho q ue st: col1\ iene en la pr imer rcll:renc i a  q ue lo�  j ()\ e ne'> t iene n  con una idt:a de 

la rea l idad q ue v i \< en y que _j unto con otras d i mensiones estructurales ( q ue cons1rui 111os corno objeto 

de conocimiento u partir ck la categoría::, pn:sentcs en su re lato ) dan el marco. d e l i ne 1 1  

conceptua l mente. una rea l idad q ue es anal izada y objetivada por su propio d i  cur::io. E n  este ::,cntido. 

tnnto entre l a:, i l1\ C!>tigaciones precedentes. las entreví · tas en el marco del Ta l l e r  en 2009 - 20 1 O �  l a!-> 

actual e. e:, pos i b l e  encontrar un grupo de nocione::,. 111mu!rus de ¡Je11.wr . .  \e/1/ir.1· ucr11w· ( Durkhe i 111. 

1 89 5 )  que son el si �tcma de d i sposic ione� �obre e l  cual  opera ) es producto este habitus plancha. 

Conj untame nte con esta::i noc iones previas del  tcnórneno ( y  ::i i endo parte ckl mismo). la!> 

categorías e-.truc1urulc recurrente!:> e n  su d i ..,c u r - o  a lo l a go d e  la ú l t i ma década ) pas i b l es de aná l i s i::, 

soc i o l ógico son: l a  pobru.a (cnmo cond ic ión de v ida) ,  la fami l i a  ( como e l  proceso personal en l a  

histor i a  d e  cada j o v e n  que crece e n  e l  �eno d e  l a  misma ). l a  C í t l  le  ( corno e l  entorno n i  q u e  l o s  jóvenes 

recurren). la c.lrnga. el grupo de pares y el rescut<1rse ( comn imperativo presente y art i cu l ado con la� 

tkrn;ls ) . �sta J i mensione� li1eron remarcadas e:-.p l í c i tamemc por ambos grupo� de emre" i:.ra:-. 

( pa�ada::. -2009120 1 O- ) actuales - 20 1 7- ) . cst�1n presentes en lo antecedentes que abordan el 

ll:núrneno desde su i nic io. y su constancia ) v i gencia dan legit i midad al concepto dl! habilus en el qui! 

nh.i et ivan su� prácticas y del  que damos i nd i c i os a partir de In que los propio�jóvenes anal izan ) d i cen 

de � u  real i dad en su di e ur-;o. 

Por lo cual .  en palabra::, del  l11Í !->1110 !>t!ieto de a nó l i � i s  entre\ i�tado hace una d¿cada ) en e l  

pre-.entc ( 2 0 1 7),  i remos constru) cndo el  objeto d e  estud io desde l o  macro ( l a c�tructura ) a l o  micro 

( s ubj e 1 i v o )  basando nuestra mirada y a na l i zando t!Sc di scurso desde la  perspect i v a  teórica que nos 

brinda el cnncepto de habitus de Bourd ieu.  

D I M E N S I O N  POBREZA 

Cuando habl amos de la d i mensión pobrel'.a dccod i licada de ambo · grupo� de entrevi sta!'> : l a  
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pre entarnos corno la primera d i mcn!)ión e�tructural que enmarca e l  habitus p l ancha. lo haccrno� por 

la cemra l i uad que repre.,cntan las cond i c i one" sociocconórnica� ) cul turalc en la-; que nacen ) e 

Je arro l l an los i ntl i v i d uo . .  L"..sta d i mens ión i nc l u�o t iene rclerencias ternpora le'> anteriore� al propio 

SL!i eto entrevi stado. lo cual da un marco de rclcrcneia temporal bastante más ampl io que la  ú l t i ma 

década ) e:-. entend ida corno una cond ición oc ial  de larga data que repercute li.1ertc111ente y con grave. 

consccucndas en la v i d a  de q uienes más la padecen. 

/\sí . e mani lt: taba un _joven entrevbtado en e l  marco de la lnve!)tigación de Ta l ler en 2009: 

En la calle, y todo se basa en la calle porque si vos te pone.\' a pensar: pln11clta ya la 

111t111ero de lwhlar eso ya te das cuenta que es todo, lturgar, todo te das cuenta que todo 

11ie11e de la calle • .  rnliú de eso . .  rn/ir) de los barrios bajos. no es que .rnlifí de un loco de una 

111t111siú11 t¡11e go11a dos mil dólares, .rnli<í de todo.\· los harrios bajos. Se jite formando a 

medida que también la pobreza jile repercutiendo en eso. entonces que pasa, todo .fi1e 

d<Í 11(/ose como fue 1111a social itlud, de /1ec/10 se vi ve en eso ,r vos le vas . . . ( M i guc 1. barrio 

Ca�a v a l l e  '.2009) 

Y así se mani l ie tan los j óvenes de l a  peri li.:ria en la  actua l i dad. que permite wr no sol o l as 

d i l icul tades ) vu lnera b i l idades de todo t i po que se mamienen en el t iempo. � i no también lo� electos 

contundentes que esas cond ic iones pobre<, truen sobre la v i da de los i nd i v id uos que la padecen: 

- No es de a/tora, esto ya 1·ie11e de !tace 111ud10, a11tes ... ( Lui . barrio Malvín  orle 20 1 7 ). 

Porque ''º·'' te das Clienta qlle le est<ÍS reconlm ca¡;(ando de !tambre, de todo lo que te esttí 

pa.rnndo todal'fa 11os estas todo.,· los días psicolú¡.:ica111e11te matándote, te11é.,· u11afa111ilia es /rulo, 

entendé.\', No, ro/Jaba para co111er 11011uís, rohaha ¡w comer. Yo pienso que los que se meten 

ade11tm de las ca.rns a robar y todas esas co.rns es porque las pred.w111 en serio. ( l .ui . .  barrio 

Cerro 20 1 7) .  

r�stas entrevistas actuales dan cuenta ele que la  pobreza se mantiene como cond ic i ón que 

repercute al  punto de l legar a la necesidad de Jc l i nq u i r  para a frontar la .  E.to no es nuevo. ya que así 

lo  mostraban d i verso amecedcntes que trabajaron l a subcultura plancha desde "u origen ) en 2007 

denunc iaban estos procesos de li·agmcntac.: ión � exclusión .oc i a l  que repercutían sobre l a :-.  c l a�cs más 

bajas y los jóvenes en particular. 

'.20 



Las s11cesiw.1s y dc/icas crisis ecomímic:os que .1·1!fi·e 1111esfm país. ,,·11111odo o 111UJ e.1·tr11l·t111·a 

eco11ó111ico poco dimímic(.f y 11110 déhi/ i11.\'r:rci<í11 i11ternucionol. ho lle vado a que porte de lo poblocián 

<¡11ede 111ur"inoda del acc:eso o los distintos úmhito.\ socio/es toles conw troho¡·o. educoci/m e in!!;re.rns � ' . 

s1¡/iciente.1· poro mantener 11110 c:ulidad de l'ido consideruda digna. tul como lo refleja lo pro¡Jorci<Í11  

de poh!ucián en sil 11c.1ci611 de 'emerg,enciu · ( F i  J;:irdo. 2007).  

�i cons i deramos que ··  . . .  e l  habitus hace posi b l e  la prod ucc ión l i bre de Lodos l o  pensamientos. 

toda� las percepciones y acciones in cr i tos d enlro de los l ímites que marcan las cond i c i ones 

particulares de su producción, y solo estas." ( Bourdieu. 1 99 1  ), el hecho soc i a l  que conceptual izarnos 

como pobreza estructura l .  o sea. generaci ones de i nd i v i d uos unidos por l aLOS parenta les que no 

escapan a cond i c i ones soc i a l es. económicas y c u l tura l e s  pobre .. es uno de Jos l í mites más l'uertcs q ue 

cond i c i ona e l  s i stema de d i  pos i c iones en el que se i nscr ibe n  las  prácticas de los jóvenes. A l  punto de 

reconocer una tempora 1 i dad de ta 1 e cond i e iones donde se mani 1·¡ e ta una lorma d e  ser soc ia l. una 

socialidud consecuente. rroducto de esas cond i c ione y no otras:  110 es que .rnliú de un loco de una 

1111111siú11 que ¡.:t11rn tlos mil tl<ílares. ( M igue l ,  barrio Casava l le 2009 ) .  Y e n  esta "nalllra l idad" que se 

da de esa real i dad donde se evidencia una conccpllla l i zac ión. una construcc ión consciente de una 

causa ) electo producto de c i erta� cond i c i ones mater ia les  que generan determinado s i stema ele 

d i spos i c iones a lo largo de décadas. se sedi mentan e i ncorroran c i e rtas 11ocione . códigos que tambi é n  

van mutando con e l  paso d e l  tiempo: 

Yo he /111h/ado co11 xente, gente mayor 110, mus mayor que vos, 11w.,· mayor que yo. 1•eteranos. 

Y me decían que los cúdigo.\' se habían perdido .rncas, a111e.,· a las mujeres 110 se les rohaha. Se 

les cinclrnha si, .\·e les rohaha la cartera, pero 110 se les pega ha. No se le pe:.:a/){1 a u11a mujer 

con un be he en brazos. E.rns códigos ya se perdiemn, los pendejos al1ora ya los perdiero11, sacas. 

Roha a 1111 hombre que sabes que se ''" a defender. Las 1111�jeres que ''" a hacer, "" a atinar a 

darte todo o gritar .. .  ( Lu is .  barrio Cerro 2 0 1 7 ) .  

J-:n cuanto a la  historicidad d e  estos lenómcnos soc ia les. una i nvestigación real izada por 

Crist ian Mane i ro en 2009 en re lac ión a un fenómeno prorio de los jóvenes exclu i dos de Montev ideo 

( e l  lcnórneno p l ancha. que tornamos como antecedente b i b l i ográ t ico)  señala que a Ju hora de ver las 

causas d e l  mi smo �e d i st i nguen a l gunos lhctnrc!:> macrn,o c i a l es que se arrastran de larga data como 

el e�tancarniento )' poco d i nami smo de la  economía re íl ej ac..lo en una ba.i a tasa de act i'  idad ) la  pérdida 

constante del poder adqui s i t i vo. caída i n i nterrump ida del  i ngrc·o promedio. aumento genera l i zado de 

los n i ve l es de pubrcza e i nd i gencia.  i11.f{1111i/i::aciá11 c le lo euhre::a. creci ente desigualdad soc i a l .  una 

pi rámide dcrnogrática envejecida. a l tas tasas de desernplcn j uveni l y a l ta deserc ión e tucl i anti l .  Todos 
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e tos foctore · q ue en lo barrios 111arginal c'> > asentamientos se agud inn pN l a  pohrc1.a cstrm.:tural 

arra-;trada por generac ionc. de precariedad ) e:-...c l usiún soc i a l .  

En este marco no opera ·ol amente la pobreza como cond ic ión de ' ida. s i no q ue también hay 

otros IUctorcs. otras d i  mcnsioncs q uc entran en .i uego q ue hacen q uc e 1 marco estructuríl 1 en e 1 que se 

dcsarrnl l a  el habitus sea mult icaus a l :  rccorclanclo que l a  pobreza es una de las  d i men iones con mayor 

efi.:L:to soc i a  1 sobre la v i  da de estos .ióvenc · ma rgi nado · de la peri le r ia  mont e v i deana. l nterpretac i ón 

que damos cn tanto q ue somos c i entífico. oc ia le  . pero fi111da111enta l mente porque escuchamos e l  

propio anál i s i s  q w.: hacen l os jóv enes J e  s u  rea l i dad. q u e  a l  mani lestur recurrcntemcntc y a lo largo 

del  t iempo las condic iones socioeconómicas corno e l emento determi nante del  istcma de 

tl i'>posic ione en el que v i ven. resaltamos I n  d i mensión pobreza como cond i c ión de una estructura Je 

' i da con l'ucrtes electos sobre q uienes la incorporan. 

La i nvestigación "Cul turas globales de jóvcnc. loca l c . " rea l i zada en 2008, corno lo demás 

antecedente. muestra como la polar idad o c i a l  que exi�te entre c l ases está p lanteaua corno e v i denc i a  

tic la  ii·actura d e  lé:l integrnción soc i a l .  ) producto de e l l a  e l  surgi miento t k  determinadas 

concepciones: I'orque aún clesip,11oles sociol111e111e todos p11ede11 salir adelante. est11tlio11do y 

trolwjwu lo . . .  , 1 1·eces los nuís ¡)()hres tumhién lo creen. otras 1·ece.\ ya 110. Dios 110 leen estodístirns. 

pero suhen t¡11e .\lis /)()Sihilidw les ,,011 ¡>ocas. 1·ieJl(/o a sus 11w.1·ores y o rns 1·eci110,·. ( Kapl un. 2008) 

Ya en 2008 los antecedentes que estudiaron el fenómeno pl ancha y las enlrevi · ta · n.:al itadas 

para la Investigac ión de Ta l l cr ( 2009 - 20 1 0) daban cuenta de una natura l i dad. de una percepción 

-;ubjct i\  a producto de c i ertas cond ic ione e tructuralc!:> de ' id a  que los a fectaba desde la  n i iie1. hasta 

la actua l idad remarcando un proceso hi stórico que ·e produce durante varios aiio.: 

- Empecé cw11ulo era c/1ico, cumulo tenía trece mios. Me críe en un ct111te y a/ti . . . ( Esteban. 

barrio Punta de R i eles 2009) 

·• . . .  las rcgul aridatlc::. propias de una cond i c i ón arbitraria tienden a aparecer como necesaria ·. 

m.llurales i nc l uso. debido a que están en e l  origen ele los pr i nc i pio 1 schémesl de percepc ión ) 

apreciación a través de los que on aprehend ida ." ( Bourdieu, 1 99 1 ) 

- Yo /aburé toda mi vida pem sin embargo .rny un planclw que JIU! crié e11 1111 cante. En un 

l'ante entre lo.,· mullmdros, clwrm.,·. la droga, la.\· prostitutas, co11oce.,· /o que es tr)(/o. ( Rodrigo. 

barrio Bel lu Ita 1 ia 20 1 0 )  
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Construimo!> e l  habitus ap l i cando �u· pr inc i p i o  de percepc i ó n ) acción. ) esto::. e tán �u.ietos 

a l o-; cond i c ionamientos propios de las cond i c i ones de existencia. lo cual gener;i un mundo de ' ida. 

para quienes habitan ( tambi0n en u propio cuerpo) el habitus. dotado de c i ertas d i spo� ic iones 

duraderas que surgen de un contexto marginado y apre111iantc en cuanto a los medios de ,· ida que se 

conso l i da a l o  largo de los al'ios. Y este hecho. como l o  muestran los relato • no ha ' ari ado 

'>LL tanc i a l rncnte a lo largo de l a  ü l t i ma década. re lkj o de lo cual dan cuenta las d i me ns iones 

estrU<.:tu1·ales del  d i scurso de los jóvenes exc l ui dos de l a  peri feria montevi deana desde 2009 ha!-.ta la 

actual id ad. 

El hecho de que una persona se críe y crezca en un cante no quiere dec i r  nada en sí. es uno de 

los t::intos l ugan.:s con denomi nac ión propia en los que puede crecer una per ona: Ern es verdad, 

porque 1•fra.\· en un barrio así ca11ie "" quiere decir que tod"s sean .. .  así; Porque 11ivas e11 el barrio 

( cante) <¡tu! 11ivas 110 quiere decir que vas a .rnlir c/10rro. ( J uan. barrio Vi l l a  ( jarc ia 20 1 0 ) .  Pero l a  

a l tt>ridad con l a  c ual  se pres<.:nta e l  concepto hab l a  d e  una nntural iJaJ que e e111cnd ida : atrm esaJa 

por una st>rie de real i dades que ponen de rnani liesto la pobre7a y la Jura realidad que c�a'i cond i c ioncs 

traen aparejada . 

- Claro totlo lo que te va rodea11do te 1·a llel'l111do a e.rn. la 1 ·ida 111i.,·111a le e.\·ttí l/el'((11t/o. la 

necesidad lamhié11 es, la necesidad tle que 110 liay plata, de que 110, 110, no te11J.,· de donde 

sujetarte. Que como /mees para 1°il'ir, co1110 /iaces para comer, como lu1ces para ayudar a 111 

.fámilia si 110 te dan. 110 te da11 11ada lo que l'OS . . .  ( M iguel. barrio Casav a l l c  2009 ) .  

E te an{ tl i  · j  hecho por un entre v i stado e d i gno de un c ie111íllco soc ia l . ) los efecto Je l o  que 

p l antea son el propio habitu : la vida misma le esl<Í llevando . 

. .  . no podes ni comer, no podes ni pagarte un "lquiler, no podes darte el lt�jo ni de 1•eslirte, 

entonces en que 1·as a ocupar la c"heza, en que si la plata 110 te da para ll(u/a te e.\'f(I.\' ro111pie11do 

la caheza al pedo. ( M iguel. barrio Ca::.av a l le 2009 ) .  

S i  p1.:11sa111os e l  p e  o que tiene la  pubre7a sobre l a s  conccpci onc-;. :.ohrc <.:I s i 'itcma de 

J i !-.posi c i ones que �e fbrma ; de arro l l a en un cntornn de cond i c i ones soeioeconúrnicas y culturales 

empobrec idas ) que consti tuyen a l a  persona i nmersa en esa real i dad durante tantLlS aiio-;. 

en11.:nderemos no solo lo d i li c i l  de v i v i r  en esa si tuac ión ) los cond i c i onantes que trae aparejado 

( tlcc íamos que es un li:nómeno rnulticausal dom.le l a  pobrc/.a actúa con,i ug.ada con otras 
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d i mens i om:s estructura les) . s i no 4uc también se ev i denc i a l a  d i f i c u l tad que i mp l ica poder cambiar 

esa real ida u . 

