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Resumen

Esta  investigación  intenta  conocer  a  través  de  una  metodología  cualitativa  los 

proyectos de vida de los adolescentes  que estudian en el liceo del pueblo Enrique 

Martínez  y de los que abandonaron en este último año sus estudios allí.

En relación a sus proyectos de vida me interesaría conocer a las expectativas  en 

torno a lo laboral y estudio, los factores socioculturales y familiares que determinan 

sus elecciones.

De este modo las principales preguntas que guiarán la investigación son: ¿Como son 

los proyectos de  vida de los adolescentes del pueblo La Charqueada que realizan 

estudios secundarios?; como son los proyectos de los adolescentes que abandonaron 

estudios  secundarios?;  cual  es la  causa de su abandono liceal?  ;¿Cuales  son las 

preferencias  de los adolescentes con respecto a lo laboral y estudio? ¿Cuales son los 

obstaculizadores y facilitadores que consideran los adolescentes que existen en sus 

proyectos de vida? 

Intentare  abordar el adolescente rural, tratandose en este caso de adolescentes de un 

entorno pequeño en cuanto a territorio y población. Los adolescentes de la localidad 

Enrique  Martínez  “La  chaqueada”,   se  encuentran  en  un  contexto  de  pocas 

oportunidades y de poca socialización y tienen  proyectos de vida vinculados a su 

lugar de residencia, lo que determina que tengan planes de vida y concreción de ellos 

distintos a los adolescentes urbanos. 

A mi parecer la adolescencia merece ser estudiada porque es una de las etapas del 

desarrollo humano que más atención psicológica precisa y porque nos da pie para 

entender el adulto que seremos y el infante que fuimos.

El  significado de esta adolescencia esta enmarcada en el  contexto cultural  en que 

vivimos, entonces es también un estudio que permite  conocer el adolescente de un 

contexto rural concreto de nuestro país.

Palabras claves: adolescencia, adolescencia rural, ruralidad, educación, desafiliación, 

familia y proyecto de vida.



Fundamentación

Esta  investigación  surgió  del  interés  personal  por  provenir  del  contexto  rural  y  al 

participar  de  una  practica  con  jóvenes  liceales  durante  la  formación.  De  ahi  el 

proposito  de desarrollar un estudio que permita la comprensión del adolescente rural, 

ya que hay escasos trabajos sobre dicho fenómeno. 

En cuanto a lo personal, esta temática fue elegida porque provengo del pueblo Enrique 

Martinez, y al no contar con un espacio de estudio a nivel terciario y una oportunidad 

de trabajo en la localidad tuve emigrar hasta la capital, de esta manera pude vivir las 

dificultades socio-económica-ambiental  en la construcción de mis proyectos de vida 

como joven rural. 

Por ello me parecio importante conocer y traer a la reflexión las dificultades que tienen 

los adolescentes  de las zonas rurales con respecto a sus proyectos de vida,  para 

poder brindar aportes para la realización posterior de programas y políticas publicas 

que actúen en beneficio de estos jóvenes.

Por otro lado también me motivo a trabajar la temática, la realización de la práctica 

“Compromiso educativo” como tutor par donde trabaje y acompañe a adolescentes del 

liceo 65 que estaban decidiendo y forjando sus metas a futuro.

En cuanto a la construcción de un nuevo conocimiento acerca de los proyectos de vida 

de los adolescentes rurales implica al decir de Kottow (2005) beneficios a la población 

estudiada y a la comprensión de los fenómenos que suceden en nuestro país, para 

poder trabajarlos y prestarles la atención que necesitan. 

De este modo investigar sobre adolescentes rurales es de suma importancia dado que 

implica  dar  a  conocer  una  realidad  poco  estudiada  en nuestro  ámbito  académico. 

Suele  verse  a  la  adolescencia  desde  parámetros  urbanos,  generales  descuidando 

contextos  singulares  de  construcción  de  subjetividad  como  son  en  este  caso  los 

contextos rurales.

 Otras  veces  como  dice  Solum  Donas  Burak  (2001)  se  cae  en  el  esteriotipo  de 

considerar al joven rural como un adolescente campesino de unos 16 años que tiene 

su familia y trabajo exclusivamente de campo, como la agricultura.

Esta investigación va aportar a la construcción de conocimientos sobre  la realidad de 

los adolescentes rurales de nuestro país a la vez que permite mostrar aportes teóricos 

actualizados de los proyectos de vida de los adolescentes y de las determinantes que 

afectan las elecciones del como seguir su vida.



Puede a su vez, brindar indicadores que se pueden tomar para el plantiemiento de 

políticas públicas que abran posibilidades y oportunidades para estos jóvenes.

Antecedentes

Si bien hay pocas investigaciones acerca del adolescente rural se pueden tomar como 

antecedentes  la  investigación  de  Da  Rosa  (2011)  “Seguir  ou  nao  na  actividade 

agrícola?. Um olhar  sobre as perspectivas dos jovens rurais de Quaraí-RS”,  donde a 

través de un cuestionario y una entrevista semi-estructurada indaga en diez jóvenes 

rurales entre 16 y 24 años de Quaraí-RS, el porque de la decisión de establecerse en 

el  campo  o  emigrar  a  las  ciudades,  cuales  son  las  determinantes  de  ello.  Estos 

jóvenes ven mayores oportunidades en la vida en la ciudades, desde las familias se 

les inculca que es mejor seguir los estudios en las ciudades, desvalorizando al medio 

rural,  provocando la emigración de muchos de estos jóvenes a las zonas urbanas 

especialmente  mujeres,  quedando  el  empleo  rural  con  poca  mano  de  obra, 

masculinizada y envejecida.

