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Presentación

exclusión, cambio y discursos

Componen este número seis artículos y cuatro reseñas de libros recientemen-
te publicados por investigadores del Departamento de Sociología de la Facul-
tad de Ciencias Sociales. Es un conjunto caracterizado por aportes de varias 
disciplinas, en el que se despliegan diferentes objetos de estudio, enfoques 
teóricos variados y diversas estrategias metodológicas. La región adquiere 
relevancia, dado que dos de los artículos provienen de Argentina y uno se 
dedica a un análisis comparado de tres países del Cono Sur.
El primero de los artículos se desarrolla en clave de la articulación macro-
micro, en el que Adrián Scribano y Emilio Seveso Zanin anclan sus referen-
cias empíricas en la ciudad argentina de Córdoba. Los autores conectan la 
economía global, que crecientemente expande sus reglas y coloniza espacios 
materiales y simbólicos, con los efectos que se hacen visibles sobre los cuer-
pos (individuales y sociales) y sobre todo en las prácticas institucionales que 
operan sobre ellos. Las consecuencias a escala micro son procesos múltiples 
de expulsión (segregación urbana, invisibilización social, represión policial, 
generación de estigmas, improductividad).
A la luz del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, Nilia Viscardi y 
Marcia Barbero trabajan sobre las representaciones de los agentes del campo 
jurídico encargados de impartir las penas para adolescentes infractores. Co-
mienzan interrogándose sobre cómo opera la justicia sobre los adolescentes 
en conflicto con la ley, partiendo de la idea que sobre ellos se suma la ex-
clusión. La percepción de la inseguridad ciudadana, y las demandas por la 
intensificación de las penas, coexiste con el recambio de la perspectiva tutelar 
a la perspectiva de derechos de los adolescentes, que promueve medidas judi-
ciales socioeducativas, evitando la privación de libertad en caso de delitos. La 
fragilidad institucional y de las capacidades de los organismos competentes se 
agrega a las representaciones del rol y de la situación de los operadores para 
el cumplimiento de la función, que desafían y cuestionan la implementación 
de justicia desde esta perspectiva.
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El artículo de François Graña va desenredando la madeja discursiva de los 
“vecinos de Fray Bentos” sobre los efectos de la instalación de la planta de 
celulosa de Botnia. Delineando con pinceladas de distinto grosor la situación 
y el contexto —el predominio visible de la planta en la ciudad, que opaca la si-
lueta inerte del Frigorífico Anglo, el relato de la nostalgia de la expectativa, la 
memoria reciente de la expansión económica producida por la instalación—, 
se recaban los discursos de los vecinos y se analiza el conflicto que protagoni-
zaron los “asambleístas de Gualeguaychú” en el año 2007. Desde el impresio-
nismo de la descripción del contexto, a lo sutil del análisis de las entrevistas, 
se va construyendo el desplazamiento del conflicto de “la contaminación” a 
la “actitud”, mientras aparece la delimitación entre un “nosotros” y un “ellos”, 
que desplaza sus fronteras de “los asambleístas” a la localidad de Gualeguay-
chú, la Argentina entera, hasta los ambientalistas. Se devela así en quiénes 
(al menos temporalmente, mientras se demuestre lo contrario) se deposita la 
confianza y la legitimidad.
Desde una perspectiva demográfica, Mathías Nathan y Mariana Paredes des-
criben la evolución de los hogares con jefatura femenina desde 1975 hasta el 
año 2008 en el cual alcanzan a ser un tercio del total. Discuten en primera ins-
tancia el concepto de “jefe de hogar” y la forma de identificarlo y cuantificar-
lo, y luego se concentran en los cambios que se producen en la sociedad uru-
guaya, para explicar el aumento de la jefatura femenina de los hogares, que 
ampara la segunda transición demográfica. No sólo presentan las caracterís-
ticas sociodemográficas de las mujeres jefas (tramos de edad y nivel educativo 
alcanzado) para documentar las modificaciones referidas, sino que atienden 
a los tipos de hogares que manifiestan tendencias diferentes en el incremento 
de la jefatura femenina. Los cambios en las relaciones de género, la mayor 
participación de las mujeres en los ámbitos laboral y educativo, las modifi-
caciones en la distribución de los tipos de hogar, así como la composición de 
las familias y las variaciones en la estructura demográfica se constituyen en 
factores explicativos del incremento de los hogares encabezados por mujeres.
La interpelación de la noción lineal de la transición a la adultez es el mar-
co del trabajo de Analia Otero, quien estudia los tránsitos educación-trabajo 
en jóvenes de 24 a 28 años, egresados de la educación media en diferentes 
territorios argentinos. Si bien es un trabajo cualitativo, se enfoca en las varia-
ciones producidas por los cortes más tradicionales: familia de origen, sector 
socioeconómico, lugar de residencia y género. Se detiene en la elección de la 
carrera, entre aquellos que deciden continuar sus estudios en el nivel terciario 
o universitario, mostrando cómo juegan los factores de la oferta educativa en 
las diferentes regiones. Por otro lado, la familia de origen constituye un so-
porte central para la postergación de la entrada al mercado laboral mientras 
se cursan los estudios superiores o, por el contrario, se impone compatibili-
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zar los roles de estudiante y trabajador/a. El artículo muestra una variedad 
de situaciones que convergen en la existencia de diferentes tipos de tránsitos 
educación-trabajo dentro de una misma cohorte.
Los procesos de exclusión educativa en el Cono Sur son el foco del artículo 
de María Ester Mancebo y Nadia Méndez. Las autoras desgranan cinco di-
mensiones del fenómeno: estar fuera de la escuela; abandono luego de varios 
años de asistencia; aprendizajes de baja relevancia; escolaridad de baja inten-
sidad, y aprendizajes elitistas. No obstante los tres países cuentan con leyes de 
educación que abogan por la inclusión, esto no es suficiente para abatir los 
procesos de exclusión que se documentan en el texto, a partir de la utilización 
de un conjunto amplio de fuentes de datos. La comparación entre Chile, Ar-
gentina y Uruguay permite la ubicación relativa de cada país en cada una de 
las dimensiones consideradas. Se señalan para Uruguay los síntomas de una 
situación más alarmante que en cualquiera de los otros países.
En cuanto a las reseñas, la primera corresponde a Marcos Rey, quien se ocupa 
del libro Uruguay: inseguridad, delito y Estado, coordinado por Rafael Pater-
nain y Álvaro Rico; la segunda, a Gregorio González Alcaide, sobre el libro 
Los valencianos en Uruguay, coordinado por Víctor Agulló Calatayud; la ter-
cera, a Sylvia Raquel González, sobre el texto Pensamiento crítico y sujetos 
colectivos en América Latina: perspectivas interdisciplinarias, coordinado por 
Yamandú Acosta, Alfredo Falero, Alicia Rodríguez, Isabel Sans y Gerardo Sa-
rachu; por último, Marta Panaia reseña el Suplemento Especial Temático de 
la Revista Pampa (n.º 7, 2011), titulado “Impactos territoriales asociados a la 
reconfiguración del sistema productivo primario”.
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