. . . . .  a tl i !Crenc i a  de las esti maciones c i entí f ica. que se corri gen después de cada expe r ienc ia  

según r i guro ·as reglas de cá lcu lo .  las ant ic i paciones del  habi tus. espec i e de h i pótc<; i prác t i c as 

fundadas en la exper ienc i a  pasada. conceden un peso desmesurado a l as primera exper ienc ias: son. 

en e l(:cto. las estructuras características de una e las e de termi nada de cond i c iones de exi stenc i a  q uc. a 

través de la necesidad económi ca y soc i a l .  . . producen las estructuras del habitu. que están en e l  

princ i p i o  d e  l a  percepc i ón y aprec iac ión d e  toda experie nc i a  poster i or " '  ( Bourd i e u, 1 99 1 )  

En las s i gu i ente· c i tas de un entrevi stado subraya remos a l gunas de las  idea que su propio 

aná l i s i s  c.kscubre pon iendo e · pccia l én fas i s en la tempora l i dad de los procesos que ayudan a con truir  

e l  · i stema di.: tl i spl)' i c i one. que con l a  per�pcc t iva teórica del  hab i tu  s i ntet i zamos en lo:i párralos 

precedentes 

- Noy e11 realidad no, comose defi11e11 1e puedo decir, en realidad el pla11cl1<1 se vie11e a defiuir 

desde chico.ya de por .,·i por el rema de los padres viste, todo pasa . . .  eu síntesis una persona que 

1•es planclta, toda la dejinicióu . . .  ( Rod r i go, barrio Be l l a  I ta l i a  20 1 0 )  

- Es algo que se Ita formado ya de mucho tiempo pre1ÜJ. Todo rieue su partida, .rn entrada 

110. Porque todo 1 •ie11e tle uno de cltico, depende lo que va pasando de todo va por los barrios. Y 

mtís c¡ue uada se basa e11 que cada 11110 tiene una historia de vida d�ferenre, por temas puede ser 

porque el padre era alcoluUico, este, o porque bueno rodo. todo la madre . . .  Al 111i.rn10 rie111po vos 

vivf\" alrededor de muchas situaciones de vida viste que te mn e11serwndo y al mismo tiempo vos 

l'as aprendieudo de todo eso 110 entendés. entonces que pa.rn. el rema de que vos ms cambiando 

tus 111odales, tu 111odo de hablar tu modo de que ms 1•as tran.�{(Jn1w11do va a ser en la medida 

que vos te 1·as criando de esa manera. Es como que 111111ca salís tampoco un poco alrededor de 

e.rn. ( M i gue l .  barrio Casava l l e  2009). 

En esto::-. testimonios de 2009 y 20 1 O vernos como e l  habi tus p l ancha anunc i a  una rea l i datl q ue 

contribuye a rca l i 1..ar donde los i mbuidos en esas d i spos ic i ones " . . .  se cletcrrninan en re lación a unos 

íl/(lices cu11cref os de lo a ce es i h lc  y lo i naccc i ble. ele 1 -es pnra nusotro - y el  -no es para nosotros- . . .  ,
. 

( 8nurd i c u. 1 <)C) 1 ). l o  cual muestra l a  forma e n  que e e habitus e vn asimi l a ntlo y va modi ficando las 

l()nlla::-. lle ::-.t:r a lo l a rgo de los a11os conl(xrne a un entorno mater i a l y s i mbó l ico que "Para la práctica. 

l os est ímulos . . .  ; solo actúan a cond ic i ón ele reencontrar a los agentes ya cond i c i onados para 
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reco11ocerlos. · · ( Ídem. ) Exprc!:>ado en su. propias palabras se trata di.'. un lcnó1rn.:nn -.oc ia !  con una 

tempora l idad anterior al propio i ncl i \  i d uo. que lo va ltirmando desde chico en func ión de las co�as 

que k ' an pasando. donde la persona ' a  aprend iendo de todo eso ) lo ' a  formando. In ' a  

tr:.111 s lclrmando como per�ona porque se va cr i ando de csa manera. ) por i.:�te mismo procl'.so. es d i  l ic i  1 

cambiar e l  habitu . Puede mo' crsc dentro de é l .  generar una historia de v i da propia. una subjeti \ idad 

e ·pcc i l ica,  pero s iempre cond i c i o nado por lo acce. ib le y lo  i naccesible.  

E:-.ta interacción histórica entre e l  habitus y un entorno mater ia l  ) s i mból i co estimul ante es lo 

que fün1rd icu l l ama e l  · cmido del  j uego· . e:ta especie de encuentro cua i -mi l agro o entre e l  habiws 

y un <.:ampo. i.:ntn.: la  hi storia i ncorporada y la historia objeti vada. que hace pos ib le  "1 c1111 icipul"iá11 

cua i -perlecta del  por enir  . . .  •· ( Bourdi eu, 1 99 1 ). Para esto� jóvenes de l a  pcri lCria rnontt:, i deana 

atravesados por l a  pobreza. e l  entorno socioeconórnico ) cul tural q ue ' i vcn gcm:ran nociones como 

las exprc adas müs arriba. donde se a umc una cauc;a l idad entre l a  n:a l idad dura q ue se ' i \ e ;. el  

coc i mknto ) as imi lac ión de la  111is111a cn una d i númica de retroa l i mentación que va lbnnando :--cntidos 

> esquema� propios de la misma. 

"Debido a que la pertenenc i a  nativa a un campo entralia e l  sentido del  j uego corno arte de 

ant i c i par prúcticarncme el porvenir i nscripto en el presente. 11.)dO lo c.¡uc -;uccdc en 01 parece �cnsato. 

es dec i r, dotado de sentido y objcti vame11tc ori entado cn una d i rección j ui c i osa." ( Bourdieu. 1 99 1 )  

Ya en las entre\ isw. del  Ta l l er  de ·oci �lkigia en 2009 los cntrevi lados daban cuenta dc 

a l gunos de l o · ·cntidos } nociom.: · que i mpl ica t:I hab i us plancha. Corno e muestra. a l gunas ck l u." 

d i spo::-. ic iones q ue ha blan de l o  que s igni ticaba ser r l anc:ha son consecue nte<. con una rea l i dad 

( prúc tica ) dura. ,· i oknta. en l a  q ue se e ·tú i nml'.rso. 

- Bue110 ser plt111clw se 11f/c:e, porque ltay 111uclw.\· que se ltac:e11, ser p/a11c/1a se 11f/ce. Ser 

plfl11clrn es ult yo tengo 1111 tiro e11 ww pier11a, te11go 1111a ¡H11ialada en el p11l 111f}11. te11go tlos 

p111ialada.,· e11 el pee/to y tengo 1111a fisura una .fisura de los f<ropos PUMAS en 1111 baile, eso es 

pla11clta, de a/Jí pa delante. No, no me l'isto así . . .  simulacro le decimos 11o:wtros porque 1•os te 

1•estís de ike. aquel se 1·iste de Nif..e .r es lreme11do /o�i porque, porque te para 1111 gil, te da dos 

cac:ltetazos .r te roba. No 111e roba 11atlie, yo me l/(/go 11wtar, q11e <111eré.\' t¡11e te diga. ( Rodrigo. 

barrio Bel la  I ta l i a  20 1 0 ) .  

- Pero a l  111is1110 tiempo los que so11 111tís plt111clw.,· son fo.,. tiue a11da11 mrís t11111hea11do e11 la 

calle, e11/el/{/és. ( l.:  teban. barrio Punta de Rie le  2009 ). 
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- 110.\·otros somos los pla11clws, ;, o 110'! De one, 110 nos mete l/(lfla 11adie ( Fabr ic io .  barrio 

La val le. i a  20 1 0 ) 

Actua l mente. las entrevistas real izada. este a i'io ( 2 0 1 7 ) muestran que este campo en  e l  que se 

cksarro l l an :· act ivan los s ign i ficndos no ha cambiado su tanc i a lmente a lo largo de los ú l t i mo!> ai'ios. 

l lo; en d ía. los entreví tado. también c.Jcnunc ian una rea l idad donde la pobre1.a ) l as rnnd i c iones 

socioeconómica. delic i tarias e mantienen para grandes sectores de la población de la ¡Kri reria 

montev ideana. así corno e l  :- i s tcma de d i .  po!> i c iom:s que csc1s cnnd i c ionanlcs traen aparejados. Como 

d i ce e l  s iguiente tramo de una entreví ta reciente SI.! trata de una rea l idad común a vastos sectores de 

la poblac ión donde In pobreza. la desigualdad y la polar izac ión ac ia l  genera vulnerab i l i dades de todo 

t ipo :  

Hay per.wmas . . .  dif::o, hay m11c/ms personas, se  e11c11e11tra11 en varios lados que les pasa lo 

111is1110; y peores todavía, pero ta. Mi madre no te11ía 11i para comprarme 11n par de clw111pio11es ni 

11110 remera. No.rntros tenemos que andar 11istiéndo11os por 110.rntros, porque los que e.\'ft11110s acá 

11os faltan familiares a 110.\·otros, nuestras mrulres, nue.,·tros padres. Hoy en día co11tt11110s con 

110.wtros 111i.,·111os, .rnlimos 110.,·otro.\· a conseR11ir las co.rn.'i 110.rntros, porque ta. nadie 1·a a 1·e11ir a 

golpear11os la 111a110. preguntamos por nosotros y decirnos: "¡,precisan un plato de comida'! ... 

;. Tienen ropa, tenés algo para abrigarte'! .. ;. Te11és un teclw'! '' ... No. Te miran, te miran de arriba a 

ahajo y dicen, "miren a este pidiendo " Porque es así. lwy en día es así. Porque todo el mundo te 

trata como 1111 e/Jorro .. .  Pon¡ue tené.\' ,,¡,,·era, 4 resortes . . .  ( Adr i án. barr io Cerro 2 0 1 7 ) 

/\sí l o  retrata uno de los antecedentes que i nvest igó e l  lenó111eno propio de l o  jóvenes 

111argi na les de Montevideo dándo l e  una cli 111ensión temporal que qucremo · resaltar: Lo .rnhc11//11m 

[!lu11cha es crmsec11r.:11cía Je/ pmce.rn de 'po!ari:::ocír)n 'socio/ q11e está w1111e11/a11dn co1?('on11e rasan 

los w1os. y c¡('ecto con 111ás .fi1er:::o o los já l 'enes ( F i larclo. 2007) .  /\ I  igual que en l a  actua l idad. se 

denunc i a  una carenc i a  material poniendo espec ia l  énfa s i .  en factores c ulturales y s i mbó l icos :  Lo 

creciente sohreex¡msicián n /ns distintos eleme11/os de consumo como col:::ado, cel11/ares. co111¡1eras. 

ele . .  e111rn11 por los <�/os. ¡Jem no p11ede11 salir de lus holsillos . . .  ( Í dem.)  

todos los 111iembro de una misma c lase tienen mayor número de  probab i l i dades que 

cua lquier miembro de otTa de en li·entarse a las s i tuaciones más li·ecuentes para lo m iembros dt: e!>a 

c l ase: las estructuras objet i vas que la c ienc ia aprehende ba,io la l(mrn de probabi l i dade de accc o a 

los b iene:-. sen i c ios ) podcre::-. i nculcan a través de las experienc i as ie 111pre convergentes que 
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conlic:ren su .fi'so110111ío a un entorno soc i a l  con sus carreras - cerradas-. sus puestos- i nacce s i b l e �  o 

sus -hor izontes vel ados-" ( Bourdieu, 1 99 1 ) 

Esa c l ase que es entendida por los jóvenes margi na l e s  de hoy y d1..: hace una dé1..:ada está 

presente en su d i scurso corno polar ización soc i a l  y terr i to r i a l  que es d�sigualdad. po bre:n .)  d i  lcrcn1..: i a  

entre sectores soc i a l es .  Corno l o  muestran a l gunos anteccdentes q w.: problc111atia111 la  margi na l iclad 

j uvcni l :  usis1i111os en !u oc/110/idad o 111w ¡mdi111</i:::ocián de los disloncios. 110 solo espacio/es. sino 

en/re los dislinlos gr11pus sociales en J.:enaal. y de losjú1·ene.,· en ¡;arlic11lm: l."sle hecho se 1·eri/i'cl1 

en la presencio de experiencias sociales es1r11c/ 11rol111e111e de.,ig11ales y .rnfy'eti 1•(1111e111e d(/eren/e,, 

e111re ellos, rejle¡ode/ oc/1/(// modelo .wciol:ji·ag111e11twloy desig11a/. ( Vi scard i .  2005: Kapl ún. 2008: 

Kat7man et. A l :  :2003 ) /\sí  lo cxpl i c i taban los propios jóvenes en la lnvco;rigación ele Ta l l e r  en 2009 -

20 1 0 : 

- Nosotros somos así de los bcm·ios bajos . . .  ; (Cario�.  barr i o  Vista l ,i nda 2009) 

- . . .  lo que t¡uiere decir es que no están criados a lo fino y a esa ./(>rma de lwhlar 

correctamente. Entonces, como yo te decía. todo basa de que hueno. hay st�fi·imiento, el golpe 

de la vida, es todo el que ta 11a criando, como te 1 •as criando y es lo <¡tu! 1•os te vas lwciendo 

d(f'erente. ; ( M igue l .  barr i o  Ca. ava l l e  2009 ) .  

- Salí para Las Barreras y pre¡..:1111/a lflle pie11sa11 tlel Bajo, a 1•er que le dh·e11 . . .  Porque esto 110 es de nadie; 

(Cario . h<lf'r io Vi�ta L i nda 2009) .  

Como en 2009 ) 20 1 O.  l a �  entrevi�tas rca l i 1ada!:> actual mente l'll 20 1 7  e v i dencian las mi s ma �  

cond i c i ones que � e  mantienen t:omo una t.:nn�tante a tra vés d c  los a ñ o s :  

Lajul'e11twl del barrio, ltay dos clases de ju1•e11tud del barrio. La que quiere salir a dii·ertirse 

.w111<1 y el que no. Que pnícticamenteya tiene la 1•itla t11Tui11ado por la dro¡.:a, por lll mala 1•ida que 

llel'll11. ( Lu is .  barrio Mal v í n  Norte 20 1 7 ) .  

;,No se  sale mtÍ.\' de esa 110'! ( C ornellla u n  joven) 

yo que sé, mientra.\' lrnya ta111a dU'erencia entre clase alta, clase media y clase hr�ia 110 a 

seguir pasando. ( Dylan. barrio Cerro. 20 1 7 ) 

Aparte sabes cut111fos salen a robar porque la madre no trahaia y eso y 110 tienen comida. Y 
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no .rnlen a mharpafimwr. Sabes cw111tos salen pam 111a11te11erse bien el/os.pa ltacer plata para 

ellos .. .  Planc:lw.,· 1111e no crmsiguen trabajo ni nada, pero .rnhes c1u111to.,· salen parn mantener.,·e 

bien ello.\ . para tener plata, ¡u1 compmrse la ropa. pu comprar comida. ( 1\ndi!r..,on, barrio Ci!ITO 

20 1 7 ) 

Retornando l a  defin ic ión  central de l  habitus q ue pl antea Bourdicu. estas condicioncs de v i da 

constantcs a lo la rgo de la  ú l t i ma década que st:ii a l a n  l�ls entre v i stados gcnernn un s i stema de 

d i sposiciones. o . \!a maneras de ser i! i nterrretar la n:a l i dad que no solo son comunc. a varios 

i nd i \  i d uos que padecen d icha s  cond ic iones . •  i no q ut: las  misma también .e han con.o l i dado con el 

raso e.le lo::. afios: "En suma. s i t:ndo el 1m>tl11c10 e.le una c l ase determinada de n:gularidades objet iv as. 

el hahitu<; tiende a engendrar todas l as conductas - razonables- o d e  sentido cornl'.111- pos i bl es dentro 

de lo.., l í mite.., de esta� rt:gulari c.Jadt:<;. ) sol o  de é..,ta<>. ) que tienen todas la ::. pos ib i  1 idades de . er 

::.am.:ionad<h po<.. i t i \  amente porque cstón obji!t i va111enti! aju'lada a la lógica caractcrí;;tica e.Je u n  

determinado campo de l  que ant i c i pa n  e l  porvenir objeti vo;" ( Bnurdieu. 1 99 1  ) . 

Como di!cía un _joven i!ntrev i stado e n  2009 para l a  i nvestigación del  Ta l l er :  

Hay 1111 tra.\fondo ente11dé.\'. no es solo decir. Y de repe11te puede ser que esa persona 110 e.,. 

que lo lrn�a por eso. es que esta criado e11 1111a diferente sociedad, es lamentable pero es así. 

( i\ l igut: I .  barrio Casaval l e  2009) .  