Incluso  los  jóvenes  que  se  quedan  en  el  medio  rural  ven  como  posibilidad  el 

establecerse en las zonas urbanas, porque sienten que el medio rural no les aporta 

todo lo que necesitan, trabajo prestigioso, acceso a la salud, acceso a las tecnologías. 

Por otro lado, se encuentra la investigación de J. Díaz (2006) “Identidad, adolescencia 

y  cultura.  Jóvenes  secundarios  en  un  contexto  regional” donde  con  metodología 

cualitativa  y  encuestas  indaga  acerca  de  la  construcción  de  la  identidad  de  los 

adolescentes que estudian en secundaria de un estado marginal de México.

La identidad adolescente se configura en base a la historia, a las condiciones socio-

económicas y a la cultura local. 

Para conocer la identidad adolescente aborda las crisis, las relaciones de noviazgo y 

amistad,  los gustos y preferencias  de los adolescentes,  así  como sus proyectos  y 

expectativas de futuro.

Los  proyectos  de  vida  y  expectativas  dependen  de  las  significantes  de  estos 

adolescentes y sus familias, de las posibilidades que les otorga la zona. 

En su mayoría quieren culminar los estudios y logar una carrera profesional,  otros 

están firmemente convencidos de buscar un trabajo y abandonar los estudios y otros 

desean emigrar hacia los estados unidos y mandar ayuda a sus familiares. 

Como antecedente nacional destaco la investigación de Alves y Zerpa del año 2011 

denominada “Pobreza en la  adolescencia  en áreas rurales y  urbanas en Uruguay” 



donde se realiza un análisis y  una categorización de las condiciones de vida de los 

adolescentes uruguayos visualizando las diferencias según el área de residencia.

Toman en cuenta el enfoque de las capacidades que es una perspectiva donde se ve 

a las mismas como el motor fundamental de estados y acciones de las condiciones de 

vida  de  los  adolescentes  y  el  enfoque  multidimensional  de  pobreza  que  permite 

conocer este fenómeno desde todas sus dimensiones y no solo desde la vertiente 

ingresos,  que  tiene  en  cuenta  el  hogar  y  no  las  condiciones  desiguales  de  cada 

integrante. 

La  pobreza  es  entendida  como  privación  de  capacidades  tales  como  educación, 

vivienda,  salud,  amor,  cuidado  y  familia,  participación  en  las  instituciones, 

comunicación,  recreación,  seguridad  y  convivencia,  trabajo  y  participación  y 

autonomía.

Los resultados establecen que los adolescentes rurales tienen mas privaciones que los 

que viven en las ciudades, siendo los departamentos del noroeste los mas afectados, 

especialmente se denota déficit en educación, participación en instituciones y salud.

Por otro lado destaco la investigación de Romero (2008) “Distribución territorial de las 

ocupaciones  de  los  jóvenes  rurales  en  el  Uruguay”  donde  analiza  la  dinámica 

ocupacional  de  los  jóvenes  rurales  con  respecto  a  la  nueva  ruralidad  que  esta 

emergiendo y a la generacionalidad.

La nueva ruralidad es decir ese nuevo mirar que se le esta dando a lo rural como 

medio  de consumo,  la  belleza  del  paisaje  trae consigo la  descentralización de los 

empleos agrarios.

Se ve un aumento en la zona rural de empleos no-agrarios, pero a comparación con 

otros países es minima.

En relación a los resultados se  visualizan a los departamentos del norte como los más 

agrarios y que los jóvenes rurales en mayoría se dedican a lo agrario, siguiéndole 

luego trabajos  de servicios en general.

La propia dinámica rural y la situación generacional en que se encuentran los jóvenes, 

impide que estos se desarrollen en todas sus potencialidades, teniendo que pensar en 

emigrar por nuevas oportunidades a las ciudades.

Este análisis va a permitir cuestionar estas interrelaciones que se dan entre lo rural y 

urbano  para  el  mejoramiento  y  posible  atención  de  estos  jóvenes  con  políticas 

públicas.

Otro aporte es el preproyecto de investigación presentado como trabajo final de grado 

de la Licenciatura en Psicologia denominado “Proyectos de vida de adolescentes y 

jóvenes rurales” de Aline Trivel con la tutoría de Daniela Díaz en año 2014 donde 



realiza una propuesta una investigación que a través de la metodología de entrevistas 

y grupos focales va a indagar  a futuro,  los proyectos de vida de los adolescentes 

rurales  que no continuaron sus estudios secundarios, en la zona de Taruman en el 

departamento de Artigas.

Se refiere a los pensamientos,  las expectativas,  las  metas que tienen a futuro los 

adolescentes, su construcción como futuros adultos teniendo como objetivo principal 

conocer los intereses, visualizar los obstáculos y facilitadores del medio e identificar 

los tipos de metas que tienen los adolescentes de esta zona rural.

Marco Teórico. 

La  Adolescencia según Amorin (2008),  es un concepto que nace de la  reflexión 

como lo plantea Viñar (2005)  a partir del siglo XXI como transito de la infancia a la 

adultez. 

Antes el niño se consideraba un adulto pequeño, era un trabajador de la fábrica, no 

tenia que pensarse hacia la adultez.

Para Amorin adolescente proviene de adoleceré que significa crecer, es una etapa del 

desarrollo comprendida entre los 10 a 19 años, que se compone de la pubertad y de la 

adolescencia propiamente dicha, con cambios biológicos, psíquicos y socioculturales.

En  cambio  para  J.  L.  Pedreira  Massa  y  L.  Martín  Álvarez  (2000)  la  palabra 

adolescencia proviene del latín «adolescens», es decir, el que adolece y es un período 

evolutivo de transición entre la infancia y la etapa adulta que comienza con la pubertad 

que aparece a los 11 años en las mujeres y a los 13 en los varones. 

Esta etapa es la preparación para la edad adulta y se da un adolecer por la pedida de 

la infancia y la ganancia de cambios.

Se  dan  cambios  a  todo  nivel,  cambios  hormonales,  con  la  maduración   sexual 

biológica del adolescente, con la aparición de cambios caporales como la aparición del 

vello, el incremento de la masa muscular, el cambio de la voz, la menstruación etc., 

cambios corporales, cambia la imagen corporal, se debe olvidar ese cuerpo pequeño 

para  pasar  a  tener  el  cuerpo adulto  desarrollado  para  la  reproducción  y  el  deseo 

sexual.  Cambios  psíquicos, se  dan cambios psicológicos importantes como en El 

ideal del yo se crea un nuevo ideal teórico a través de las identificaciones. Por otro 

lado se encuentra con los límites y reglas que debe seguir originarias del complejo de 

Edipo, la rebeldía con las figuras parentales y la nueva identidad sexual dirigida hacia 

la pareja, ya no hacia los padres. Además se va construyendo una identidad personal 

que comienza con la identificación sea con pares o con ideas. Y cambios sociales, 



como el pasaje de la dependencia de los padres a la autonomía propia, económica, 

subjetiva y familiar. 

La etapa adolescente tiene como las otras etapas una tarea, un rol, es la conseguir la 

identidad del yo, ya que esta etapa es el encontrase, desarrollarse para ser adulto, 

piensa que será en un futuro.

El sentido de identidad se conforma por el reconocerse y por las demandas sociales, 

se debe construir  pensando en el exterior como las expectativas familiares y en el 

interior de si como las elecciones optimas a sus preferencias. 

Los adolescentes  construyen una identidad nueva a través de la  socialización con 

nuevos sujetos y con las identificaciones con la etapa adulta. 

Según UNICEF (2002) los adolescentes son definidos por sus derechos —tal como 

estableció en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño— los adolescentes son 

aquellos sujetos que tienen varios derechos y obligaciones pero los fundamentales son 

el derecho a toma decisiones, el derecho en convertirse en ciudadanos de bien, el 

derecho a sentirse apoyados y seguros y el derecho a cambiar las cosas.

Finalmente Solum Donas Burak (2001) dice que la adolescencia suele confundirse con 

la juventud, pero se tratan de conceptos distintos pero uno conlleva al otro.

La  juventud es una categoría que es muy compleja de definir, pero es una categoría 

de significaciones elaboradas históricamente, construida culturalmente, que resignifica 

a un sujeto difícil de estudiar.

 Juventud es un conjunto de sujetos que pertenecen a diferentes instituciones tales 

como la familia, la adolescencia, el liceo, el trabajo etc. a relaciones sociales, con el 

termino edad compartida,  que se vinculen por algo por ejemplo por las conductas, 

comportamientos, horizontes de oportunidades, etc.

Hay tantas maneras de ser joven como distintos grupos desde el plano económico, 

social y cultural. 

El concepto juventud, “esta condicionado por la edad, por la diferenciación social, de 

género, los códigos culturales y los cambios históricos” (Solum Donas Burak 2001). 

Pero hay también un conjunto de jóvenes demostrando las diferencias e identidades 

en común, tales como las tribus juveniles urbanas, donde el cuerpo también es un 

índice en común, la altura, cabellos, la herencia genética predominante, etc. 

Por otro lado los jóvenes en algunos países no pueden ingresar ni al trabajo ni a la 

vida  deseada,  porque  se  dan  los  postulados  de  la  mayoría,  el  bienestar  para  la 

mayoría de población. 

Estos no pueden lograr sus metas y expectativas de futuro, sus sueños se transforman 

en utopías.



Para los jóvenes o adolescentes que se encuentran transformándose y proyectándose 

a futuro quedan insertos en una sociedad que no los comprende, que los excluye, que 

los deja por fuera. 

“Los jóvenes de América latina son jóvenes de otra generación, más desencantados, 

más escépticos, menos comprometidos con grandes proyectos sociales, sean estos 

realizables o utópicos” (Solum Donas Burak 2001). 

Los  jóvenes  también  hacen  movilizaciones,  son  quienes  construyen  sus  propias 

oportunidades desde las demandas que hacen a la sociedad.

Al  final  se  termina pensando  en la  juventud como parte de las  etapas de la  vida 

diferenciándose de las otras, como la infancia, la adultez y la vejez. 

Se entremezcla con la adolescencia porque es una etapa de preparación de personas 

para  ingresar  al  mundo  adulto   y  porque  se  le  otorgan  los  cambios  sexuales  y 

corporales de esta edad.

Categorizaciones sobre adolescencia

Según Del Pueyo y Suárez (2013) se conocen los adolescentes llamados “nini” y en 

contraposición los adolescentes “Einstein”.

Los adolescentes llamados “nini” hacen referencia a adolescentes que no estudian ni 

trabajan, que tienen fracaso escolar y no tienen expectativas ni motivación en la vida.

Priorizan la amistad sobre la familia y tienen diversos problemas de comportamiento 

en  esta.  Llegan  a  tener  30  años  de  edad  y  no  se  los  diferencia  de  un  simple 

adolescente.