Pero ante<.. e.J e  prol'und i,rnr lo s i gni licante� prorio� c.lcl  s i stema d e  d i  po'> ic ione. generado por c i ertas 

cond i c i one!-. de existenc i a  que se objet Í \  an en 1.;I campo de l a  práctica. es nece ario seguir enhebrando 

lo� aspecto� cstrrn.:turn le<> que en i nteracción con In d i mensión pobreza como cond i c i ó n  de v i da central 

de lo� jú\ encs margi na les se cnnstituycn en e l  marco ( e n  tanto estruc tura estructurnntc) en el cual 

opera e l  habitus p l ancha. Y tcnicndo cn cucntél uno de l os c;irnbios 111á::. i mportantes que s1.; produce a 

n ive l  mund i a l  e11 cuanto a la IOrrna y esenc i a  de la fami l i a  corno i nst i tuc ión que cstü e n  la base de l a  

soc iedad y que l a  trnstoca e n  s u  co1�junto ( como maní íiesta u n  entre v i stado: porque antes lahurnha 

el lwmhre solo, altorn la hum el ltomhre y la mujer. Entrevi stado en barrio Mal v í n  'orle. 20 1 7) .  es 

po. i b l c  que e n  i nteracc ión  con cond i c ione-; !'>ocio1.:conó111icas ) cu l tural c!-. pobres la  fami l i a  ::.e 

tran'ilbrmc en una d i 111en.ión con grandes electos 'iObrc el entorno en el q ue . e forman y \  i ven los 

,ith cne� margi na le .. 1:11 tal cntic.lo. su e\ ocación recurrente en los di cur o� hace de esta d i mensi ó n  

una inst i tuc ión soc i a l  q ue s e  ,· i v e  d e  lorrna convuls i onada y obre l a  cual  s e  a p l i can l a s  rcv i s ioni!s 

neeec;ari as. ta11t0 en I n  que t iene que ver con u art i c u l ac i ón con la pobreza como con sus cambios 

globa lc 'i .  Sin o l v i dar que la misma es e l  pr imi!r nivel de soc ia l izac ión para tocios. 
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OIMENSION FAM LL l A  

Es que yo senté cabeza por 111i madre .r porque (llltes que yo .rnliera muri<Í mi  ([huelo. Y ... 

por todo eso. Mi ([huelo em como mi padre. Yo ten{to su ape/lirlo, me reconoció el ([ mí se me 

muri<Í mi padre también. El p(ldre de mi m(ldre. ( Adri án. barrio Cerro 20 1 7 ) .  

Y c uando dejaste d e  estud iar  t e  acordas por q u1.: rue t) . . .  

Por motivo de que yo querí(I (l,l'Udar a mi  m1111w, le ltada 11w11(/ut/os a lo.\· 11eci11os, tiraha 

basura y ta después falleció mi a huelo t¡ue era todo. ( Facundo. barri o  Colón 2 0 1 7 ) .  

' 'Pri nc i p i o  generador dotado duraderamente d e  i mprovisac iones regu l adas. e l  hab i tu_ como 

sent ido práctico rea l i za la reuctivm:iún del entido obj e t i vado e n  l a  i nstitucione::,: producto d e l  

trabajo de i ncu lcac ión y apropiac ión necesarios para q ue eso productos de la  h i storia colect iva q ue 

son las estructuras t)bj et i vas consigan reproduci r'>c baj o  l a  forma d e  d i s po s i c iones duraderas ) 

aj u ta das . . .  " ( Bourdieu, 1 99 1 )  

E ta n.:activa<.:ión de l a  que hab l a  13ourd ieu t i ene que ver con nuevos arreglo::. fomi 1 iare::.. 

responsabi 1 idades y apegos a fecti v os rntid i li cados. rn le::. trastocados. etc . Estos ajuste:-- ) rev i s i ones 

que moldean la i ns t i tuc i ón lilrni l ia r  tal como l a  entend íamo� ( padre. madre e hij o/s ) conligurnn una 

rea l idad que _j unto con la pobreza estructuran el habitus p l a ncha d onde la forni l i a  es traída por e l  

d i  ·curso d e  los  jóvenes corno uno d e  los graneles foctores que i nterv ienen e n  l a  lormación ) 

reproducción ele una práctica objeti vada ) cr í t icamente denunc i ada.  Y cs1os as¡)l:ctos sun otra de las 

cond i c io ne. con�tnntcs que �e mantienen e n  e l  d i scurso de l o  jóvenes tanto en las entrevi stas tk l a  

I n v es t i gac ión d e  Ta l l er ( 2009 - 20 1 0 )  como e n  l a s  real izada� aetunl 111c111c ( 2 0 1 7 ) :  

- ¿Y en su momento por qu0 dejaste e l  l i ceo'? 

Port¡11e la.,· nw/asj1111ta.,· 111e /levaron por 1111 mal ca111ino. Yyo 1·ivía en el Ca.rnho ames, y w 

c11a11do mataron a mi padre me 1•ofrí bien dañino. Y ta, corte t¡ue yo 110 111ej1111taba con K11rise.,· 

chico.,·, me j1111taba con personas adulta.\'. Tenía I () aí710s, 1 1  )' ya me estaba juntamlo co11 

per.rn11as grandes. A los 1 4  ya me iba para todos lados. A los 10 .. .. 111e crié en la calle como 

quien dice. ( A dr ián. barrio Cerro 20 1 7 ) .  

¿Y t u  papa s i gue preso? 
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Mi papti cayá, .rnliá, !tizo 111w cana. ,4 mi papa lo 1•i11e 11 conocer c11t11u/o cumplí los 1 8  y 

a/tora lle1•a H mios e11 cana. Saliú .r a/tora llem 8, esta p11ra .rnlir. T11 en P1111ta de Rieles. 

¡,Y 10 onoci te con 1 8  porque estaba preso'? 

o, lo iba a 1·er, pero vine a co111"il'ir con él a los I H wios. Cua//(fo el cayo ltiw una ct11111 de 

15 (lfios y medio yyo teníll 7, 8 ((Jio.,· Luis.  harrio Cerro '.W I  7) .  

No, mi padre se 111111·ió c11l111do era cltico 

¡",Y \ i '  ía� con tu 111adn.:'? 

Claro, mi 11uulre luclto con mis do.,· lter11u1110s. cm1111i¡::oy mis dos lter111l/110s mtis. Somos J, 

dos 1•am11es y una 11enll. ( dr i ün. barrio Cerro 20 1 7 ) .  

l odas d e  l a s  entrevista. hecha e n  2009 ;. 2 0 1  O ( para e l  Tal kr de ocio logia) : la:. actuales 

( 20 1 7 ) ha hlan de real idades donde l a  figura ratcrna está ausente. lo cual se convi erte en una constante 

de mucha · de las fa mi l ias  a l a  que pertenecen éstos jóvene . i a e o l e  sumamos las neces idade s 

111atcriaks y a lcctivas que padecen muchos j óvencc; marginados entendemos porque los abuelos y 

abuelas se v ue l ven pi lares f'undamentaks de l a  fomi l i a .  

¿,Y por qué creen que . e da de q ue esos gurises anden en la cal  le haciendo csus cosas? 

}'.1:r porque los padre.\ 110 les da11 hola. El padre estti preso. lll madre es prostituta ... 

al lter111a110 110 le importa nada .. .  ( /\ndré�. barrio Colón 20 1 7) .  

¿ Y  ' os t e  ne. hermano. o no? 

Si, somos 8. tres por parte de madre y padre. cuatro por parte de madre y uno por 

parte de padre. Mi vieja 1.f re e11 Pando y es ama de rn.rn y lwce feria 

¿.Pero vos no tenes re lación con c l l n o . . . ? 

No 1•ie11e casi lllf1tca n 1·er111e, o sea, desde los 3 t111os que me dejo con mi a huela, 111i 

padre y mis abuelos. y ta. A unque ella me ltaya dejado tengo que mi orario ta 111hié11 porque 

ella.fi1e la que me dio la 1·ida, igual que 111i padre, sfoo 110 estaría acti. /lay ge11te que dice, 

1100. me dejo mi madre. 110 la quiero mfÍs. Pero en si tenes que mlorarla. porque es tu 

madre. A 111u111e te cue.\·te tenes que quererla i¡.:ual. A mí me gu.,·taría tener 1111 ltfjo, darle 

todo, o sea .. .  No ser como yo c:ut11ulo era cllico. O sea ... que 110 ,,·ea como yo directamente 

(.Y por q ué que no -.,ca como ' o::.'? 

No me gusta que a11de en la calle como lllUlo yo. Yo le te11go que dar lo mejor a él y 

e11seliarlo bie11 
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Y vos dec ís  anclar e n  l a  ca l l e  como yo. ¿a qué te referís'? 

Claro, yo ten¡.:o 16 alfo.\· y me rew1e/110 ..  me gusta tener 1111 trabt�iito, ltacer cht111Kas. 

Nada, y yo no quiero e.,·o, yo <1uiero t¡11e estudie, .rnlga adelante y t({ . . .  Que no sea como yo, 

porque ta. Yo te111.:o misprohlemasy son pavada.\', y tampoco quiero que termine en la dmga 

y tampoco me lo termi11en 111atamlo poN¡ue le quedo dehientlo a la hoca, por un porro loco 

¿/\ vos te ha pasado de q uedar debi endo y q ue estés e n  problemas por eso rni srno? 

No, yo siempre que quede debiendo pague o sea, yo t111•e otro tipo de problemas, que 

me /re peleado, en la calle por estar mi.,·1110 en la calle, vagando, lar va:::wulo en la calle. He 

estado lrn.,·ta la I, dos tres de la nu11ia11a en la calle y ... quien Vil a /r(l/Jer en la rnlle (1 esa 

hora .. .  nadie. Y menos un día de senwna, capaz que 1111 .fln de semana a/1í sí porque van a 

los b({iles, peroya alrí . . .  Yyo no quiero eso para mi hijo. Yo t1uiero 11n.fút11ropara mí mismo 

y para mi hijo, mi 11111jery todo así. Tener mi pmpia ca.rn, mi velrículo para moverme, todo. 

En 1111 b11e11.fi1t uro, o se({, 110 seguir como a /rora, i 111e11t(I r ca mhia r, yo sé que puedo ta mhi(//: 

O sea, tengo la cap(lcit/ad par(I cambi({r, si yo me pongo las pilas e11 la UTU sé t¡11e puedo, 

que estudio. ( Facundo. barrio Colón 20 1 7 ) .  

Este mismo entrevistado l uego no_ c uenta que ya t i ene u n  hij o 

No, yo eso 110 lo toco 11i a p({lo. Porque tellKO respon.rnbilitlade.'i. Yyo le dije u Elirma, 

mi mejor umi¡.:a ... Ta yo ade11uís de ser yo, len¡.:o otra 11ida por de/a111e, porque sé 1111e tengo 

un hijo. ap({r/e, con otra guri.rn 

¿Qui é n  t k : nc un hijo? 

Yo, tengo 1111 /rijo, tiene un t11io y medio . . .  Yo sé que lru;.:o mi plata y ta111hié11 le llel'O 

palia/es a mi /1ijo. ( Facumlu, barrio Colón 20 1 7 ) .  

Estas c i tas extraídas d e  l a s  entrevistas actua les  dan muestras de q ue la  lami l i a  curnu d i rne ns i ó n  

presente en e l  d i scurso de l us muchachos, adcmús de ser parte de ! J  hi storia de v i da de cada uno. e s  

una categoría q u e  va llirrnando subj e t i v i dade · desde l a  carencia, la  ausenc ia y I n  necesidad imperiosa 

de tener que rescotorse, como lo muestran sus relatos. la  b i bl iografia precedente ; l as entre\. islas 

pasadas. ' i n  o l v idar  que In fami l i a  esti1 enmarcada. mod i ficada e i ntc:rrc l a c ionadu con categorías 

cstructura ks corno l a · cond i c i ones sociocconómicas pobres y sobre la cmtl también ha: e l e mentos 

eomunes que v i e nen por la cstructurae ión que la  propia farni l i a  hace en un Ct)ntcxto de 

v u l nerab i l i dades para toda la c l ase. 
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Yo a los 1 1  (llio.,· me la mlía solo. allllaha cuitfal/(/o ¡.:urises, mientas que 111i.fú111ilia 

me abandono. Si ese, ese es mi padre, que para mí está muerto. El, lo l'i la otra vez en lo de 

mi ah11ela pero para mí esuí muerto. Mis ltermt1110.\· son todos mayores pero no me 

ahando11aro11 crítica111e11te. Me abandonaron psicológica111ente dejtíl1(/ome con 11 (l/fo.\' 

c11idt11u/o a mis l1emrn110.\· clticos. de 4. Siendo ellos 11wyores y dejtíndome a mi a cargo. y 

mi 1•ieja que estaba lodo el día trabt�jamlo parn intentar ttw11te11emo.\'. E11to11ces t¡uiera.,· o 

110 . . .  Lo mío era 2417 los 3 1  días del mes 

¡, 1 odo e 1 ti crnpo dec i '? 

Si. lo que .fi1e mi infancia era responder por mi.\' /1erma110.\' porque mis papa.,· 110 

estaban, que yo 11i idea tenia de por qué mis 11iejo.,· 110 estaban, que les iha a decir .. .  se esttí11 

se¡wra111/o 111 11"""ª .r 111 ¡wpa .. .  Yo me crié yo solo, aia11do a mi ltermt1110 cltico. ( /\gu1'ti n. 

barrin Cnl l·m 20 1 7 ) .  

Snhre a l guna� conccpcione� a .  umidas. natura l i l'.ada". pero no por e l lo i nc ucstionada'i : 

conceptual i1ada'> \ emos corno lo· .ió' enes margi nales �e relleren a su real iclad y a la nccc�iJad tk 

rescotorse. t:Jnlo ho) en d ia como cuando l l.1cron cntrev i ta dos para e l  · 1 a 1 k r  en 2009 ; 20 1 O .  /\sí 

con.i ugahan hacc d it? ario� 1 as d i  1m:ns i o nes pobrc1.a y fo mi 1 ia corno parte de un habi tus marcado por 

la nccesidaJ alccti \ a : materi a l :  

- Porque si 111 madre es e/torra y 111 padre es cltorm e.,. d�f'ícil que ,,·a/gas de esa. ( Carl os. 

barrio Vi-;ta L i nda :?.009). 

- ;.Sabes por qué estoyft1111(11tdo'! ¿ Te puedo contar'! 

- ¿,hnnanclo eso? ¿O . . . ? 

- F11n"111do cigarrillo no, mi madre me dejaha: porque 110 puedo estar co11 mis llermtmo.\' y 

con mi """/re, principal mi madre. ( Esteban. barrio Punta de R i e l e  2009 ) .  

- Uno s e t  iene q 11e rescatar por uno y despué.,· b11e110. la fá mil ia q 11e espere . . . .  m uclws q 11iere11 

que mue/ta �ente los ayude y nadie los puede ayudar,· Tm· 1·iejo.\· 110 te pueden comprar "'"'·'· 

co.rnsy le11é.\ que .rnlir a rescatarte "º-'"· ( Rodrigo. barrio Be l l a  l tü l i a  :?.0 1 0 ) .  

La f(1111i/ia e.,·ttí a/Id y yo e.,·toy acá. Mi familia 1 fre para al/tí parn el lado del Borm y yo 

estoy acá. ( Rndrigo. barrio Bel la  ltal i a  20 1 0 ) .  

l l i !->lorias de ruptura. 1..k padr<: nui.;cntcs o muertos. abandonos. d i f icu ltades extn.:ma!'> son 



cómpl ices cit.: un habitu que !Or111a y desarro l l a  n i rios y adolescentes i nmersns en esa rea l i d ad .  Claro 

que estas cond i c iones de v i da que e i nscriben ) co-actuan con l a  pobrc1.a co1110 cond i c i ón e�tructura 1 

Je ' ida �on a na l i zadas ) cuc ti onadas por los propios jóvenes que las v i ven. pero en del in i t i ' a  

también o n  la� cond i c i one, estructurales del  hab itus que se reproduce hace mucho tiempo :- en c: I  

cual no . o l o  s e  reeditan las cond i c i one d e  v ida que forman e l  s i  ·tema de d i sposic iones. s i no q ue 

también e� d i  l ici  1 �u cambio a la i nterna del  mi�mo por la misma d i n{1miea del  habitus: q ue va 

l'ormando y generando per�onas cuyas cond i c iones ya desde la i n l1tn c i a  son c .\tremadamcnte d i lic i l c� 

: dctcnni mrntc� por l a  pobren1 ) fam i l i a!:.- que en c�tc marco ocio económico ' cultural acu�an e l  

e lecto ) re\ i �ión de e s a  i nstitución e n  tal entorno. 

¡,l�ntonces e� co111ún lo de los guri�es'? 

0/Jl'io, porque I" 11uulre 110 le 1•a a <lar bolo .. .  Si tus padres 110 te dan hola y 110 1ie11e11 

un 111".ror que te i11te11te 11u111dar por el ca111i110 derecho .. .  A 1•er si todos los días entra un 

110111/Jre nuel'O a 111 c"s" y 110 hace cosa.,· h11ena.,· con tu madre ... Te vas pa la esquina con 

Jos pi hes, los pi bes se dro;.:<111, vos te '"'"' a dro¡:ar .. .  Vit.\' " s"lir a robar para poder co11.rn111ir 

y '"· Después la madre le lwhla pero ;, "que me vas a venir a hablar?, e111ra11 4 o 5 ltomhres 

pa tle11tro tle mi casa .. .  yo me tengo que iry me decís que 110 ltaga lo que ltago .. .  " ( ne.I ré�. 

barrio o Ión 2 0 1 7) .  

la madre Je decla ((/Ultíte para <ditera, si110 Jo c:a¡:aba a palo. Y así era todos los días. 

Y alwra el lterma110 esl<Í e11 ltt droga, porque el jimw. Desde Jos 7 ((/ios 1111e yo lo co11ozco 

que era así. ahora tiene 12 pero desde que lo co1w7,co que la madre es así .. .  y ta .. .  

¿Y cómo a l i ó  el  gurí'! 

El ¡.:urí es re bie11, se droga pon¡ue tie11e la il�fluencia tlel her111a110 que est<Í11 allÍy 

110 le dice11 que no ta111poco, pero e11 si el ¡.:urf es bie11, es bie11 .. 

¡,Con q ué �e droga <.:I botija? 

Fuma porro y dicen que tamhié11 pa.,·ta ..  eso 110 lo creo 

¿Ustedes d i cen que pudo l l egar a robar o a l go? 

Si robar sí. A la maestra le robo 1200 pesos 

¿Y son comunc� e. o:. casos a í'? 

>' segú11, se¡.:tí11 los padres, ,,·i no te11es u11 mayor que te dé para ade/((11fe .. .  

Y a �stc chi qui l í n  que 111<.: contaron la  hi�toria con 25 atio� ¿cómo l o  ' en'? 