Los adolescentes “Einstein” son más listos, con estilo propio, son auténticos, sociables 

e inteligentes. Pertenecen a la sociedad multicultural donde se busca rapidez en el 

accionar, piden ser escuchados y que se los tome enserio.

Para ellos la familia es muy importante, el respeto es fundamental.

La Adolescencia rural.

Martins  Do  Valle  (2009)  habla  de  la  diferenciación  entre  adolescentes  urbanos  y 

adolescentes rurales,   que los determina el  territorio donde viven y la  cantidad de 

población.

Los adolescentes urbanos son los que viven en las ciudades, tienen mayor espacio 

socialización y oportunidades, con variedad de opciones.

Los adolescentes rurales en cambio tienen poco espacio de socialización para no decir 

solo el ámbito familiar, muchas veces deben emigrar.

Van  a  la  escuela  rural  con  pocos alumnos  y  buscan  el  quedase  allí,  ligándose  a 

empleos que hacen a la zona como la agricultura, la agronomía y la educación etc. 



Según Josefina D. Díaz (2006) lo que determina la conceptualización de adolescente 

es la cultura local y las condiciones regionales. Forman un tipo de adolescentes y con 

ellos sus particularidades. 

Se conoce como adolescente rural al adolescente que vive en zonas de campo.

Según  Solum  Donas  Burak  (2001)  se  tiene  al  adolescente  rural  como  el  joven 

campesino de unos 16 años que formo su familia  en el  campo y su base para la 

subsistencia es la agricultura, que en su mayoría se trata de varones por la emigración 

de las mujeres a las zonas urbanas.

Estos jóvenes aunque en su mayoría trabajan en la agricultura, otros se encuentran 

estudiando, las realidades de ellos son heterogéneas.

Como  todo  adolescente  se  encuentran  en  transformación  y  tienen  ideas  de  que 

desean ser a futuro como son el matrimonio, el trabajo, la autonomía, la emigración 

etc.  Todas estas teniendo en cuenta su situación y en el  marco socio-económico-

ambiental en que se encuentran.

UNICEF (1996) establece que la juventud no es vivida en las zonas rurales porque el 

infante pasa a tener desde temprana edad una familia con trabajo y responsabilidades, 

sin transición reflexiva del pasaje de infancia a la adultez.

Si existiera la juventud rural tendría características comunes con la juventud urbana.

Estos jóvenes como todos viven los cambios biológicos-sexuales  de la  pubertad y 

tienen que tomar decisiones para su vida adulta, hacia la autonomía del hogar paternal 

y enfrentan problemas con respecto a las oportunidades y el dar el sentido adecuado a 

sus vidas.

Se  hace  necesaria  la  creación  de  políticas  públicas  que  apoyen  al  joven  en  la 

concreción de sus proyectos de vida. 

La situación de los jóvenes rurales es muy variada, no hay que caer en el estereotipo 

de  joven  que trabaja  en la  agricultura  y  que proviene  de una  familia  que padece 

pobreza extrema.

Los  jóvenes  rurales  activos  trabajan  en  la  agricultura  pero  también  tienen  otras 

ocupaciones que van desde la albañilería a maestros de escuelas.

La migración de los jóvenes rurales hacia las ciudades tiene que ver con la falta de 

oportunidades y con que las preferencias de algunos de ellos de llevar la vida de las 

ciudades.

Gabriel Kessler y otros (2007), denotan que los Jóvenes rurales serian aquellos que 

viven en el campo aunque no se dediquen exclusivamente a tareas de la agricultura, 

ya que su ámbito de socialización incluye también familia y escuela.



La juventud es definida como la etapa que comienza con la pubertad y termina con la 

conversión en adulto, asumiendo nuevas responsabilidades que son determinadas por 

el contexto.

La franja etárea es de los 15 a 24 años, aunque se ven jóvenes de 29 años que no 

han concretado su autonomía personal. 

Según Yanko González Cangas (2003) lo rural remite a lo atrasado, a lo conservador 

que tiene como actor fundamental al adulto, hombre, campesino, por lo que la juventud 

rural queda invisibilizada.

Pero dada la modernidad los estudios defienden que la juventud rural si existe como 

etapa  de  transición  entre  la  infancia  y  la  adultez,  ligados  a  cambios  biológicos  y 

sociales que tienen estrecha relación con la zona.

El  desarrollo  rural  que  implica  cambios  como  la  aceptación  de  la  tecnológica,  la 

educación  y  otras  variables  culturales,  y  estos  cambios  han  provocado  que  siga 

subsistiendo la vida campesina siendo los jóvenes los protagonistas. 

Lo juvenil se enmarca en la búsqueda de identidad individual, proceso que implica la 

resolución de conflictos, la construcción de proyectos de vida; la educación, la elección 

de un trabajo y la incorporación de nuevos  valores. 

La Ruralidad.

Según  Adrián  Rodríguez  y  Milagro  Saborío  (2008)  lo  rural  se  piensa  desde  la 

dicotomía rural-urbano pero desde de los noventa en America latina se ha convertido 

en una nueva realidad a estudiar.

Como  lo  rural  es  multidimensional  se  lo  mide  desde  lo  territorial   y  desde  su 

heterogeneidad, ya no desde la dicotomía.

De  esta  manera  lo  rural  es  diferente  en  cada  país  pero  en  América  latina  suele 

definirse por la cantidad de habitantes, por tamaño territorial, por la economía  y por 

los servicios prestados.

También se piensa lo urbano como aquellos que cuentan con todos los servicios, de 

salud, escuela, calles etc., esto suele pensarse como antirrural, por lo que actualmente 

se le pone mas interés a lo rural desde las políticas publicas.

En la distinción rural-urbana, lo urbano seria la vida en las ciudades y lo rural seria la 

vida  de  campo.  Esta  diferenciación  trae  otras  como  tradición-modernidad,  atraso-

desarrollo y campo-cuidad.

La  diferenciación  rural-urbana  también  tiene  una  explicación  económica,  los 

ciudadanos de las ciudades consumen y esperan los productos de los pueblerinos, 

agricultor, ganadero, y realizan actividades de la cuidad, oficinas, comercios.



En los noventa se empezó a pensar una nueva ruralidad con los cambios producidos 

en estos años.

Lo rural  ya  no es solo agricultura y ganadería,  se implementaron nuevos servicios 

prestados que transforman lo rural. 

Además se están mezclando por la recreación y la residencia en los pueblos,  y el 

acercamiento de lo moderno a lo rural. 

La nueva ruralidad impulsa al reconocimiento de lo rural como medio productivo y ya 

no de atraso, para que el vínculo rural-urbano sea más que solo la economía. 

Figueredo y Bianco (2011) señalan que en Uruguay se mide lo rural con el censo de 

Población y Vivienda desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con 

el  censo  General  Agropecuario  llevado  a  cabo  por  el  Ministerio  de  Ganadería 

Agricultura y Pesca.

De esta manea se define lo rural como una población que lleva a cabo actividades 

agropecuarias, aunque también ponen a reflexión como es la realidad de la población 

rural ya que es diversa y heterogénea.

Actualmente se esta dando un cambio como una nueva ruralidad se debe a como 

señala Pérez Edelmira (2001) un mejoramiento de la sociedad rural.

La  idea de progreso como el  ir  mejorando a nivel  social,  de  un bienestar  para la 

población rural, pasando de lo atrasado a lo moderno, cambios a nivel de ideales y 

valores.

El cambio se trata de un mejoramiento, de dejar entrar lo moderno, de que se de una 

interdependencia entre lo rural y lo urbano, de romper la barrera divisoria de urbano-

rural. 

Que se den intercambios de  recursos, naturales y humanos, como son el traslado de 

personas por ocio y turismo como también para que se inserten en nuevos trabajos de 

las zonas rurales.

Tal es la dimensión de la mirada a lo rural que se esta dando una revalorización a lo 

rural como el espacio de aceptable y mejor alternativa de vida. Muchas familias ven 

este como un lugar donde establecerse.

La familia y la familia rural.

Según Guardiola  (2013)  familia  proviene  del  latín  familiae,  que significa  “grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens”, entonces esta se define como el 

grupo originario, la pequeña sociedad de la que formamos parte.

Esta se compone por miembros de algún parentesco de consanguinidad o no.



Entre  estos  se  da  el  convivir,  el  desarrollarse,  el  participar,  el  compartir  ideales, 

reglas,  comportamientos,  conocimientos,  experiencias  y  apegos  que  los  hace 

componentes de una sociedad.

La familia se constituía por madre, padre e hijo pero se ha modificando con el tiempo, 

ya no se la puede ver como algo inamovible porque en la actualidad es un concepto no 

permanente, es cambiante. 

Se conocen la familia nuclear compuesta por tres integrantes padre, madre e hijo, la 

gran familia compuesta por otos integrantes como abuelos y otros familiares tíos, la 

familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con un progenitor en situación de 

soltería, viudez o divorcio. 

La estructura familiar ha cambiado de la estructura tradicional, por el rol de la mujer en 

la  sociedad  moderna,  por  la  situación  económica,  por  la  situación  afectiva  de  los 

integrantes y por los cambios en la adolescencia.

Martins do Valle, Gibran y Melchori (2009), estos autores en un estudio realizado en 

brasil sobre el concepto de familia con adolescentes rurales y urbanos demuestran las 

diferencias ente familia rural y urbana en este país.

Platean que la familia rural suele ser nuclear con el apoyo de todos los integrantes, 

mientras que la urbana es más extensiva es decir que tiene más integrantes que solo 

progenitores e hijo.

Estos autores concluyen que la familia rural es mas unida, están al pendiente uno del 

otro, aunque a veces se dan conflictos, separaciones, violencia etc.

Además se encuentran más satisfechos con la familia, esta mediada por la felicidad y 

la alegría.

La familia  urbana en cambio esta mediada por cambios,  por ejemplo separaciones 

adopciones, violencia, cásales que viven en casas separadas etc.

 Lo más importante es que la familia urbana tiene mas campo de socialización y con 

esto también tiene un aprendizaje diferente de lo que es la vida, más ampliada y más 

oportunidades.

Educación. 

La Educación según Ruiz (2015)  es construirse como humano, es construirse como 

ser en la vida esto implica estar incluido en algunas cosas y estar excluido en otras. 

En educación media se construyen los adolescentes en esa experiencia, en el vinculo 

con un otro, en la clase con el adulto-docente. 

La  construcción  de  lo  humano  es  individual  pero  a  la  vez  compartida  porque  se 

enmarca en un contexto, en el momento cultural en que vivimos. 



La educación tiene la aspiración de darle forma al sujeto, de hacerlo apropiado y activo 

en la red social, de fabricarlo a semejanza de un otro, que puede ser el docente o el 

padre.