Muerto, tirado e11 una za1�ja, 110 tie11e fúturo, ter111i11a e11 1111a za11ja. No tie11e el 

apoyo de la madre, tie11e el ap<�J'O de lter111a110. ni siquiera apoyo. lo 1ie11e e11 la c:asa para 



110 dejarlo e11 la calle. Vil'e todo el día. 1fre todo el día co11 111i pri1110 t111dallllo e11 hic:i, 

ar11Ht1Hlo lío 

¡,Y tu pri mo cstú encami nado o esta . . . ? 

El p([dre de mi primo lo tiene tlerel'lto. Si, él se Ita mandado .\'US cag([t/as t(fmhién 

1u1N¡ue robo p/([t([ en la e.\'l'uel([, pero el padre le dio sus hue1t([.\. p(/lizasy ,rn buen ser111án y 

el �uri por a/tora "" dereclto 

¡,Cuúnto tiene tu primo? 

11 tiene, 9 tiene ( /\ nclré -. barrio Colón 20 1 7 ) .  

Como l o  muestran estos relato-; que hablan d e  l a  fomi l i a  como una d i mensión presente e n  la 

con-,1rucc ión de -,ubjcti \ idatle:. dentro ele la  e'>tructura dl:I habitus. e l  habi tus p l ancha hace re\ i' ir los 

sentidth propio-; que se enc uentran depositado en l a� in. tituc ionc tami l iarl:s propias de estos 

rnnte:-.tos de \. uJ ncrahi 1 id ad soc ioeconómica. La mi sma ( l a estructu ra/i ns t i  luc ión ta mi 1 i a r )  se encorna 

" . . .  bajo la forma de una estructura generadora de prácticas perfectamente con formes a su lógica y a 

SLL'l exigenc i a<;'' ( Bourcl i eu, 1 99 1 )  

¿Y que e l  loco quedo s in  fami l i a? ¿Por qué l o  l l evaron para tu casa? 

Porque 1111trieron los pap([S /t(fce u11 par de aiios, es buena per.rnna. a pesar de trHlo ... 

lo que ¡J(f.W, no es 1t1((/a gente, es educado y trufo. Pero es desbol(fdo como los dioses. 

¿,Qué l e  paso a I n. ' i ejos'? 

Murieron de :-;it/([. Él 1fría e11 un ltog([r, Itas/(( los 18 (//ios. Entonces /t(fce dos a 1ios 

1w.rn e11 1ta1·idad y 110 te11ía donde p([S(fr y cur111do.fi1e a pasar que .\·e festeja y todo se fi1e ([ 

de.H·t111.rnr .. .  se iba ¡wra cualquier lado si 110 1e11ía11 donde dejarlo .. .  E111011ces lo llamo 111i 

.fi1111ilia que donde iha a pa.rnr, que 1•i11iem a festejar co11 110.rntros. ( /\gustín. barrio Colún 

20 1 7 ) . 

unquc haya s i ngularidad en la trayectorias de v ida  de cada joven. l a  homogeneidad de la. 

cond ic ionc!'> Je ' ida soc iocconómica ) cu l tura 1 pobres e ·tructuraclas ) estructurantes por la fo mi 1 i a  

snn d i rncn'>ione-, donde l a  exc l usión soc i a l  hace cuerpo. E s  así  como s e  i n-corporan lo · !>Cntidos. l �L<>  

pre � nocinne-, : lo� . igni ficadns ) lürrna d e  \ Cr e l  111undo del . istema d e  d i  po·ic iones que nace de 

tal real idad.  be C'> el hab i tu d e l  q ue lo relatos dan i nd i c ios a partir de un aná l i  i� ti<.: su r\.'a l i dad ) 

que C'- presentado. con truido por e l  c i cntí l ico soc i a l  q ue da rundamemo teórico a la prüctica 

nbjet i\ ada ) rnnceptual i7ada por e l los mismm . .  l:<;tc hábitu!> que nace de una mater ia l idad (en 

dcli nic iún del  teórico) e interacc ion�1 ) -; e  retro�! i mcnltl del · i slc rna de d i spos iciones que genera se da 
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en un ¡xoccso que ! leva a11os de sedimentación en los cua l e va operando ) consol idándO!:>C. Mue�tra!:> 

de lo c ua l  son las d i mensiones conrante q ue e C\ i dcnc ian. construyen ) mantienen en l os d i �curso:-. 

th.: la:-. entrevistas entn: 2009 - 20 1 O y 20 1 7. 

Su constanc i a  ) d e len:.a contra e l  cambio tamb i 0 n  �e debe a que tal proceso e� d i  l k i  1 tk revert i r �  a l  

peso d e  l a s  pri 1m:rns experienc ias.  Por una · ·  . . . e v i tación no consiente y no querida . . 1.:n q ue re. u l tc 

automáticamente de l a::. cond i c i ones de existencia ( como l a  q u1: es i:li.:cto de l a  segregación e�pac i a l ). 

sea que haya sido produc i da por una i ntenc ión estratégica·· (como l a  que opera cuando :.e quieren 

reencontrar las  d i spos i c i ones en las que se a l guien se ha formado ) .  ( Bourdi cu. 1 99 1 ). os d i ce 

Bourdieu que l a  estrategia del  habitus tienden s i empre a reproduc i r  l as estructura objeti va::, de la::, 

que . on producto, ·· . . .  e tán determinadas por las condic iones pasadas ele la  producción de u princ i pio 

de producc ión . . .  " ( Í dem.) Por e�o. cuando lo jóvem;s se n.:fleren a l a  fomi l i a  como i nstitución que 

va inculcando e l  s i stema de J i . posiciones q ue nace de determi nados com.l ic ionantcs propi o:. de 

condiciones ocioeconómicas ) cul tural es pobres. a l a  vez van relatando. ana l izando y constru) e ml o  

s u  habitu cnmo l a  t:Ot id ianeidad 111c.:11er ia l  y s i mból i t:a que . e objet iva en l a  práctica. q,111 d i l uc i dando 

aque l l as cosas de la� que son producto. que lo  rucron f<.mrn:1ndo. de las 4uc son parte ) de las q ue no. 

Este aná l i s i ::. de lo� d i scursos al que le damo::. un limdamcnto teórico desde la per ·pect i v a  d e l  

habitus de Bourdieu es  co loqui a l mente representado por l o s j ó \ cne� q u e  usando s u s  propia:. palabra-. 

on capaces de con. tru i r ) reconocer los !actore:-. que formaron : forman parte de '>U rea l i dad l�lgrandn 

a:.oc iaci one ) causal idade<; capaee de ser entendida taci !mente por q uiene::- l es pre:-.wn atención. 

Dice el autor de la teoría que k da l'undamcnto a e'ita construcción anc lada en la experiencia 

de lo jóv ene:. margi na les  de l a  peri lcria monte\ ideana que '"So lo es posi b l e  c:\.pl iear las ( l a::- práeti ca:-.). 

pues. si se re laci onan l as cond i c i ones soc i a l e s  en l a s  que se ha constituido el habitus q ue la!:> ha 

engendrado. y las cond i c iones oc i a  le'> en la· cual e-; :.e rnani f ie tan:  e s  dec ir. " i  se re lacionan. 

med iante el trabajo c i e nt i tico, estos dos estado de l o . oc ia l"  ( Bourcl i c u, 1 99 1 )  Ya hemos ' i -;to en 

c i tas antcriore. como una rdlexión consciente de la prüctica permite de cubri r las d i rnen-. i one s 

presentes en l a  construcción de un cot idiano v i v i r  que teóricamente l lamamos habi tu:.  p l ancha. d e  

cuyo i nd i c io:-. dan cuenta sus relato . 

Y no es solo en l a  fami l i a  que convubi onada ) n:conligurada por l o s  t ie111p1ls q ue orrcn ( :  

e n  cond i c i ones d e  pobreza sociocconórnica ) cul tur<1l 111á.., aún) d e  donde lo� jt'l\ ene-. ' a n  adq 1 i riendn 

e l  s i stl:ma d e  d i spo. i c i ones "requerido. necesario'· para u v i da en tn le.  cond i c i ones. 1-:s tannién por 

e�a rea l idad en la que se encuentra esta in t itución y ante una nccc�i dad mate r ia l ) a ll:ctiva ap1 cmiante 

35 



que los j ch enes en d ichas c i rcun tancias se vue l can a l  ca111¡)1) de /u calle como l ugar en 1.: I  cual :-e 

e.\traen recur-,os. s i gn i fi cado. : sol idaridatks ( e n  términos de Durkhe i m )  que también forman parte 

d e l  i terna tk d i '>posic ioncs requerido. necesitado ) uti l i Lndo para la adaptac ión n un habitu inscripto 

en los mene ioncido cond ic ionamienlos. 

D I M ENSION LA CALLE 

omo d i ce Bourdieu ·'En rea l i dad. dado que la d i sposil:ioncs duraderamente i ncu lcada por 

las pos i b i l i dades e i mpm. i b i l idades. l i bertades y nccesidade . .  fac i l i dades ) prohi bic iorn:s que C<;tán 

in c r i pta · en la-, cond ic iones obj c t i rns () que la  c iencia apreh..:nde a traH:s de regul aridades 

e-,tadist icas como proba b i l idades obj d i va mente l i gadas a un grupo o c l ase ) engendran d i spos i c i ones 

objetivamente compati bles con csas contl i c ionl.! ). en c ierto rnoclo. preatlaptadas a sus c.\igcncias. l as 

pnkticas müs i mprobable. o:;c encuentran c.\c l uidas s i n  e:-:amcn alguno. a t í tulo de l o  impcnsabk. por 

esa e pcc i c  ck sumi i ón i nmediata al orden . . .  " ( Bourdieu, 1 <)9 1 )  

E11 la cal/e, y todo se basa e11 la calle porque si vos te po11és a pensar: plt111clta ya la 

111t111em de llahlar eso ya re da.\· c11e11ta que es trn/o, '111rgar, todo te da,,· c11e111a que todo 

1•ie11e tle la t·al/e, .rnliú tle eso, .rnliú de lo.,· barrios bajos. 110 es que .rnliá de 1111 loco de 111111 

11u111.,·iá11 que ¡.:a11a do.\· mil dólare.,·, .rnliá de todos los barrios bajos. Se Jite for111a11do a 

111edida que ta111hié11 la pobreza .fite repercutiendo en eso. e11to11ces q11e pasa. todo Jite 

dtímlose como fue una social id ad, de flecho se vh•e e11 eso .r vos te "ª"". . .  ( M igue l .  barrio 

Casava l l c  2009 ). 

E\ta c i tn hecha en el marco del Ta l l er de Socio logía es exp l i c i ta cn cuanto a l as di posic ione 

ohjeti varncnte compat ib les con c i ertas cond i c i ones a las cua ks se atlapta pm la propia exigenc ia de 

un rnnlcxlo de pobrc/.a socioeconómica que corno decínmos a lecta una institución fami l i ar ) a  

interpelada ) que aún más all:ctnda por las vul nerabi l i dadc de ese contexto encuentra en l a  ca l l e ( l as 

d i �po!-> i c i oncs) un campo con reglas de j uego propia" que traen i mpl í c i ta la ro�i b i l i tladcs e 

i mposi b i l i dade::-. l i bertades ) nece. idades. foc i l i tlade::- ) proh i b i c i ones q u e  están i n  c r i ptas en esas 

cond i c ione. ob_iet i \  as donde l as prácticas más i rnprt)bablcs e encuentran e.,c l uitlas ::- i n  C.\t1111en 

a lguno, a t í tu l o  de lo i mpensable. por esa c. pcc i c  de . urnisión i nmediata al orden . . .  ·• 

S iendo el habilus plancha producto de determinadas regu laridades. las mismas generan un 

si stema de rcpresenwciones comunes con normas y v a l ore que en el c u mpo de la ca l  le son un capital 
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que le::. permite 111om!jor :-.us prúctica-.. para que la!-> misma:- c:.tén a.i u<>tada · a  :,u lógica. hte proce o 

d i ce el autor q ue puede ser i ncon!'>cicnte ) Ticrnk tamhicn. al mismo t iempo. a exc l uir  - � i n  v i olencia. 

sin método. sin argumento::.- todas las -locuras- ( -esto no es para nosotro,- ). es dec i r  toe.las la:-. 

conductas desti nadas a ser negat ivamente sancionadas porque son i ncompati b l e con las condic ione:-. 

objet iva . .  ( Bourd icu, 1 99 1 )  Si . . . l os ob_jeto. de conoc i miento son con. truidos y . . . que e l  pri nc ip io  de 

e ta rnnstrucc ión e · e l  s i stema de d i s posic iones estructurada� y e!:>tructurames construido en l a  

práctica :- orientado hacia ll.mciones prácticas. ( Bourdicu. 1 99 1 ) el  conoc i m iento ) l a  .ens i b i l idmJ 

propia del contacto cotidi ano con la c a l l e  generan un s i stema de d ispo:-.iciones ú t i l  ) conl(mne con 

esa rea l i dad. 

1:-:nfot izamos que lo condic ionamientos q ue trae la  pobn.:za corno una de las d i mensiones más 

determi nantes que e.  tructuran las pr<ictieas de los  jóv enes y hacen que las mi · mas también ::.can 

objeti vadas en e l  campo de la  c a l l e  ( donde el habitus plancha participa u opera como s i  !:>e tratara de 

un j uego con un .\entido de juego en el cual los jóvenes rnm¡Jiten por capital i 111bó l i c o ) a l ternan 

nociones. signi licados. maneras e.le pensar. sent i r ) aclllar que '>On el :-i is tcma de tfüpo�icione propia<> 

de u habitus). e derivan e i ncorporan en gran mcJida a travé<; ele la fami l i a ) la c a l l e  como 

i nst i luci onc:-i q ue median esa re lación entre la  h isLOria i ncorporada ) la  historia nbjct i'  ada que e::. la 

s í n1e is qw.: e l  au1or hac.:e cntrc e l  subjeti v i smo ) e l  obj eti v i ::,1110 rdlcjado en e l  habitu:::. plancha. 

· ' Producto de la  experiencia del j uego. de las e-..1ructuras objeti \ as del e:-.pacio de j uego por 

tanto. el sentiJo del j uego es lll q ue hace que el j uego tenga un sentido subj ct i \(1. c.:; dec.: i r. una 

:::. igni ticac.: ión y una razón de ser. pero 1:1111bién una d i rección. una orientación. un pon en ir para 

aquel lo!-> que part i c i pan en él y que reconocen ahí de ese modo su a umo en juego." ( Bourcl ieu. 

1 99 1 ) 

La cornpara<.: ión  de la:::. entrevi stas hecha!-> en el ral ler de Soc i o l ugía en 2009 - 2 0 1  O con las 

rea l i zadas en 20 1 7  dan cuenta de e e mundo de :-i i gn i l i cad0s que e c�rn::,titu)e en unu d i rnen:-i ión  que 

cstrucwra la::. prá<.:tica i nmer a:. en un habitu plancha rnn cierto!'> cód i gos que se han l(m11nJo a lo 

largo de los aJ'ios: 

Hay ¡.:ente <¡ue 110 y ltay ¡.:eme que se persi¡.:ue. V r1s l!fts camill(1tlllo alrtÍ.\' r se '""' dando 

1•ue/ta y te mula11 111iral1llo. Y vos por eie111plo apremies e11 la calle que e.w 110 lo te11és que hacer. 

Si 1 ·os sabe.,· que atrth l'ie11e11 l'ie11e11 uno.,· pi he.\· corte, que 110 te cahití la mula, 110 111ire.\' para 

afl'(Í.\' porque queda.\· como u11 m¡.:ayo y es a/tí c11<11ulo te w111 a querer c/10rre"': ( 1-,stcbnn, barrio 

Punta de Rieles 2009 ) .  
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La calle como que, que deja muchas co.rns . . .  

Te t!eifl co.rns bue11fls y co.rns malas 

Uno c11a11do tie11e que estar e11 la calle apremie co.rns ( Rodrigo, barrio Be l l a  I ta l ia :w 1 0 ).  

En el habitus r l ancha. l a  estructurac ión objetiva que i mpl ica el  j uego en e l  campo ele la  ca l le 

t iene regla� que deben conocer�e como un capi ta l  con el cual poder ucsc i lrar e l  porvenir probable. 

conocer el sentido ele escj ucgo prúc t ico.  De esta forma l o - j óvenes encuentran sentido a lo que hacen. 

a lo que son. ) rueden antic i pa r  el porvenir i n. cr i pto e n  todas las conliguraciones concretas que se 

cla n  en é l .  Como c l  s i gu i ente re lato de un j o ve n  que ll·ecucnta la Terminal  Colt'rn y conoce los cód i gos 

que -;e han con<;o l i dado en el campo de la  c a l l e  durante ar1os: 

Yo siempre que dije que me iba a parar, yo me paro porque 110 quiero que 1•e11ga11 y me 

tliga11 vagayo. Quiero que me respeten. Porque sé que el re.\'fU!fo queda y las heridas sa1w11. es 

lo que se dice, el re.\peto . . .  si 1•os te paras dicen, el respeto queda y las heridas sa11a11. Entonces 

ta, yo ahí ya conozco todas las . . .  la parte de la calle. todfls. Si mismo yo .. actí de Colon esta es 

mi wnfl, yo 110 sal;.:o de flctí. ( Facundo. barrio Colón 20 1 7 ) .  

Y el pibe ese m e  dice parare de 11u1110 y yo le dije l'(lpahi, yo n o  iba a quedar como cagú11. 

( Facundo. barr i o  Colón 2 0 1 7 ) .  