Educarlo al como somos, en la mismidad del como somos, del nosotros-adulto.

Este es el trabajo del docente y del padre que son los artesanos de la vida. 

El adolescente es el sujeto de la fabricación dice Ruiz, es el sujeto de formación en 

ciudadanos y el sujeto de la experiencia de educación.

Este se va apropiando de pautas culturales, de ideales, que se espera que las repita y 

las apropie como suyas.

A su vez también estas enseñanzas lo preparan para su vida como adultos, el ser 

alguien en la vida es una de las principales resultantes de la educación.  

Se les van a presentar distintas formas de ser, de empleo, distintos tipos de ofertas 

educativas para que se construya en un buen ciudadano, es decir en un buen ser para 

la convivencia.

El adolescente que tiene fracaso escolar es discriminado, excluido, es situado desde el 

no lugar, desde el no puedo, desde la incompletud.

La institución educativa  va intentar incluirlos de nuevo, buscando el buen sujeto a 

través de un análisis preciso.

El sujeto se forma desde la experiencia es decir se construye desde lo que le pasa en 

el aula, en la casa, en el barrio etc. Entonces estos lugares deben ser óptimos para la 

educación porque sino traen problemas para la construcción de dichos estudiantes en 

ciudadanos de bien.

Rodrigo Arocena (PROGRESA 2012) plantea que la actividad de educar se a vuelto 

mas difícil con los nuevos conocimientos.

El problema de enseñar tiene a Uruguay preocupado y en tramites, con voluntad y 

seriedad de emprenden proyectos para el acto de educar ya que cada vez hay mas 

demanda.

Ya no es simplemente trasmitir algo en acto de enseñar, además hay que dejar que 

cada  sujeto  se  encuentre,  encuentre  por  si  mismo  su  lugar  en  el  proceso  de 

aprendizaje. 

El docente de ahora se para en la tarea de apoyar, guiar y respaldar dejando ese viejo 

trabajo de transmisión-repetición. 

No es que se termine la educación como transmisión de conocimientos sino que se 

hace mas activa.

La enseñanza activa comprende mayor creatividad, mayor riqueza, el enamoramiento 

del estudiante por los conocimientos y el acto de aprender.



Desafiliación.

La desafiliación según Fernández, (2009) es la situación de darle poca relevancia a la 

educación en cuanto al desarrollo del ser como adulto. 

Es la pérdida de motivaciones con respecto al bienestar futuro que podría brindar el 

transito académico y la exclusión del amparo social que aporta el estudiar.

El autor diferencia cuatro categorías de desafiliación. 

La  primera  se  refiere  a  conductas  poco  favorable  de  la  persona  que  trae  como 

resultado la desafiliación. 

Estas conductas podrían ser el consumo de alcohol y drogas, actos de rebeldía, faltar 

a clases y autoagresiones. 

La segunda categoría implica que en la toma de decisiones con respecto a la inserción 

laboral no se le da trascendencia a la educación.  No se ve en la  concurrencia al 

centro educativo el medio de vínculo con lo laboral. 

La  tercera  categoría esta  relacionada  a  la  visión  que tiene la  estructura  social  de 

origen de la persona es decir la familia desestima la educación porque no les propicio 

el ingreso al campo laboral.

La cuarta categoría  se explica a través del clima institucional  y de la relación del 

estudiante al mismo.

Espíndola  y  León  (2002)  plantean  que  hay  múltiples  factores  que  determinan  la 

discreción.

Entre  ellos,  el  contexto  socioeconómico  del  estudiante,  la  situación  familiar  y  la 

experiencia del relacionamiento con la institución educativa.

Un joven que proviene de una familia de bajos ingresos tiene dificultades en el transito 

escolar como la falta de recursos materiales que provocan el abandono.

También  esta  en  estrecha  relación  al  abandono,  la  visión  de  la  familia  sobre  la 

educación, si genera o no oportunidades para la inserción laboral.   

Por otro lado la propia estructura escolar, los actores que forman parte de ella forjan 

experiencias  educativas  positivas  o  negativas,  y  los  estudiantes  las  manifiestan 

siguiendo o no con el estudio.

Según Echeita (2013)  es necesario trabajar sobre la inclusión de estos estudiantes a 

los  centros  educativos  resurgiendo  el  sentimiento  de  pertenencia  y  de  contención 

escolar.

Entendiendo como inclusión al hecho de integrar los jóvenes a la enseñanza.

Alude también a cambios académicos que respalden y procuren la participación en el 

Centro Educativo de los jóvenes como protagonistas. 



Trabajar con esa población de jóvenes excluidos, escuchándolos y reflexionando sus 

dificultades para así lograr programas que atiendan y den lugar a la inclusión de ellos 

a los centros educativos.

Proyecto de vida.

Según  Mosca  y  Santiviago  (PROGRESA  2012)  proyecto  de  vida  proviene  de  la 

palabra proyectare que significa arrojar hacia adelante, desarrollase hacia un futuro.

Es el pensar que se quiere y que se va a hacer en un momento temporal siguiente.

Estas cosas que queremos tener  a futuro pueden ser  referentes a la  educación o 

determinantes socioculturales como trabajo, casa propia etc.

Al hacer transcender un quien somos nos remite a la construcción de una identidad, 

una reflexión del si mismo. Para esto se hace necesario hacer una revisión del pasado 

de lo que hemos transitado y como, para luego elegir como continuar la vida.

El proyecto de vida trae relacionado consigo a otro proyecto, el identificatorio porque 

es también un desarrollo del como somos, del  que queremos ser.