1:: n e l  campo d e  la  c a l l e  también son i nterpeladas y puestas ba,io re v i s i ó n  a l gunas concepcione . 

nociones e idea<; d e  la cu l tura hegemónica. o son i ncorporada con una i mpronta pro p i a  del  ha b i t u  · 

p l ancha. Srn.:cde con i n, t i tucioncs corno e l  trabaj o. la ami . tad. l a  d i v e rsión, etc. c uyos s i gni llcados y 

\ a l nre� �on res i gni licados y/o apropiados para encontrar sentido a l n s  prácticas que re<:i l i zan. Y estas 

d i spos i c i ones pueden estar en concordancia con la hegemonía  cu l tural o 110. pueden <;cr convergentes 

o d i vergentes. ya que parten de unos cond i c i onami e ntos q ue v i enen tle cond i c i ones tic · i guales donde 

la  pobreza y la · v u l nerab i l i dades ·oc i oeconórnicas y cu l tura l e s  son una constante q ue se ha 

con · o l idado a lo largo d e l  t icmro como pob re/.D estructural ) en lo. ú l t i mos años un lcnórneno j uveni l 

donde l a  desigualdad : polariza c i ó n  soc i a l  son dos ele sus característ icas e_enc i a l e  . .  

/\1  tratarse de un b ien con e l  cual ccm1petir exi tosamente e n  d i versos juegos con sent idos 

propios : lograr pos ic i ones de poder en e l  campo de /u mi/e. e l  conocimi ento ele l a  misma \ a  

generando pract i c i dad , ) e l  haber exper imentado d i versas s i tuaciones va generando c l  cap i ta l  y la  
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hab i l idad de poder manipular e e mundo de nocionc· ) s ign i licados rnn el cual sacar prll\ echll. Como 

la ca l le  es el espacio en el cual d i '  crsas i nstituciones se de ·d ibujan. rnod i lican us entidos o ceden 

ante la propia ll.1e17.a de este campo. su conoc imiento como el s is tema ck d ispo::. il: ioncs propias ele 

esas condic iones e. fimdarncntal para lo jóvcnc q ue l o  habitan. 

- Cosa.\· que capaz que /U!)' padre.\· 110 le la.,· e11se1it111 

- ¿Cosas corno qué'? 

- Todo, cúdiRos, los c<Jdi¡.:os de la calle, .H' aprenden como la ¡:ente a/tora xe persi::11e por 

cualc¡uiera, me ve a 111{ o ve a c11a/q11iera de e.\'fos y dice: alt, capaz q11e 111e roba. V i>.\' 1•as por la 

calle a/tora y te rescatcís al toque si son chorros o 110 son. Te da.\· cuenta con por lo que le dicen, 

co11 los q11e esta si te c¡uieren e/torrear o no. ( M igue l .  barrio Casava l l e  2009 ) .  

G R U PO DE PARF.S Y DROGA: dos dimensiones e nt relazadas 

En la ca l le .  como d imen ión constitutiva dt.: un habitus ni que c:orresronden rnsgos idcnt i tarios 

que forman parte del i terna de d i  posiciones que le es propio. los jóvenes marginaks de la per i f eria 

montev ideana están cxruestL)S a determinada. categorías estructurales que fueron recurrentes en su 

d iscursL> a lo  lago de la  ú l t ima década: la droga. lo'> grupo de pun�s > a lguna!-- derivaciom:!-- del 

concepto de re.,·cat<11·M1. Estas tl imensioncs surgieron del aná l i s i s  de ambos grupos de entre' ¡..,tas 

{ pa adas ) actuales ) )  también están pre'>cntcs en los antecedentes que abordan e l  lcnómeno p lancha 

tlcsde su i nic io .  

Partiendo de la  base de este constructo que hemos dado en l lurnar habitu!-- p lancha. que tiene 

los cond ic ionamientos propios de condiciones de pobn::ni ( estructura l ) . a la forni l i a  (f{/ap/(/(la 

{ com uhionada por lns t i emro<; que corren ) rrnb aün para estch -.cctore:-. de la  poblac ión )  corno 

i nstituc ión generadora y reproductora de un habitus particular y a l a  rn l k  corno campo en el cual 

estos j <.'n ene::. ponen en . i uego. forman y art icu l ::in los sentidos ( s i srema de di spo · i c  iones ) de . u hi storia 

i ncorporada en la historia objet i \  acla: continuamos ana l i 1ando desde la per!--pcct i '  n teórica de 

13ourd ieu los ctind ic ionami cntos que v i enen de 0stas cond ic iones e laboradas a part i r  de la constam.:ia 

cn u d i scurso ) que permiten dar i nd ic ios de un habitus plancha. Que a su \ eL pn)\' i cnc: de las 

regular itlade� de l  grupo o la c l ase del que lbnnan parte. En palabras del  autor: 

· · 1.. a homogcneiL.ación objet iva de los habitus ele grupo t> de c lase que rc..,ulta de la  

homogeneidad de la · cond ic iones de ex i  tenl: ia. es  lo  que hace que la�  prácticas puedan l!Star 
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ob_iet i\  amente concertadas <> i n  c a l c u l o  e.'>tratégico a l guno ni referenc i a  con iente a una norma. y 

mutua 1m:11 te a.i ustada" sin i 111 C:l'lll'c:i1í11 d irecl o o/ g11110 . .  ( Bourd i cu. 1 99 1 ) 

l .a conct:rtnción de l o  que st: hace y 1.:ntiende en e l  habitus plancha permite que las práctica:. 

pu1.:dan l!�tar regu l ada . .  instituciona l i n1das. l� I  habi tLL plancha ,e constitu)e como un m;uco 

estructural que regu l a  : d a  sent ido a las  prácticas que se dan en é l .  /\ I  ,cr producto de :. i rn i l arcs 

cond i c i ones objet i vas de existencia. lo!-> jóvcne!'> generan un s i stema propio de valores ;. 

reprc-.entaeinncs donde e l  apartamiento de e as li.mnas es condenado a l a  va. que li.111c iona como 

cohe-.innudor. rcfo1?ando lo q ue la  b i b l i ogralia precedente ha i m·estigado COl11l) la  identidad del 

11.:nómcno plancha desde su ·urg.imiento en 2002 : y qw.: en esta inve ·tigación pro ltmcl i1a1110. mediante 

e l  trahajn eo111r)élrado de entre\ i!'>ta!'> en 2009 - 20 1 O )  20 1 7  . 

. 1 partir de lo wlopci1)11 de 1111<1 exteri()ridod de1enni11odo. expresodo tonto en lo 1·esti111e111<1 

co1110 en lo.\ occewri()S .1· /u 1111i.,icu. de 1111 leng11oje c<11·ac1erístico. la reali::acián de actil'l'<ludes 

ri11wle.\, lo { l(/.w·ri¡1ció11 o 11110.\ 1·0/ores de1en11i11udos y lo <1pm¡>iaci1í11 o resi,1!;11('/i'coc:i<Ín de 1111 

territorio. los 111ie111hms de 11110 11eo-trih11 se reconocen como tnlf!.\' y le dan n esto lo originolidocl 

11ece.1·oria en 1111 1111111clo pohlado ele otms g.1·11¡H>.1· si111ilores co11str11yendo 111c:diante c:.1·tos 

og/'///Jllllliel7/o 1· 111w ident idod sociol colec:t irn. ( Mane i ro: 2009 ) 

Para ana l iLélr l a  i n ll ucnc i a  d e l  gruro de pares debemos remitirnos a esa identidad que hace 

que w pr<ictica-; c'\tén mutuamente aj ustadas .,in interaCl'ián direc:tu a l guna. rucs forma parte del  

1111. 1110 hnbituc; debido a la homogcne idnd en -.us cond i c ione · de c.\istcnc i a .  Esto permite que las 

prñcti cas : obra!> '>can inmedia1amente intc l i gib lec;, ) e->tén naturn l i1..ada'\ produt:to de una c:ognic ión  

!'>C111cja11te de la  rea l idad:  . . .  e l  habitus permite ahorrarse l a  intención. no . o l o  en l a  producción, 

también en e l  dcsci li·amicnto de las prácticas y obras:· ( Bourdieu, 1 99 1 ) 

Como �e 111ue ·tra en lo s i gui entes re lato!'> en re lac ión a l  consumo dt: droga. los jóvenes 

entrt:\ istado-, en la  actua l idad hab lan de una i n lh1enc i a  dt.: su pare· que. ni  igual que en los 

antecedente que estud iaron el lenómt:no pl ancha. también está presente en las entrev istas hecha . 

para e l  Ta l ler en 2009 ) 2 0 1 O:  

El tema de la dro¡.:a, el  tema de lusj1111ta.1· 

¿,F\o también te a lecto? 

Y .1·í, porque yo 110 te voy a mentir, yo andaba con todo el 1111111(/0, yo me da ha con 

¡.:ente <111e 110 a11tlaha hie11 1wratla. No es lo il�/l11e11cia porque nadie te obli¡.:a: toma proba 

40 



esto ¡, no'! Pero uno prueba porque u110 quiere vivir la experiencia. Hay un grupo tipo todos 

con.,·11111iemlo, corte que decís, que soy extrlllio yo que .. .  Yo cua1ulo probé la <lro;.:a lll probé 

solo. ( l .uis. bnrrio Cerro 2 0 1 7 ) .  

Por lasju11tas. hay il�fluencias. A mísiempre e n  m i  rnsll me dijeron, estudia, estudill, 

.r yo 110 le <lllba bola a 111is pll<lres . . .  ( Andrés. barrio Colón 20 1 7 ) .  

Porque e n  sí 111is1110 losju11tas te llew111 . . .  tejuntas para.fi111u11· 1111 porro y . . .  te oh•i<las 

de todo. 110 t¡ueres ir a estudiar, no queres trabajar . . . ( Adrián. barrin Cerro 20 1 7 ) .  

La i n lluencia del  grupo de pares sobre a l gunn práct i ca� que una retlc:--ión n.:tro�r�ct i \ n  

denunc i a  co1110 noc i v a  son una conswnte que hace eje "Obre el  con ·umo probkmáti c o  ele drogas . /\si  

l o  cxpre aban lo  jóvenes en 2009 para l a  i nvc�t i gac ión de Ta l ler: 

u11ca 1•ayas a agarmr la pasta hase, e.,· lo peor que ha.1: }1 el día que te di;.:t111 proba/a, no 

la pruebes. Yo empecé a.\'Í me dijero11 to111a fi111w esto. U11 día que tenía 14000 peso.,· t¡ue había 

robado en una tÍptica de a/Id arriba, solo. 

¿E ntraste en la óptica? 

Si, solo, abrí el cajón . . .  revise todo y dije al piso, se pusieron en el piso, abrí el rnjón y 

.wu1ue la plata. 

¿Solo'? 

Si y 111efili. Agarre y le dije, u110 de mi barra me dice, co1110 sabía que tenía plata 111e dice: 

;. al:.:1í11 día pruhaste esto'! 

¿,A l l á en . an J o  é? 

No en el otrn barrio, e11 el Borro. Me dice proba/o, es rico, /o prohéy me dio 111tís w11rns de 

seguirfi11m11ulo y ji1111t111do 1•iste . . .  e111011ces no me saco 11adie. ( L:.steban. barrio Punta de Rie le� 

2009 ) .  

E l  consumo de drogas pesadas e n  jóvem.:s margi na les d e  l a  peri lcria mnnte\ id1.:ana con 

gn.1' í1.,imas carencia� socioeconómicas y a lcct i\  as ocasi ona clcva�tadoras con. el'.uencias rara los 

mismos. 1-:: !Ccto de lo cua l  repercuten en e l pf'l>pio i nd i v i d uo � forman parte del -. i� te11K1 de 

c.li spos ic i on1.:s bajo d cual In d roga es denunciada como causa y efecto de d i \  crsns s i tuac i onc� en la� 

que e tá prescme. 

Para 111í por de.rn/10¡.:o, depresiá11. Pero 111tí.,· hie11 1111 1110tfro de de.rnlto�o. Yo que sé .. .  
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Corte tle.rnlwgarme lwhlar, me encierro e11 mí mismo. la 1 ·itla, corte (/lle altorn 110 siento 

apoyo sacas. Corte a 1•eces, vos nos co11oci111os oclÍ, lwy veces t¡ue siento 11uís de un extraiio 

que 110 cmwzco o 1111t1 persona .. .  U1111 i•ez ta111hién, le plontie a 111ifa111i/ia (/lle me t¡uería 

i11temar J se 111e cagam11 de la risa sacas. Port¡ue le dije a mi .fitmilia que quería 

recuperarme. Nle sentía que esta ha toca11dofo11do, t¡ue ya 110 da ha y le d�je lo que sentía. si 

me daha 1111a 111(1f10 pa i111er11ar111e 

¿,!\ qu ién  le comentaste eso? 

A mi 111(1111fÍ. Y en ese momento que queJ"Í(I internarme tenia a mi padre e11 la calle, 

.r mi padre lo primero que me dijo: "ª"''ª gil de mierda ". ( Luis.  barrio Cerro 2 0 1 7 ) .  

Porque yo que sé, me g11staha rohar, en ese tiempo me gustaba mhar, era menor y yo que 

sé. Como pamba e11 todos /(Idos en lo esqui11a co11 todos los gurises .r antláhamos de joda en 

jotla ... Me gustaba rohar.r ta. Y 1111 día, salí tom(f{/o, taba (l/col10/i7.atlo, drogado,ji11 de se111a11a 

agarre y me 111a11de dos rapilias cal/ejem.,· y rní en cana. ( /\ur i án. barrio Cerro 20 1 7 ) .  

Ni te  imagi11as la.\· g(llUI.\' de co11.rnmir la past(I hase. Empecé .filmando /(lha.rnco, que es 

pasta hase 111e-;,clad(I co11 tahaco y ta ya después enganche co11 /(1 /(Ita, co11 /(1 pip(/. pasta h(lse 

directo. ( Luis. barr i o  Cerro 2 0 1 7 ) .  

Estos relatos actuales están en la  tón ica de l o s  devastadores e f e ctos que t i ene l a  droga obre 

losj óvcnes margi na les de la peri lcr ia  111ontev iJcana. Constante que se mantiene desde el surgi miento 

del  lenómeno plancha ) q ue )U se sei'i a l aban en 2009 en l a · entre v i :-.tas del  Ta l ler :  

- El 1·icio, el 1·icio. El l'icio de la pa.\'fa hase 110 te lo saca /l{lr/ie, a no ser que te i11teme11 

si110 no te lo saca nadie. Yo empecé a .fi111w a los 9 mio.\'. 

- ¡,Y a h í  110 paraste má "? 

- Tll\·e 1111 mio si11 .fi11nar, empecé de1111e/ta, 6 me.o;es. ( Esteban. barr i o  Punta de R i e l e s  2009 ) .  

- No es que 110 me to111e11, yo sé  que co11 la droga 1·oy 1111 día y 110 voy más, porque es así es. 

( Rodrigo. barrio B e l l a  !tal  i a  200 1 O )  . 

. i a l o s  cond i c i onamientos ya sei'i a l ados d e  1�1 pobre7.a. l a  fami l i a  desart i c u l ada ( e n  ese 

contc.\Lo ) : el campo Je la  c a l l e  corno eonst i lu l ivo d e l  habitus plancha le  s umarnos la droga corno 

otra de las d i mensiones recurrente. que aparece como cond i c iú n  objet iva  en e l  d i scurso de los 

jóvenes. debemos presentar a l gunas ele las der i vaci ones q ue e l  s i stema de d i spos i c io nes propio del  
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habitus p lancha ret:onoce corno resl'otor.,·e. 

Frcme a todas las  carencias que padecen los jón:ne::-. marginados de l a  pi..:ri kria montev ideana 

que habitan un habitus cond i c i onado por ta les cond i c i ones adversas. surge un i rnpcrativn necesnrio 

para poder sobre l levar una ida mu) cuesta arriba: tem:r q ue rescatarse. Puede a li rmar e q ue c-;ti..: 

ra go de l a  identidad p l ancha. plasmado en ' a rios antecedentes q ue estudiaron e l  fenómeno tksde !:-.U 

urgi111icnt0 y en la· d i rnen<;ione de e ta i nvc'it igac ión que hab l a n  de carencias ) precariedades de 

todo ti po. se ha convenido en una máxima de sobrev i v ene ia. en un p r i nc i pi o  aprehendido y adquirido 

t:n la  d i a léct ica que ::-.e prod uct: entre la. cond i c i ones materia le-; de v i d<1 ) el s i stema de d i spos i c iones 

que le es propio. Sed i mentado ) consol idado a lo l argo de lo aiio · enwntramo<> ev idencia de este 

imperativo tan v i gt:nte como necesario en los relato de las  entre v i  ta hecha en 2009 - 10 1  O para e l  

Ta l ler de sociología ) en las actuales: 

- Claro, yo junto cartones, hotel/as, pero a veces cuido coches en lloquartl, en el Disco 

(Carlos. barrio Vista Linda 2009 ) .  

l o  que pinte, a veces barro la puerta de mi casa tiro la basurn . . .  hago recorrido Peci110 por 

1•eci110 y le tiro la hasura, limpio el corredor de mi casa, limpio el pasaje. ( Fabr ic io.  barrio 

La ' a l kj a  2 0 1 0 ) .  

No t e  da11 trabajo por 11in¡.:ún lado, todo . . ' 1  l o  q11e arrr111ca.,· p a  robar. Hay 1·ece.,· que 1'<1.,· a 

h11.\·car 1111 trabajo y te pe[.tan 1111a patada e11 el c11lo. Te m.,. a poner e11 . . .  ( .l uan. barrio Vi l l a 

Carcía 2009) . 

· 1�1 111bién en e l  presente los j óvenes mantienen una l ucha d iar ia  ror tener que 1·e'ic atar. e en u n  

entorno host i l .  e n  su habitus: ) a · í  lo testimonian: 

Y ta yo deje tle estudiar paro ay11tlar a mi mama. No es Ull(/ e.\'Cu.rn 110, pero ta e.,·twliaba 

pero a la vez .. .  salia . . .  (Facundo. barrio Col ó n  20 1 7 ) .  

- Desde los I () (//iOS q11e esta ha roban ti o ( nder�on. harria e i:rro 20 1 7 ) .  

En el 111ome11to. /lay necesidad sí. 1wr,1ue 1 •0.\' 1111(/ 11ez que raphiaste ya rapilias otra 1·e;:; y 

ya te empieza a g11.\'far la plataf(ícily ya quer6· ir todos los días a buscar la plata./(ícil No te11é· 

para 1111 porro, o no te11és para comprarte 111w remera, o 110 te11és para comprarte 111ws 
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dtttmpio11es 1·a.\· y robas lo que sea. No tenés uno moto, vlls y te mhlls 1111ll moto. Haces lo que 

sell para te11er plata, yo que sé. No, por joder 11omlls, fJllf'll mmper los l111evos en ese memento. 

Taha aburrido, 11ecesitaba plata y mbe. ( ;\drián. barr i o  Cerro 2 0 1  7 ).  

E l  resrnle ta111bi0n pucde hac.:er n: lerenc ia  ni  con, umo probl crn{1 t i co de droga� cuando los 

j ó vene. hablan de l a  rni�ma pr inc i pa l mente en i..: I campo de l a  c a l l e .  Gran parte d e  la entrcvi tas hace 

d i ez ai'ios. y las actualt.:s. mencionan lo estrechamente v i nc u l adas que esti1 11 la  droga y In c a l l e  como 

d i mensi one::i muy prescntcs ) constantes en la rea l i dad y relato d e  los _ióvenes i mbuidos e n  el hah i tus 

plancha. Sobre esta problemática que genera e fectos de todo t i po en las cond i c i ones ob_i et i vas de 

exi stenc i a  y que t i enen a la  c a l l e  como parte constitut i va del habi tus p lancha. escucha rnos d i versas 

exper iencias de 2009 - 20 l O ) actuales q ue hacen del rescatllrse un i mpera t i v o  real e i dl:al de su 

s i stema e.Je d i s¡msiciones que �e c:on l(1nna en un rasgo e.Je ident idad:  

No, 110, yo empecé porque me KUStahll la tlrogll, J'O te11Íll pmhlemas.y b11e110, tenía 

que ir pa la esqui11a pllra esc11char música trmu1uilo, pa estar solo y b11e110 . . .  nadie me 

dUo llrot::llle,yo me tlrog11e 1um¡11e quise. ( Rodrigo. barr i o  Bel la  l tn l  i a  2 0 1  O). 

Pero es me11tira también eso de que tefunuí.\· algo o te tonuÍ.\' un a/co/10/ para 

ofridarte tle los pmblemas. No, 110, 110 le olvidrís 111111ca de los pmh/emas, llenas u11 vacío. 

( M i guel .  barr io Casa v a l l e  2009 ) .  

Haher . . .  cua11do ji.te, ayer pasaron a oji·ecemos comida y les t!Uimos que no. 

e.,·tábamos tfHlo.\· así (/imwmlo) e.\'ltíhamos 

¿,Por qué l e  dijeron q ue no'? 

Porque yo ya había robado y estába1110.\fu111a11do a cara de perro. Pa.rn la hatiadera 

110 gracias le t!Uimos, 110 tenemos lrnmbre, porque la pa.,·ta 110 te da lrnmbre. (Csteban, barrio 

Punta tle R i e les  2009) .  

fatos · o n  a l guno ele los  relatos q ue hace 1 O at'ios daban cue nLa de l a  probl emát ica de los 

_ jóvc ne:- :-oc iocconórnicamente mús pobres de l a  peri fer ia montevideana q ue a l  cr iarse en fam i l i a s  en 

ese m i s mo conLcxto de v u l nerab i l i dades enc uentra en l a  c a l l e  un campo ele re ferenc i a  en e l  cua l  van 

creciendo : as i m i l a ndo ::-us cód i gos. norrnas. nocilrne� ) s i gn i ficados. Ese s i  · tema de d i spos i c i ones 

q ul: se da de lo� eond i c i onami t::ntos que tracn csas precarias cond i c i o nes e.Je exi sten c i a  tamb i é n  hace 

reterenc i a  e xp l íc i ta y consciente de c i ertos aspectos ele la rea l idad que son denunc i a do. como 

responsables ) cómp l i c e  de la  problemát ica :  e l  estado y/o gobierno son menc i o nados desde IHrgn 
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data como agentc!) yue mcuiantc acc ión u omi !) ión t i cncn e l  poder de i ntervenir ) actuar para crear o 

mod i l icar una rea 1 id ad más i gua 1 i taria, d igna ) j u  ... ta de-,dc aspecto� estructura k'i q ul' tl'ngan en cuenta 

los procesos soc i a ks q u e  se dan a lo  largo de aiios de desigualdad socioeconómica ) cultural para 

poder m i t i gar los o revcrtirlos. Con !:.is sig.ui<.:mc · palabras notamos e l  tono denunciatorio que se les 

atribu) en a esro� agentes: 

. . .  si al¡.:11ien no lo.,· apoya y les da11 la espalda so11 los que w111 a sacar 111ás co.,·as de /a.,· que 

11111c/10.,· 110 quieren. Son elfi1111ro, au11t¡11e 1·os 110 lo creas son e/.fi1turo. Ahora q11e pasa, tamo 

!tablando de que 11i11gú11 gobierno . . .  no te da la libertad de que vos te expreses, de que vos 

llagas esto, lwgas lo otro, entendé.,., no podes ni vivir porque . . .  me e11te11dés, 110 te dan vida para 

11(U/a, ni la ¡wlahra, entonces de que estamos lwhlando. ( M i gue l .  barrio Casa\ a l le 2009 ) . 

. . .  a111u¡ue 11os 110 lo creas también a la prensa como al gobierno también le sir11e que 

siempre el pla11c//(/, co1110 a/ fruirán t¡ue l'ie11e a ser lo 111i.,·1110, porque es todo lo mismo, estén 

111a/ vi.\'tos porque nadie 1•a a mirar /a otra ¡nmta . . .  ( M iguel. barrio Ca. av a l l e  2009). 

Denunc ia� que se mantienen en lo · re latos ) que constatamos en la� emre\ i ·ta!:> actuale'>. a 

pesar de lo alios que han pasado con períodos de ' ·bonanúl c1.:onó111ica'· que no <;e rc lkj a n  en c l  

d i scurso d e  l o s  jóvcncs má car<.:nciados de la  �ociedad : 

- si la gente tuviera más oport1111idfules, ltubiern 11uÍ.\' programa.\· de estudio o de trabajo 

no11ws. A unque sea pa pintar banc:o.,·, en las placita.,· fo,,· jáve11es, la Rente que cm1.,·u111e, 

.\·acar/a.\', darle apoyo, no lo lrn.1� ( Lui . barrio Cerro 20 1 7 ) .  

Como l o  e:-:presaba este joven e n  2009 y que puede constattJrc.;c en pnln bras dl' mucho<. J e  lo� 

j t')\ ene'> que actua l rncme \ i v e n  en In pcri f'eria monte\ ideana. tener oportunidade.., de desarro l lo. de 

' i da d i gna. j usta e igua l i tar ia :  

Claro, tener lo tuyo, ser carpintero, tener plata, 110 andar pidiéndole nada a nadie, tenerlo 

tuyo, t11 casa, tus !t�ios, tus c:o.rns. todo, t11s ltijo.\', tufú111ilia, todo. Una per.,·01w normal, como 

1111a persona 110n1w/. Con respeto, respetando, asf co11w te respetan a vos . . .  Como una pet.\'fJ/la 

11or111al. ( M i guel .  barrio Ca�av a l l e  2009). 

ti • •. 
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D I M E N S I O N  RESCATA RSE: un impe rativo que t rascie nde todas las dimensiones 

"L:n este caso part icu lar. l as d i spos ic iones cluradt!ramente i ncu lcadas por las cond ic iones 

ubjet i v a::-. ) pL)r una acción pedagógica tendcnc ia l 1m:11te a.i ustada a esas cond ic ione • .  t ienden n 

engendrar prácticas ob.ic t ivamcntc compati b les con esas cond i c iones y esperanzas de antemano 

adaptadas a sus ex igenc ias objet iva :· (Bourdicu. 1 99 1 )  La acción pedagógica propia de la ca l le. 

adaptada a sus cond i c  iüne. obj et i vas. hacen del rescarm·.w! una dc 1 as noc iones i rnpernt i vas 

íundamcntales ) nece!'iarias del :- i stema de d ispos ic iones del hahitus p l .incha. De él se dcsprende e l  

c.,entido pr<.íctico q ue t i enen conoc i mi ento corno e l  siguiente ejemplo, cuando e l  entrevistado se 

resc:ora rea l i1.ando una act i v idad de l i c t iva  que prctem.le no sea descubierta: 

- No te t!i¡;o que a/¡.:u110 110 habré 11e11dit!o uc<Í pero, siempre que 11e11tll, ll(tmos para a/Id atrás 

t¡ue 110 lrny cámaras, q11l! 110 tl! 1'(!<111, sino para allá para el corret!m� No siempre ac<í, al/tí te11es 

crí11wras, acá .. .  

si no obv io  

Yo 110 111e (111(/0 reg(/l(l11do, porque po11ele que /J(ly gente que . . .  "acá, tiz a "  tas regalado. Te 

1·e11 las cá11u11·as y cual haces, la del simulacro. ( Facundo. barr io Colón 20 1 7 ) .  

Corno d i cc e l  autor de  esta lcoría. la l ucha por l o s  espacios de  poder en  aquel los campos en 

los que los i nd i \  i duos cuentan con rnayorcs y 111cjon.:s herramientas hacen que el conoc imi ento de l a  

ca l l e )  e l  mancj o  de  sus códigos sean a l a  ve¿ causa y e lecto de  sus condic ionamientos. C J  capita l  que 

les bri nda se hace ··necesario" debido a la carencia de otros capita les  que compiten en otros campos 

de los q ue están privados por las cond i c iones socioeconómicas pobres en las que v i ven. Los relatos 

en las entrevistas aclua lcs  y las  rca l i 7.ndns para la invest igación de Ta l l er en 2009 - 20 1 0  ev idenc ian 

e l  carücter permanente de e. te cap i ta l  s irnhó l ico sedi mentado a travé. ele los años en el campo de l a  

ca l le :  

- O sea, es 111111forma de rescatarte e11 /a rnlle ( Lu i s. barrio Ma lv ín  orte 20 1 7 ) .  

- ¿Ta bravl) ahí  no'? 

- Vosjwuís, si te sabes l/e11ar con la gente 110 ( Fabr ic io. barrio Laval l ('.i a 20 1 O )  

- O sea 1>ii'ía en Jaci11to Vera que lrnbía nacido a/ti, tle.\ptu!s m e  mude para el Cerrn Norte y 

después p(lra las 40 sl!111a1111sy ahf más o 111e11os.fili co11ol'ientlo ¡;ente. ( Luis. barr io Cerro 2 0 1 7 ) .  
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Saber mam:jarse. cnrno re.\T<lforse e� parte dc l a  cultura de l a  c a l l e  qui.: tiene su!:-> sentido'. 

r i tua k s ) jcrarquía!:-i que si.: conforman como un !> i Stema de tl i spo:-. ic i ones producto tlc una cantidad de 

cxperieni.:ias que le v a n  en eñando u l a  persona n través de d i , ersas v i venc ia lo!:->  cúdigo�. nocionc:-. 

> s igni ficatlos de la misma: forma tle ser. sent i r  y actuar Lremenda111e111e i mportantes en e l  mome nto 

en que l a  rersona se re laciona con e l  mundo ) con los demás en este ámbito . 

- . . .  yo que sé por ejemplo yo que sé yo l'iste yo hablo con ¡:ente normal y puedo /¡(lb/ar 

tr<11u¡11ila111e11te hahlar 1111 tc111a c:u11/q11iera, sin emb(fr�o h11e110 cuamlo yo 111e dirUo hacia un 

p/a11dw o un loco de /a calle yo ya ,,·é c:úmo diri�ir111e e11te11llés. Ya como que "º·'' ya .rnhe.,· como 

él se co1111111ica de esa 111a11era. ( M i guel .  barrio Casa' a l l e 2009). 

La moti , ac ión/necc idad que i mp l i c a  el resco/or.,·e t iene s u  e-.:pl icación en tleterminadas 

pusihi/id({(/es ohjetivus que l o!> jóvenes snn capan.:s de pcrc i b i r  porque ·u experienc i a  durante lo 

rn'ios en q uc están comprend idas las emre v i stas ( 2009/20 1  O - 20 1 7) c. mencionada en su d i scur<.,o 

como un cap i ta l  aprehend ido bajo c iertos cond i c ionantes estructura les que conf<.mnan el habiu� 

p l ancha. 

• ·  'i se observa regularmente una corrdación muy estrecha entre l a · ¡)().\ ihi/idmles ul�ietil'w 

c íent í l icnmenLe construidas ( por ej emplo, las  oponunidades de acceso a tal o cual bien)  ) l as 

espernn=as s11hje1i11as { l as -mot i v ac i ones- ) la!:-> - nece ídades-). no e::, porque los agente · aj usten 

consci cmernente sus aspiraciones a una eva l uación exacta de . us pos i b i l i dades de éxito."'(8ourdieu. 

1 99 1 } 

1-'.:n l a  rned idu q ue el habitus p lancha es producto de c i ertas cond ic i one� objcLÍ\ as co111une::. 

para muchos jóvenes de la pcrí lcria 111arginal de Mo111cvideo. las prácticas engend radas por lo" e l l os 

son mutua111ente comprensibles e i n111ediatam1.:111c aj u ·wdas a las estructuras de ese lmbi tus, ·· . . .  

objet i\'nmcme concertadas y dotadas de un sc111iclo objet ivo a l a  vez unitar i o  y s i stemático.'' 

( Bourd ieu. 1 99 1 ) que ::,e l i.1c con o l i dando a lo lu rgo de a1ios de pobreza e::ilructura l .  

Esto e s  l o  que Bourd i c u  l l ama e l  ··aspecto activo·· de l a  aprehens ión del  mundo. · ·  . . .  para 

hacerlo. ba ta con s ituarse en · 1 a  act i v i dad real como tal · , es decir. e n  la re lnción práctica con e l  

mundo. esta prc-;cncia pre-l>eupada ) act iva  en e l  mundo por donde e l  mundo i mpone s u  prc::icm.: ia. 

con . LIS urgenc ias, • u. cosas por hacer o decir, us cosns hechas para ser d i d1as . . .  · ·  ( Bourdieu, 1 99 1 ) 

Asi  se rel\.:ría un entrev í Lado a l a  impo::iición e.le l a  rea l i dad. a esa objet i \  idad que pro\ ienc de 

-l 7 



las posihi/idode 1 ohietirn.\ d1.: las  condic iones de v i da :  

- Muclrn realidad, la realidad purn total. la realidad pum pum. pero la verdad pura purn. 

( � l igue ! .  barrio Casav a l l c  2009 ) .  

El  sentido rr:íc t i co d e l  habitus r lancha estú li1ertc111e111e cargado de l  sentido co1111Í11 d e  l a  c a l  l e  

v l a  fami l ia corno i n. t i tución a rcctada. rnod i l icada. revisoda ) adaptada por las  cond ic i�mes 

cstrut:tura l c s  de exc l us ión . 

.. l lno de los d�ctos funtlarnenta lc  del  acuerdo entre e l  sentido rrácticn ) e l  sentido objet i vado 

ce.. la protluceión de un 1111111clo e le se111iclo cn1111Í11. cu�a e v idenc i a  inmediata ce.. redoblada por la 

ohieri\"id(f(/ que asegura el con en. o sobre el c..cntido de las pr�1cticas � del rnundn. es decir. la 

arn10ni1ac iún tk l as experiencia. y el rcl'uer1.o conti nuo que cada una de el l as recibe de la expresión 

i n d i \' i d ua l  o colecti va·· ( Bourdicu. 1 99 1  ) . l�jemplo de l o  cual s i rven las s iguientes pa la bras de un 

.i n  ven entrcv i stado rcc icntemcnte. que a 1 igua 1 que los cntrcv i ·wdo en 2009 y :!O 1 O para e 1 " I a 1 1  er. 

dan cuenta de la rea l i dad objet iva  que t iene e l  mundo de s i gni ficado dt: l a  c a l l e  que a través ck los 

años c:-.p l ic i lando n l gunos de los cód i go d e l  sentido común en el habitus p lanchn.  

Claro yo rnmi110 e11 todos lados, es que si 11os caminas hie11 y 110 falta.\· el respeto a nadie 

rnmi11as por tocio.,· lados. Si vos aJl{/a.\' f{iliwulo, si mu/acreas, a/tí no caminas en 11i11glÍ11 lado. 

Yo me !te metido hasta en lo.\· palomares caminando. Así mismo /1e entrado a torre 8 a comprar 

./(1.,·o y de la merca. ( Facundo. barrio Colón :!O 1 7 ) .  

LI � i guicnte li·agrncnlo de una entrevi sta rcci enrc .:; i ntcti7.a muchos de l o s  conceptos q ue hemos 

ana 1 i ;rado en co 11i unto con lo� .i óvencs dc�dc 2009 partiendo de 1 o q ue e l los expresan: e 1 sentido co1111í11 

de la c n l l c :  e l  sent ido de juego que i rnpl ic<111 c i t:rtas ·'natura l i zac ionc 
.
, o nociones que deben 

rnanc.iarse en la misma � las transgres iones a e le sentido con sus sancione con. ccucntes: c i erto 

si.\te11w de clispo.,iciones q ue resalta determinadas noc iones y s i gni ficado" que se valori1an en el 

campo de la  c a l l e ) una práctica objcti \ a  ab<;ol utamente aju lada a las pote11L'ioliclmles ohjetirns 

i n!)c ripta� e n  e a rea l i dad condicionada por condicione� estructurales: y sobn.: e l  f inal  el  peso de l a  

fami l i a  > l a  transmis ión d e  ese i tema d e  d i .  pos i c iones como d i men. ión formadora tic un habitus 

panicular. 