 Se define como “una autoconstrucción continua del yo” y es a través del vínculo con 

otro donde  se toman cualidades  que luego  nos van a  conformar  y  llevar  hacia  el 

camino que queremos llegar.

Como continuar la vida es una cuestión muy presente en la etapa adolescente,  el 

pensar  que hacer,  como seguir  la  vida y como llegar  a lograr  las  metas que nos 

planteamos, es el pensamiento que la determina.

Finalmente Zuazua (2007) demuestra que cuando tenemos un proyecto de vida nos 

planteamos varias preguntas tales como ¿cual es la meta de mi vida?, ¿que es la 

felicidad?,  ¿que  es  una  buena  vida?  etc.   La  respuesta  a  estas  preguntas  va  a 

organizar nuestras expectativas y el transcurso a ellas. 

Todo proyecto es movido por la motivación, ella determina nuestras acciones.

Los motivos y los incentivos son necesarios a la hora de transitar hacia la realización 

de un proyecto con plenitud, dan impulso y energía para continuar.

El proyecto se diferencia de planificación porque el proyecto es lo que queremos hacer 

y  la planificación como lo hago. El proyecto contiene una meta a realizar, toma algo 

existente  que se puede llagar a alcanzar.

El proyecto pone en juego dos mundos el interno subjetivo y el externo objetivo. 

Zuazua  (2007)  plantea  que  la  intencionalidad  proviene  del  interno  subjetivo  y  se 

materializa con una acción en el externo objetivo.

El ser humano por naturaleza es proyectivo, tiende a conducir su vida hacia una meta 

que realiza con plenitud.



Podemos decir que hay tres etapas de la vida donde el proyecto esta mas presente, 

en la adolescencia, en la adultez y en la edad de jubilación.

El proyecto del adolescente esta enmarcado a lo escolar, trabajo y el que quiero ser.

Problema de investigación

El  problema  de  investigación  refiere  a  los  proyectos  de  vida  de  los  adolescentes 

rurales del pueblo Enrique Martinez “La Charqueada”.

Es  decir  como  son,  que  esperan,  que  metas  tienen  a  futuro,  cuales  son  sus 

oportunidades, cuales son los factores socioculturales que los determinan, el tipo de 

metas que se plantean, el apoyo de la familia en sus proyectos de vida.

A  través  de  entrevistas  y  el  aporte  de  grupos  focales  podremos  conocer  las 

características de una población de adolescentes rurales que están cursando el liceo 

rural  y de los que abandonaron este liceo este ultimo año, para de este modo conocer 

las diferencias de proyectos que tienen los adolescentes de esta zona. 

Objetivos

General: 

Contribuir  a  la  comprensión  de los  proyectos  de vida  de  los  adolescentes  de “La 

Charqueada”

Específicos:

1- Caracterizar los diferentes proyectos de vida de los adolescentes rurales que 

realizan estudios secundarios.

2- Caracterizar  los  proyectos  de  vida  de  los  adolescentes  que  abandonaron 

estudios secundarios.

3- Conocer las expectativas en relación a las posibilidades laborales y de estudio.



4- Analizar la influencia de los factores socioculturales y familiares en relación al 

desarrollo de los proyectos de vida.

Preguntas

1- ¿Como  son  los  proyectos  de   vida  de  los  adolescentes  del  pueblo  La 

Charqueada que realizan estudios secundarios? ¿Como son los proyectos de 

los adolescentes que abandonaron estudios secundarios? ¿Cual es la causa 

de su abandono liceal?   

2- ¿Cuales son las preferencias  de los adolescentes con respecto a lo laboral y 

estudio? ¿Cuales son los obstaculizadores y facilitadores que consideran los 

adolescentes que existen en sus proyectos de vida? 

3- ¿Cómo es  el  apoyo  social,  de  la  familia  y  la  comunidad?  ¿Cuales  son las 

oportunidades de los adolescentes a nivel laboral y educativo? ¿Cuáles son los 

programas de las instituciones para que se consigan las metas de estudio y 

laborales?

Metodología

La metodología que voy a utilizar en la realización de este preproyecto es cualitativa 

es decir que es más que una mera recolección de datos, intenta obtener significados 

de cuestiones vitales.

 Los instrumentos son la entrevista individual y los grupos focales.

Los Grupos Focales según  Escobar, J. y Bonilla-Jiménez (2009) son un conjunto de 

personas alrededor de 12 que trabajan una temática, donde  se pueden recolectar 

información de los participantes y del antejuego investigador-investigado.

Comprende una entrevista grupal, donde se da un vínculo que permite el intercambio 

de peguntas dando a conocer cierta infamación individual y grupal.

Se  comienza  con  una  pegunta  inicial  abierta  para  que  permita  el  intercambió 

productivo, colectando respuestas y experiencias que sirvan para la investigación.

Al utilizar esta técnica se intenta conocer aspectos que tengan que ver con lo que los 

adolescentes les interesan,  como se piensan a futuro y sus proyectos de vida.  La 

pegunta de inicio  podría ser como te ves a futuro,  cuales son tus expectativas  de 

estudio y laborales, cuales son los intereses que tienen.

El grupo focal se diferencia de la entrevista grupal porque también toma en cuenta los 

comportamientos, la experiencia.

Por otro lado voy a utilizar la Entrevista, que según Vargas Jiménez (2012) esta es una 

técnica que permite recolectar información concreta o en profundidad sobre alguien o 



una temática, en este caso se intenta conocer al adolescente rural como constructor 

de proyectos que quieren concretar en un espacio Temporal siguiente.