Es c·omo todos lados. Yo S<�I' de a/tí de Cerro Norte. l/amhre y 1whreza ltay en todos lados 

<t11ti¡{o. pero como todo .. .  yo soy del Cerro Norte S{(C((S. Cerro Norte !tace 1111 par de meses atrás 
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estaba .rnlado. te regalas y te robaban. A/tora cayeron preso todos los pendejos, era 11 todos 

pendejos menore.\' t¡ue t11ulahan que111a11do todo. le rohahan a la ¡.:e11te del pmpio barrio. lo.,· 

11ecinos amia han t¡uemat!os y los 11wndaron e11 ca11a a todos 

¿Y e o lo hat:iun por nccc�idad. por droga . . ? 

No, porque 110 tenían necesidad de eso, 110 .\·e drogaha11 nada 

¿Y por qué lo hacían? 

De dmio que eran. por sentir e111ocio11es, queriendo resaltar. Diciendo: "pa/1'1 yo robe " es 

lo t¡11e lwhltíha111os 

Se gcn�rú una cul  turn de . . .  

C/aro, de c:orte . . .  "yo soy c/wrro. yo robe. m e  robe aquello, m e  robe aquella " ... . rnctíndose 

c:arte/ .rncas. 1\!fidiell(/O quién es mtís que quién .. 'j·o soy más que vos, yo me robe aquello. a/1'1 

vos sos . . .  porque te robaste aquello •· sacas. Tas quemamlo gente por gusto. Te parece . . .  Yo, JO 

llfJ soy santo 110, yo c:ua11do era menor robe también. Pern yo 111111ca lastime a n adie, y yo lie 

vi.,·to que estos ¡:iles, estos pendejos giles /a.,·timaron, robaron u11a mujer embarazada, 111111ca. 

¡,l ln tema de código. que �e ha perd ido decís? 

lo.\· c<ídi¡.:o.\· Y" no existe11, desgracif1df1111ente ya no existen lo.\' c<idit;os. A los menores no 

les cahe 1wdfl. Son 111e1w1·es 

¿Se nprovcchan de eso decís? Son 1rn:norc 

Claro, siempre .rncan proveclw. Vie11e11 te lastiman y 110 te pa¡.:a11, los llel 'flll ¡w la Co/011ia 

Berm y seji1¡.:a11, es lo 111ismo que la natlfl, /iuce11 lo t¡ue ellos quieren, .rnca.,. Uno 11wyor, pi111, 

de hohem /l/{/l/()fea un a�f(�jor. p11111ba. ¡Jreso. solo porque a¡.:arm 1111 au<�jor, y es c:omitla. Ellos 

lasti111u11 persona, /o.,· llevan en cana. pum 

¿Y de dónde sale c. a cul tura de · 'Yo soy el más malo, yo soy . . . . de donde sale e o? 

Es se¡;IÍ11 las c:ost11111bre.,·, /a j(Jr111fl de l'it>ir de u110. Eso es como te críes. Si l'ivís e11 111 casa 

.\'011 tot!os xente lflll! anda t!elinq11ie11tlo con armas, //(/(;(!.\' con esa rutina. Lo IÍnico l/lle I'(/.\' {/ 

saher t¡ue va a ser, es cazotear 11n revofrer y a robar " otra perso11a o lastimar; como 11111d10s 

<¡ue van y las1i111a11 ¡.:ente. ( Lui�. barrio Cerro 20 1 7 ) .  

Claro, la persona, la jórma de hablar f(l111bién. Si 1•os a una per.\mrn anda.\ "ho, dl1111e una 

moneda alií ... " 110 ganas mula. la perso11a se q11e111(1, te agarra a piliazos o "º-" te agflrrns a 

piiiazo.,· J lene.,· <¡11e salir a rohar. ( Luis .  barr io Cerro 20 1 7 ) .  

Todos 11aci1110.,· t!e """ 1111�jer, .I' sa/i1110.\· por el mismo llldo. Yo que sé, 110 '"dos te11e1110.,· /a 

111i.H11(1f(1rma tle pen.rnr porque ''"·'· tenes tu cabeza y yo tengo otraj(1r111a tle pe11sar. )'o te e.,·toy 
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c:ontantlo lo que vivo, el dla a día. Yo lo 1fro tifa a tifa eso. ( Luis ,  barrio C1:rro 20 1 7 ) .  

- Hoy en dio 1w110 al caso. ya nadie pelea con las manos, ltoy en tifa te encajan un tiro 

i.'vbs dec ís que hay mucha gente armada'? 

- No sé ,,·i 11111clw Rente armada pem en los barrios, en los cantes es as/, ya no existe el mano 

a 111<1110. ( Lub. barr i o  Cerro 20 1 7). 

CONCLUSIONES 

Cons c i e mes de l a  i mportanc i a  que t iene  l a  Univcr<>idad d e  la Repú bl ica como órgano 

generador de pensamiento cr í t ico y cuest ionaclor ele los hechos y proceso soc i a k s  q ue aq uej an n i  

pueblo uruguayo, emprend i mo:, e n  200Ci un trabaj o  i nvestigat i v o  sobr1: u n  fonómcno soc i a  1 con 

trascendente:, c.: l i:cto::, '\Obre l a  rea l i dad que denurn:iaba ) los d i scursos que despertaba 1.:n la  opin ión 

públ ica .  Se trataba d e l  fem)meno ¡J/011chn. cuyn origen se atr ibuía en parte a l a  peor c r i s i .  económica 

que <>u frió nuestro paí� en �u historia ( 2002). pero no era más que la  punta de un iceberg que emergía 

a una supcrl i c i e  c o l mada de prollmdas e h i stóricas prob lcmát it:as nac ionales.  A s í  li1e q ue en el marco 

d e l  · 1  a l l cr Ccntral ele ._ oc io logia de l a  misma ca rrera eorncnzamos unu ri gurosa bC1 ·q ueda b i b l i ogró l i ca 

·obre aque l los trabajos acadérnicns que e habían i nteresado en e l  tema. Por tratar e de un tenómeno 

nuevo no había  grnn cant i dnd de mate r i a l ,  pero en su expl icac ión tocios co inc id ían en la  i ntervenc i ó n  

de !actores cumo l a  pobret:a y u mani le ·tac i ón extrema ( margina l i dad y/o exc l us i ón) .  desigualdad 

soc i a l  y pautas y patrones de consumo fbmcntados soc i a l mente por l os 1m:dio� masivo� tk 

CO 11lUl1 i C<l e i Ó n. 

F. I  lcnómcno p l ancha era presentado corno propio de lo� júvcnes d e  c l a::,c baja. con una 

i c lcnticlacl pec u l i a r  y un 111:::ircado anclaj e  :-oc i n-ceonómico. Tamb i é n  se de�cr ib ía  una es1ética 

expresada en l a  v c�t i m(! nla. un l enguaje caractcrhtico. el gusto por un género de música cspecílico, 

la adsc r ipc ión a determinados valores ) la res igniticac i ó n  de los territorios: conlormando una 

iden1 i dad soc i a l  colcc1 iva con a · pectos de nco-tr ihu urbana qu1.:. e n  la medida que ·e separan de un 

centro o rnatri1. cu l tural domi nante. conlormaban una �ubcul tura estigmati1..ada por e l  resto d<.: la  

soc i edad.  Se argumentaba que las des igualdades pro,.eniemes d e  l as c l ases . oci a les cran d i s frazada. 

por un consumo que las  prcst:nta como di len:ncias e'>lói ca�. d i f icul tando ver la d i mens i ón soc i a l  que 

hay de fondo en un fenómeno que se ofrecía a jóvenes con necesidad de sentidos y certezas e n  una 

etapa en In que los demandan. 
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También se argumentaba que la pobreza es1ruc1ural arrastrada por generaciones de 

margi na l i dad � exc l u� ión soc i a l  combinadas con mela� de con�urno cad:.i ' c1 rná · ' eneradas 

soc i a l mente ponen en cuestión l os medios legít imamente aceptados para a l ca111.ar d i chas meta�. 

( Merton. Roben: 1 968 ) .  Por lo cual.  e l  lcnúrncno pl ancha re'> igni lica a l gunas ¡mkt i ca� y ue �e \ Ue h en 

ra gos idcntitarios asociado. con l a  ncce.:;id<1d de ··rescatarse·· para sobre v i v i r. 

l la pasado una década de ·de la publ icaeión de e ·to� an1eceden1es en 2007 ) 2008. ) aun con 

a uge económico de por medio, la  d i l icul tad di.: revert i r  In� factores !'>Oc ioeconórnico ) cu l 1urales qui..: 

con!l uyeron para que surgiera el lenómeno p lancha en 2002 hacen que <;u. etc c10 -;e con-;u l i d1.:n cada 

v1.:L más con el paso de los años. Conscientes de qui.! sin conlar con tanta repercusión en los medios 

e l  tcnó1111.:no plancha permanece v i gente. q u i s i mos aportar una expl icación complementaria del 

111 is 1110 de::.de un e n foque ti.;órico novedoso que CL)ntempk el  t iempo que ha pa�ado desde su 

urgimiento. Convencido. de que l a  rea l i dad no ha cambiado sustanc i a l mente para cada ' c1. mü� 

jóvcne que de lorma notoria muestran una estética y f(rnna de cr s imi l ar o heredera de aque l l a  

atri buib le  a l  tcnóml.!no plancha. problemali/111110� s u  evolución e n  lo ú l t i mtb d i e/ aiin'i de de l a  

perspectiva que nos br inda e l  concepto de hubitus d e  13ourdieu. 

l. a  idcmidad pl ancha se mantiene y se trata de una rea l idad absol utamente comprobable a l l í  

donde l a  pobrcnL l a  d e  igualdad ) l a  e xc l us i ón ocia !  todavía hacen cuerpo e n  jó' enes q ue nn pueden 

e�<.:apar a cond i c i onantes que lo!'> determinan en ::.us formas de soc i a l i dad j ll\ eni l .  l ·\: nómt:no que -.e 

e\ idcncia cada \'C7 mús en lontcvideo. '>Obre iodo recnrrit:ndo su periferi a :  obscn andn i n l i nidad 

j(l\enes que en cal les ) e q u i nas continúan j untándo�e para pa ·a r  un momento en común. soc i a l i/ar 

y ser e l los mismos. Por tal motivo. considerando los procesos de di lcrcn<..: i a c i ón ) segregación e.oc i a! 

que se protlindizan cada ' e:L mús y e l  1ie111po q ue ha pa:-.ado conso l idando esa� formas de ser jO\ en n 

tra\'és de las gencra<.: inncs. nos propusi mos comparar las d i mensiones extraícfas de lo'> an1ccl!dentcs 

que estud iaron el l\;!nómeno p l ancha. con las que urgen c.k la i nve�tigaciún del ' I a l l e r  de Sociología 

en 2009 - 20 1 O '! 1 as que aparecen en • u d i scurso actua 1 .  

E n  esa comparac ión buscamus identi licar ) desc r i b i r  en e l  d i  curso d e  los jóvenes de la  

peri leria montc\ ickana pautas e i nd ic i os que pl..'.r111i1 ieron dar  cuenta di.! los cond i c i onamiento� 

l!Slructurales presentes en su v ida, lo cual aporta una e:xpl ieación hi �lórica en términos de un procc::.o 

que <.,e v ien1.: dando de de hace rn1o en los estrato� más ba jo., de lu soc iedad.  Basando nuestra 

pl.!r-;pec t i va tcúrica en e l  concepto de habi1us c.k Hourdicu i ntcn1amos comprobar s i  e-. pu:-i b k  

identi ti car e n  l a  ú 1 t i ma década u n  patrón curnún enmarcado por dctermi nada'> cond i e iones 

c�tructuralcs de e:xi tencia propio de los jéwenc!'> .,ociocconómicamcntc má� v u l nerables en e l  cual  
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están i nscriptas sus prácticas 

Parti rnos de ese enfoque teúril:o qw.; art icula e l  objet iv i smo ton i.: I  subjet i \ i smn ya que las 

cond i c iones de \ Ul nerab i l idad héln generado unu homogene idad objet iva de c l ase a lo l argo de los 

ai'ios él la cual  k corresponde un s i stema de d i sposiciones cornlin para los miembros de esa c l ase q uc 

lo.., co11ICinrn1 subjct i \  amente corno sqjctos. 

:Vkdiame un trabajo c ua l i ta t i vo de e11lrc\ i s tas  en pro li.111didad fui rno tra. l os rel ::ito.;; de los 

jó' enes. : a l  ¡;nrnparar l as d i mensi ones surgida l:on las que presentaban los ::inteccckntes y las 

re ve l adas en las entre\ i stas hechas en e l  Ta l le r  en 2009 y 20 1 O. el resulta do d i o  i nd ic i os de un s i stema 

ck d i o;pns i c i o ne<i estructurada. con. truido en la práctica : orientado hacia li.mciones práctica. que 

l lamamos el /whi111s /)lanclw. 

Las categorías estrut:turaks presente<; en .;;u d i scurso hab i l i tan un grupo de nocione-;. 

t.:lll1l:cpciones : ¡mkticas q ue son el si slt:ma de d i spo::i i c iones sobre el cual  opera y c. producto e l  

habitus p lancha. /\demás de la  propia conciem: i a  q ui: hay d e  la  rea l idad p lancha. a l gunas de l as 

cond i c i one<; q u1..: cond ic ionan esa rea l i dad denunciada por e l los son la pobreza. la fami l i a.  l a  t.:a l lc.  l a  

droga. e l  grupo d e  pares ) e l  tener q ue re!:>rntarse corno un imperativo que se conlclrrna como un 

rasgo.., de itknt i dad presente : rn;L:esario en toda., la� d i mensiones. 

La pobre¿¡¡ es la pr imera d i mensión estructural que enmarca e l  habitus p lancha. )a que la!'> 

cond i c iones ocioeconómica ) c u l turales l:n las que nacen ) se desarro l l an l o:. i nd h  i d un. son 

centrales en la  expl icación que dan lo . ióv1..:ncs. Tanto en lo que representa la  ca renc i a  de una 

mater i a l i dad e lemental en l a  IOrmac ión de la. persona como sobre los aspecto<> subjl:t i\'os de la 

m i ma .  Las d i l i c.: ultatks y v u l nerab i l i dades de todo t i po que atraviesan las generac iones más pobre.;; a 

lo l argo del  t iempo generan e lectos devastadores sobre l a  v i d a  de quienes la packcen. como n i lios y 

j(1\ cn¡;s q ue d i f i c u l tan su ::i l i mcntac ión. v i v i enda y necesidades básicas que no 011 atendidas : 

comprnmdcn po'i i b i l ic.Jade s a  futuro. Conlcmnando uno di: lo<; l ím i te� más fuertes q ue conc.J i e iona e l  

s i s tl:rna de d i <iposicione� en e l  que se i nscr iben las prácticas e.Je lo rnisrnw. 

L:sa. lixmas de v i da y scr jO\ cn e n  comexto de pobreL.a se van "11atural i 1.ando'· generación 

tras generación asumiendo que "así  e s  l a  rea l i dad". Lo que 1 10  qui ta  una re ílexión por parte de l o  

j(l\ enes p l anchas que exp l i c i tan en · u relato una conceptu::i l i zaci ón. una construcc ión consciente de 

cu usas ) e fccto� que v i enen de e icrta, cund i c.: i orn.:s matcri a les q ue generan determinado s i s  tema de 

d i sposiciones a lo  largo de décadas, en la.;; que e ·cd i mcnta n  e i 1Korporan nociones. cód i gos y 
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csquemas con. ccucntcs ) ada ptatlos a esa rea l i dad. 

/\ tnn �::. del  rclato <.:omparatlo construirnos e l  huhitus a p l i cando �us pri n c i p ios de percepc ión 

y acc i ón presentes en l a · d i mensiones. btos pri nc i p i os estiln SL!ietos a los cond i c iomrnicnto rropins 

de las cond i c i ones de exi::,tcm:ia. l o  cual genera un mundo de v i da para q u ienes habitan e l  habi tu::,  

dotado d e  c i ertas d i  po i c iones duraderas que surgen de un contexto marginado y aprt:mianh: en 

cuanto a los medios de v i da. 

Desde esta i nvestigac ión i ntentamos denunc iar  esta rea l idad tan conso l i dada para jóvenes 

marginados que generación tra generac ión padecen los electo de este pr imer cond ic ionamiento 

ll.indamenta l .  i pcnsamos el peso que tiene la pobreza obre las concepciones. sobre el s i stema de 

tl i spus i c iones que se forma y de arro l la en un entorno de cond i c ione. :-.ocioeconómica!'-1 ) cu l turales 

empobrct: idas y que constitu)en a la persona i nmersa en esa rea l i dad. entendernos no !->O l o  lo d i fi c i l  

dc \ i v i r  e n  e s a  s i tuación y las  cond i c iones atl\ er�as que trae para e l  desarro l l o  d e  l u -;  rer-.,ona . � i no 

que tamhi0n generamos conc knc i a  de la di l icu l tad qul! tiene cambiar l a  misma. Poder real que 

cntendcmo::i está en la acc i ón colect iva y sol idaria de la  sociedad en c;u conjunw : pri nc ipa lmente en 

el 1::: tado. agente au�ente, negl igente y denunciado como gran responsable de que estoc; tenóme l1\)!'> 

soc i a l e  generen l as condiciones en las que tornan cuerpo otro. lenómenos tre111enda111cntc noc i vo� 

para su pob lac ión. 

La :-.egunda cond i c i ó n  que lo · j ó v cne. cxpre an a través del  aná l i !-> i �  comparado de -,u� 

d i ::.cur:ios como tl imcn�ión e tructurunte del  ha h i t  p land1a e la fami l i a .  En contc:-.to� dc 

111argi n a l i tlacl esta d i mensión ::.e art icula con la pobre/.a conv irti éndose j unto con la mis1m1 en un m1e\ n 

n i , e l  de :ioc i a l i /.ac i ó n  estructurantc de l a s  prácticas d e l  habitus pl ancha. Lo que ind ica  que c n  

cond i c i ones socioeconórnicas ) c u l t urales pobres la  fami l i a  s e  trnns forma en una d i mensión con 

grantlec; e fectos sobre e l  entorno precario en el quc !'le forman ) ,. i , en lo. jó\ ene-; margina l e -; .  En ta l 

�entido, �u evocac ión recurrente en los  d i scur�os hace que l a  vida c tructuracla a l  interior tle c�ta 

i nsti tuc ión ::,oc i a !  a lectada por la pobreza e '  iva de formn convubionada. atlaptada a um).., e que111a:i 

de d i licu l tatles materiale e i nterpe lada corno instituc i ón que e tá cn la ba:.e de la  !'>ociedad ) t: u: a 

li 1nc i ó n  es l a  trnnsmi!->ión de lns norma� y valore!'> que una ociedad tran�mite a su:-. nue' O!-> i n tegrante s .  

Cuando ha b l a mo::, d e  una react ivación d e  las i nstituciones que f3ourd icu p lantea s e  d a  e n  cada 

inc.fi\ i d uo. en la l il m i l i a  se trata de la rev i s ión que atrav iesa la misma por Jo� procc�os que dl:tcrminan 

s u  func iún:  por una lado la. cond i c i one� socioeconómica ) c u l turales que !-icñal:.irnos müs arriba ) e 

traducen en l a  pobn::/11 como d i mensión macro que i ne v i tabl emente a fr�cta l a  i nsti tuc ión fami l i ar 
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desde las  can.:ncias ) d i f i c ultades dt: todo t i po.  l anto en el p l ano mater ia l .  s i mból ico : cogn i t i vo los 

j<.'.) \ c ne:-. ::.on con-.,c icntes ) expresan lo dura que ·e \ Uc l v c  l a  ' id a  en fami l i as golpeadas por 

ncccsidadc-, permanentes que se originan en contextos de penurias ) sobrc\ i vencia d í a  a día.  como 

lo qrn: :-.e dan cn s i tuaciones de pobreza ) pobreL.a extrema. 

Y a lKiad\l a esk mismo cond i c i onamiento pero también a n ive l  de toda la sociedad. proce-;os 

quc ticne11 q ue ' cr con nuevos arreglos lami l i a re-;. responsa b i l idades y apegos a fect i vos modi licados. 

roks trastocados � otros e lec tos tn1scendentes sobre las !-.Ubjet i\  i dac.lcs de q uienes crecen ) se forman 

en fami 1 ias de rnri ac.Ja compos i c ión.  L:: Los aj u�te · y  rev i s i ones que trastocan la i nstitución fo mi 1 iar tal  

corno la entendíamos trad ic iona l mente. conliguran una real i dad que j unto con l a  pobru.a estructuran 

un marco -.,ubj ct ivo de d i spos i c ione · :  acciones, c.londc l a  fami l i a  es traída por e l  d i scurso de los 

j t')\ ene-. como una de la grandes i nten entoras t:n la formación y reproducc i ó n  de prácticas que 

objet i '  ada ) cr í t icamente denuncimlas contri bu; en a estructurar e l  habitus p lancha. 

Lstructurac ión de las prácticas que es lt;slimoniada n.::cl amando una li gun.1 paterna que está 

ausente ( se li1c. está muerto o no se sabe ).  rupturas. abandonos. nccesidudcs q ue se dan desde la niik7 

donde las carencias ;. demandas matcriaks ) a ll:c t i v as reclaman ser atendidas a la vo q ue se 

natura l i í'  .. an. Ahuci o · ) abuelas q ue se v ue l v e n  p i l ares tlindamenta les de contenc i ón materia l  y 

esp i r i tual como recurso sol i dario hacia qui ent;s �e van cr iando en este contexto de d i  l icul tade<; e.le todo 

t i po.  i\<;Í -.,e ' an li.m1ianc.Jn subjel i '  i d ades dec;de la fa l ta.  la ausenc i a  ) la nece s idad i mperio!'>a de tener 

que re!'lcalarsc como sea frente a un mundo ho · t i l  que no ha reserv ado J ugare<; para lns n i i'íos ) jóvenc<, 

má" pobre�. 

Carencia� a ll:ct iY a:-:. ; mater ia les que marcan h i 'itorias cond ic ionadas y estructuradas en u n  

habitus q ue s e  rt;producc hace mucho t iempo ) t; n  e l  cu<1I no solo se reeditan las  condi c i nncs d e  v i d a  

q ue forman s u  s i stema d e  d i spos i c i ones. s i no q ue on la forma en que se i ncorporan los sentidos. las 

nociones, los s i gni ficados ) formas de ver e l  mundo q ue se forman en tnl rea l i dad.  l labi tu'i que nace 

producto e.le una mater ia l idad e i nteracci ona y se relroa l i menta ele d i c ho s istema dt'. d i sposici one que 

se genera en un prnceso de sedimentación en el cual  va operando ) conso l i dándose y del  que d a mos 

i nd i c io.., a part i r  del  amí l i s i s  de sus d i '>cursos en los t'.i l t i mos d ieL ai'ios . 

Convtilsilinada ) n.:conli gurac.la por l as re\ is i ones a l as q ue c'-lá sometic.ln  l a  i nst i tuc i ó n  

la m i l iar. cond i c ionada sociocconómica y c u l tura l mente. los jóvenes busca n  sol i daridades a l l í  donde 

e l  propio s i stema e.le d i sposicionc_ conformado por e l  habitus plancha las oll·ece: l a  c a l l e. E, en e · te 

campo const i lut i\'O de l a  ren l i dad e identidad plancha e.Je donde los jóvenes rnurgi na lc� extraen 
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recur<;os. s igni tic a dos. ) certezas q ue ta111bi én forman parte de 1 s i stema de d i sposi c i ones conll.m11ado. 

requerido y uti l i zado para l a  adaptación a un habi tus i nscri pto en los 111e11cionados cond i c ionamientos 

de pobreza fami l iar. Esto estructuran las prácticas de los jóvcnc hac iendo que también ean 

objetiva das en el campo de l a  cal  le, l ugar donde e l  hab i tus p i  ancha pnrt i c i  pa u opera como si se tratara 

de un j uego con un sentido conocido por e l los. q ue compi ten por un capita l  s i mból ico ) 111a ter ia l  

a l ternando nociones. igni licados. manera dt: pensar. sentir y actuar que son e l  s is tema de 

d i sposici ones que ofrecen esos princ i p i os de percepción �, acción part icu la re". 

Debido a la propia decadencia de la fami l i a  corno i nsti tuc i ón a lectada por los 

cond i c ionamientos de pobreza. los jóvenes que se ' ue lcan a l  campo de l a  c a l k  l le'  an con igo l o  

signi li<.:antes d e  su h is toria i ncorporada. que muchas veces chm:an o t ienen roces con algunas 

concepciones. noc iones e ideas de l a  cul tura hegemónica que son i nterpeladas. pue. tas baj o re\ i s ión 

n i ncorporadas con la i 1 11pronta propia del habitus p lancha.  SL· trata tk un ida ) v uelta que . e da en el 

mundo <k lus signi licado� ) expectat i v a. donde los jóH:nc::- se i nterre l a c i onan con la histori a 

objeti vada en la matriz c ultural domi nante a l a  ' CL que aprenden. i m:orporan y obtienen recur os 

materiaks y s i mból i cos del mundo de la c a l l e ,  /\qui aparece nuevarrn:nte l a  m:ce, idad de tent:r que 

rescatar e como i mperativo identitario de los cód i gos ) igni ficantes que ofrece y son requerido� por 

el habitus p l ancha en la l ucha que se da en la c a l l e  por los recursos est:asos y necesarios pura 

sobre\ i '  i r. 

Lns cód i gos y valores de la cul tura hegemónica pueden ser corl\'ergentes o d i \'ergentec; con e l  

· i sterna d t:  c.l i spo-; i c i oncs del habitus plam:.:ha. ya que e te ú l t imo parte d e  unos cond i c ionamientos que 

v i enen de condic i o11es desiguale donde l a  pobre.La y la::. vu lnera b i l idades soc iocrnnómic:as ) 

c u l turak� conJ i c i onan y prnrund i 7.an la descstructuración de l a  fami l i a  que lra!:>mite eso-; ' alort:!:-1 en 

d i cho cnntl..'Xto. Di mensiones que son decocli licadas como constantes pre"entcs en t: I  d i scurc:;o 

cllmparado de losjó\ enes marginales que se han consolidado a lo  la rgo del t iempo ) de cu: a e,· idenci a 

tnmamos e l  ú l t i mo decenio. 

A l a  v cL qut: es parte del s i skrna de d i spos i c iones del habitus plancha, la neces idad q ue t ienen 

losjó'v enes margina les de tener q ue rescatarse 1:11  la c a l le ckriva de l a  propia cond i c ión a l a  q ue est:,111 

sometidos. Este rasgo de In identidad que seiial aban los antecedente que estud iaron el lenórneno 

pl ancha aún se mantiene corno estrategia de �obre v i vt:nc i a  ) pragmati smo producto de haber 

experi mcntadL) d i v ersas s i tuac io11es en el marco de lo · l ím i te� impuestos por un habi tus p lancha del 

cual van aprendiendo ) v a n  forrnando el capita l  ) la hab i l idad para rescatarse en las múlt ip les  

s i tuaciones adversas q ue l es pl antea la rca l i uad : hambre. consumo de d rogas. d i �cri minación. dt:len-;a 
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de una d ignidud menoscabada. etc . etc. L a  acc i ón pedagógica propia de la cal le. aclapwda a sus 

cond i c ione objeti ,as. hacen del rescaLarse. d e l  saber manejarse. una de las noc ione-.. i mperati 'v as 

li.indamcntal e::. ) necesarias del  s i stema ele d i  po ic ionc-. d e l  habitus plancha: formas de ser. sentir ) 

relacionar e con e l  entorno que a l a  ve7 son causa ) e lecto de sus cond ic ionamiemos. 

1:inal 111ente ) en a l usión a otro rasgo de identidad que fue presentado por l o.:; antecedentes que 

estudiaron el lcncímcno pl ancha. la i n l l uern.: i a  Jel grupo de pares como d i mcnsi ón presente en los 

relatos comparados también es una constante q ue conforma el i.tcma de d i spt)s ic iones del hahitus 

p l a ncha. Debido a la homogeneidad en sus cond i c i ones de existencia. las prácticas de los j l'wenes 

margi nales i n  c r i ptas en su habitus son i nmed iatamente i nte l i g ib le  ) están natura l i Ladas producto de 

una cognic ión se1m:j antc de la  rea l idad quc una re flexión retro pect iva denunciu como nocivas 

haciendo eje <;obre e l  con. umo problcmútico di.! drogas que se da en la c a l l e  y entre pare . .  '>Obre todo 

al i n i c i a r:-c en d mi:-mu. 

A qui nuevamente aparece la  necesidad de tener que rescatarse ante un consumo probl emát ico 

de d rogas que t il'ncn devastadoras consecuenc ias sobre .ióvenes margi nales con graves carem.: ias 

soc i a les. económicas y a !ectivas que los vuelve más vul m:rables ante este flagelo soci a l .  Dimens ión 

denunciada como causa ) e lecto de d i versas s i tuaciones en las que los jóvenes i ntentan escapar a un 

habitus que til.!ne a la  d roga como componente eslructurantc de las prácticas en tanto que hay ofona. 

u con'>urno e'> habitual ) esta r i tua l i Lado entre grupos de pares. F.sta_ IC.mnas de compart i r  un t iempo 

en comlin terminan por i mbuir lo ca i i rraciona l mente � a  que en muchos casos se trata de un cal lejón 

s i n  sal ida por e l consumo problemático que con l l evan drogas como l a pa ta base. 

Los relato. actuales están en la  tónica de lo que p la nteaban las i nvc-;t igac iones antecedentes 

del lt:nó1m;no plancha en cuanto a los graves e lt:ctos q ue t iene la droga sobre los j óvenes margi nalc. 

de la pcri ll:ria montev i d eana. Constante que se mantiene de larga data y es expl i c i tada por la gran 

cantidad de jó\ l.!ncs q ui.! no pueden e capar a una asoc iac ión entre e l  mundo d e  l a  c a l l e  y e l  consumo 

tll.! d roga.., pesadas. aún desde ames que surgiera el lenórneno p lancha ) 1m:seme en la-.. l.!ntrc' is tas del 

Ta l ler  de ."ociologia en 2009 ) 2 0 1  O. 

El componente i ntegral de la v i da i n  cri pta en el habitus plancha q ue lo cond i c i onamientos 

�a -;ci'talados de precariedad soc ia l .  económica y c u l tural. la fami l i a  a tcctada ) re\ isada en este 

contc:-.to y l a  c a l le como campo a l  q ue losjóvenc. recurren o son volcados producto de estas misma e; 

cond i c i one-; en l a  procura de recursos mater ia les ) s i mból i co. con los cuales poder sobre v i v i r. lwcen 

que el lenúmeno sea extremadamente complejo.  poi i fltc�tico y mult icausa l .  Este 111is1110 carácter hace 
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q ue. aun 1-..;conoc i¿ndose �u ni.:c.:e · idad de cambio para d i gni licar l a  cond ic ión humana de lo� jc'l\ene<., 

que l o  padecen. el  mismo también ca complejo y 1·equiera de un abordaje i ntegra l .  Cabt: hacernos la 

pregunta c.:01110 sociedad. corno Fstado } como Unh ersidad de la Repú b l i c a  :,obre In ' i�ua 1 izac ión. 

tkbate y aporte de so luc i ones a cstO'i procesos de degradac ión soc i a l .  Fundamenta l mente si pensamos 

lo mal que pasan a l guno il\ enes desde hace ) ª  t i cmpo. cn el pn.:sentc )' ' i 1.:ndo 1.:I daño que nos 

hacernos a li.nuro al tratarse de jóvenes quc serán la sociedad di..:I ma1'iana. 

S i  no lograrno� entre iodo:-. generar la� corn.l i c i oni..:s i gua l i tar ias d1.: d1.:-..arrol l o  para q u1.: las 

nue' as generaciones constru)an una ..;ociedad basnda en la dernocruti Lai.: ión lk oportunidacks. d 

rnbmo serú un concepto vado ) solo aprO\ echabk por quienes no tengan que re'.'>catar�e d í a  a d í a  por 

lograr una sobrev i venc i a  q ue es crue l y no est<í garantizada. Segui remos l l orando e l  i n licrno en e l  que 

están ::,umida� las fami l i as con jó\ ene adicto a drogas que l os deshumaniza. lo'> come como un ácido 

por dentro y 1 os arrastra a cometer los actn má · a troces contra los demás ) contra e l  los mi srnos. 

Conti nuaremos v i endo ) temiendo jóvenes q ue tri l l an I n  c i udad tratando de rescatarse como pueden. 

penando una cond i c ión humana que nadie es d i gno ele l l evar ) l a mentando un sufrimiento que todos 

i ntuimos pero nad i e  está d i spuesto a empalizar rea l mente. 

Desde esta i nvest igac ión pretendernos aportar un granito de arena en la dcsnaturu l i /llc ión de 

e�a rorrna de ' ida.  eonc ienti/ar sobre u e:\i stencia ) aun reconociendo la poca capacidad de i nc i d i r  

sobre una rea l idad que e s  apenas sospechable para qui enes esta1110<., todos I n'> d í a s  sumidos e n  la 

cot id ianidad de nuestra� propias ' ida<;. aportar una mirada c\p l icnti \< 1  desde otro ángulo que tLI\ iera 

en cuenta la palabra de aqui.: l los que entenderno-., son grande" víct imas dc un ..., i ...rema i qj usto al q ue 

lej os de poder escapar ( por l a  propia concicm.: i a  de una rea l idad mater ia l  en I n  que todo� estamt>-. 

atrapado'). tratan de a ferrar<;e como pueden ) a�í rescatarse e l lo�  111b111os. Pensamos q ue también e" 

i mportante i ncorporar a l  aná l i s i !:>  los aíllls q ue transcurrieron desde q ue sc hizn rnani li esto e l  lenórneno 

p lancha ya que. aun habiendo un a uge cc.:onómicn de pnr med io.  l a  perspect i '  a de lo:-. at'ios da un 

sustento mús sól iuo a los argumento pre entados sobre el hahitu� p l ancha. 

Como dijo E rn i l e  Durkhc i m  sobre los hecho:, soc i a les. los knómenos soc i a l e s  que ..,e producen 

en un t iempo y l ugar determinado nlo pueden cxpl icarse a part i r  de otro<; lenómc no<; -..ocia le" q ue 

están dctnís y son e l  campo de estud io de la soc iología. 1:. 1  habitus p l ancha del  que e.lamo..; i nd i c ios 

desde el aná l i s i s  cual i ta ti vo de los d i  ·cursos de los j óvenes rnarginadus dc la  peri le ria 111onte\ idea na 

lo construi rno pllr lo que c l los rni. rnos scña!Jn como lcnómenos constantes q ue c�tün detrás � lo 

t:xp l ican. Visua l i za r  esos hechos soc i a l es que se han dado en nuestro paí1; desde hace aiios y de cuya 

C\ idcnc i a  tomamo" el ú l t inK) deci.:nio fue el 111oti\ 'o central de esta i 1we!:>tigaciún. cnnli atm's l:.'n q ue 
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su v a l i de; apone e l emento para la l ucha que cada uno da por una sociedad má. equitati va ) sol idaria 

en la que todo los jóv cne� gocen de una v i d a  con pos i h i l idade d e  desarro l l o  p lcnn. 
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