En la entrevista si bien se da una observación de los comportamientos se tiene más en 

cuenta los datos tomados oralmente.

En un principió la entrevista será estructurada, es decir que se le realizaran peguntas 

cerradas, ¿como te llamas?, ¿cuantos años tenes? etc. Luego  se le va a hacer una 

entrevista no estructurada que implica peguntas más abiertas, que den lugar a que el 

sujeto se exprese libremente. 

Las entrevistas y los grupos focales se realizaran a la Población de adolescentes del 

liceo  rural  Puerto  La Chaqueada,  y  a  los  que abandonaron  sus  estudios  alli,  que 

tengan entre 12 a 18 años.

Como muestra se tomaran cinco adolescentes  que continuaron estudios secundarios, 

cinco  adolescentes  que  se  encuentran  trabajando  y  cinco  adolescentes  que  no 

estudian ni trabajan.

Se realizaran 15 entrevistas cerrada en un principio y abierta al final  y 1 grupo focal.

Cronograma de ejecución 

ENERO-

FEBRERO

Recolección de información.

Planificación, revisión del preproyecto.

MARZO- ABRIL Contacto con el liceo y adolescentes.

Pedir autorizaciones, con condicionamientos éticos.

MAYO- JUNIO Realización de entrevistas y grupos focales.

JULIO- 

AGOSTO

Análisis de  las entrevistas y grupos focales.

Conclusiones acerca de lo realizado.
SETIEMBRE-

OCTUBRE

Evaluación de Resultados. Elaboración del informe.

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE

Presentación a los participantes, devolución.

1. Como primer paso voy  a hacer una revisión y  planeamiento de la estrategia a 

seguir. Cuales son las peguntas y los objetivos a los cuales queremos llegar. 

Hacer una búsqueda Teórica  de información aproximada a lo que se piensa 

encontrar.



2. Buscar la población que se piensa comprender y pedirles las autorizaciones 

adecuadas, como consentimientos y autorizaciones de la institución liceal.

3. Realizar las entrevistas y grupos focales, tomar apuntes de todo lo que parezca 

transcendental. 

4. Ver las entrevistas y sacar conclusiones,  aportes que hagan a los objetivos del 

preproyecto. Comprender a los adolescentes con lo teórico, con lo recolectado 

en las entrevistas.

5. Se elaborara un informe final donde se detallara brevemente los resultados de 

la investigación.

6. Devolución,  coordinar  un encuentro con los participantes  para contarles  los 

resultados  y  las  conclusiones  del  preproyecto,  las  oportunidades  y 

posibilidades de autorrealización de los proyectos de vida de los adolescentes. 

Consideraciones éticas

En esta investigación se tendrán consideraciones éticas como el secreto profesional y 

el consentimiento informado tal como los resume Calo (2002a).

Se harán los cambios necesarios para tener en secreto toda información que pueda 

dejar en evidencia o expuesto al investigado. Se respetara su intimidad, se mantendrá 

en privado esa información. 

La  población  va ha  estar  informada de  los  objetivos,  de  cómo se va a  utilizar  la 

información de las entrevistas y de los grupos focales como también de los beneficios 

a posteriori de esta investigación.

Se  les  pondrá  al  alcance  formularios  de  consentimientos  que  firmaran  dando 

consentimiento del posterior trabajo con ellos. La participación es voluntaria.

También se realizara  un encuentro donde se responderán todas las  dudas de los 

adolescentes al respecto de la investigación.

Este consentimiento se podrá dar de baja cuando el  investigado lo vea oportuno o 

renovarlo. 

Se  toman  estos  cuidados  éticos  para  mantener  y  evitar  el  daño  a  la  población 

investigada.

El estudio de los adolescentes se enmarca en valores y principios morales basados en 

la crítica y en la reflexión de posibles daños y oportunidades beneficiosas para estos.

Estos beneficios también serán informados en un encuentro con los adolescentes.

Un encuentro debe tener siempre un posicionamiento ético. Todos los encuentros de 

esta  investigación  son  abordados  a  través  de  lo  que  es  la  ética  del  bienestar  y 



tomando  en  cuenta  el  código  de  la  profesión  con  absoluta  responsabilidad  de 

cuidados. 

El  proyecto será  evaluado también por el  Comité de Ética en Investigación de la 

Facultad de Psicología  antes de su ejecución.  Además se solicitará autorización a 

Educación Secundaria.

Resultados esperados: 

Lo que se intenta encontrar en un principio son categorizaciones de los proyectos de 

vida de los adolescentes en el sentido de  identificar cualidades comunes y diferentes 

desde la heterogeneidad de poblacional de esta zona rural.

También se intenta conocer las expectativas con referente a lo laboral y el estudio, que 

les gusta, como puede ser la música, la educación, la agricultura etc. Y factores que 

afectan dichas elecciones, factores culturales, socioeconómicos y ambientales. 

Por otro lado se desea conocer como es  el apoyo social, la participación de la familia 

en las construcciones de los planes a futuro.

Finalmente se espera conocer los recursos y oportunidades desde el  estado y las 

instituciones con los que los adolescentes cuentan.

Los resultados de esta investigación  permitirán brindar un conocimiento al medio y a 

diferentes  organizaciones  del  Estado  o  no  estatales  acerca  de  la  situación  de 

adolescentes de zonas rurales del interior del país, para su posterior análisis. 

Esta  investigación  pretende  aportar  a  la  creación  de  estrategias  de  atención  a  la 

juventud rural uruguaya.
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