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Desigualdad y trabajo infantil en la ciudad de 
Posadas, Provincia de Misiones, Argentina

María Gabriela Miño1 

INTRODUCCIÓN

Como problema social de intervención, definimos traba-
jo infantil a la utilización por parte de una persona adulta 
de niños, niñas y adolescentes, en actividades dentro o fuera 
del hogar, con repercusiones en áreas como salud y educa-
ción (OIT, 1999; Silva, 2019; Miño; Gómez, 2022). Como 
problema sociológico de estudio, el trabajo infantil es una 
problemática multidimensional, fuertemente condicionada 
por factores de índole social, económico, cultural y simbóli-
co (Bourdieu-1993; 2007) cuyos desencadenantes estructu-
rales se encuentran aún en estudio. 

Desde nuestra perspectiva, el trabajo infantil constru-
ye desigualdades desde la infancia, condicionando trayec-
torias en términos de posiciones, capitales y estrategias de 
1  Doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacio-
nal de Misiones, Argentina (FHyCS-UNaM). Becaria del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-5057-5158 Email: gabriela.m@conicet.gov.
ar
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movilidad social, promoviendo, a su vez, una diferencia-
ción entre distintos tipos de hogares y sus infancias afines 
(Bourdieu-2011). En este sentido, entre quienes desarrollan 
una actividad laboral desde edades muy tempranas, existen 
diferencias respecto a la modalidad de trabajo – venta am-
bulante, tareas del hogar, cuidado de personas dependien-
tes o continuidad en negocios y comercios familiares – y 
el contexto situacional en el cual se enmarca la actividad 
(Padawer- 2010; Miño; Gómez; Jiménez García-2022). 

En las ciudades de la provincia de Misiones, existen distin-
tas situaciones de trabajo infantil – tanto por su modalidad 
como por el contexto de participación – aún poco estudia-
das o analizadas por cientistas sociales, organizaciones no 
gubernamentales o instituciones estatales (Miño, 2023). En 
este sentido, la ciudad de Posadas, capital de la provincia de 
Misiones, presenta trayectorias laborales infantiles que ame-
ritan ser investigadas para lograr políticas adecuadas para su 
prevención. Por este motivo, la presente ponencia analiza las 
prácticas de trabajo infantil y trabajo adolescente no prote-
gido que persisten en la actualidad en la ciudad de Posadas. 

En relación a su metodología, el trabajo se enmarca en 
una investigación de tipo cualitativa, exploratoria y descrip-
tiva (Sampieri; Fernández Collado; Baptista Lucio; 2006), la 
cual incluye observación participante en distintos barrios 
de la ciudad y entrevistas a funcionarios/as municipales y 
provinciales. A su vez, el trabajo retoma como fuentes se-
cundarias documentos oficiales y artículos de investigacio-
nes sobre el tema.
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Situaciones de Trabajo infantil en la ciudad de Posadas

En el transcurso del trabajo de campo realizado, se ob-
servó en la ciudad de Posadas a niños, varones, vendiendo 
caramelos de menta o bolsas de basura, aparentemente me-
nores de 12 años. Algunos de estos niños solían ir en grupos 
de a dos, pero nunca fueron vistos con el acompañamiento 
de algún familiar adulto. Estas situaciones se dieron en la 
zona centro de la ciudad, por la mañana, y coinciden con 
las referencias al trabajo infantil realizadas por funcionarias 
municipales, las cuales afirmaron “los niños y niñas que 
realizan venta en la zona centro de Posadas suelen rondar 
entre los 7 y los 12 años y son la cuarta generación de fami-
lias dedicadas a la venta ambulante” (Entrevista funcionaria 
municipal). Según detallaron, estos niños/as son de familias 
con las cuales trabajan desde los servicios municipales de 
atención a las infancias en barrios de Posadas. Referencian 
las profesionales entrevistadas que habría un uso diferencia-
do del infante en este tipo de venta ambulante, “las familias 
envían a los niños en esas edades, porque reconocen como 
estrategia de venta, que la gente suele comprar más a un 
niño que a un adulto” (Entrevista funcionaria municipal). 

Otro dato que surgió durante las entrevistas fue que “los 
niños y niñas que venden en la calle, pueden llegar a generar 
un monto considerable de dinero y lo suelen gastar en ga-
seosas, hamburguesas y otros productos ajenos al consumo 
diario de sus hogares de procedencia” (Entrevista funciona-
ria provincial). Destacaron funcionarios/as entrevistados/
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as que era difícil convencer a las niñas y niños de asistir a 
algún programa o encarar otra trayectoria, ya que con el di-
nero logrado podían permanecer en las calles de la ciudad 
con mayor autonomía, consumiendo productos a los cuáles 
no accedían a través de sus familias.

Otra situación observada en distintas ocasiones fue la 
venta ambulante de bolsas de limones por parte de niños y 
niñas, frente a la cual distintos agentes de intervención su-
girieron que “hay personas adultas que reparten los limones 
para su venta y que luego se quedan con parte de las ganan-
cias” (Entrevista funcionario/a provincial). Funcionarios/as 
advierten que el negocio de la venta ambulante de limones 
estaría administrado por un tercero, ajeno a las familias de 
los niños y niñas que venden, y, por tanto, se constituiría 
como negocio informal, con trabajo infantil. En relación a 
este tipo de situaciones, durante el primer año de la pande-
mia del COVID-19, pudo observarse la presencia de niños 
y niñas vendiendo limones, presumiblemente menores de 
12 años, en la intersección de las avenidas Marconi y Trin-
cheras de San José de la ciudad de Posadas, en ausencia del 
cuidado de personas adultas.

En otros puntos de la ciudad, también se registró la pre-
sencia de niños/as trabajando en kioscos de barrio y aten-
diendo en puestos de comida en eventos y ferias munici-
pales. Otra situación observada en repetidas ocasiones, fue 
la de un niño acompañado de su padre, en una zona muy 
concurrida a la salida de la ciudad de Posadas, dedicándose 
a la venta de naranjas y mandarinas. El niño, presumible-
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mente de unos 10 años, se acercaba a los autos y, con ayuda 
del padre, brindaba el cambio de dinero. Se suele ver al niño 
sentado junto a su padre, esperando la llegada de los posi-
bles compradores, ya sea en épocas de verano o invierno, 
en horario de mañana, hasta el mediodía. Otra situación de 
trabajo protagonizada por un niño menor de 10 años pudo 
verse en la costanera de la ciudad, en inmediaciones a los 
principales restaurantes de comida, donde el mismo cuida-
ba autos, sin la compañía de ningún adulto. El niño portaba 
unos cartones para colocar en los parabrisas y esperaba, al 
sol del mediodía, la llegada de los autos. 

Señalar que las situaciones descritas no abarcan la tota-
lidad de situaciones de trabajo infantil presentes en la ciu-
dad, existiendo otras tipologías como el trabajo doméstico, 
realizado principalmente por niñas, que también ameritan 
ser estudiadas. En este sentido, la obtención de datos por 
parte de organizaciones con responsabilidad política y sufi-
ciencia económica para llevar a cabo mediciones represen-
tativas podría ser un aporte interesante para la continuidad 
del estudio. Hasta el momento, en la provincia de Misiones, 
la última Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Ado-
lescentes registró un total de 1200 viviendas de distintos 
municipios, lo cual hace pensar en su representación esta-
dística, así como en los criterios – no especificados – para 
su selección.

A continuación, haremos una breve caracterización so-
bre las formas de trabajo adolescente no protegido que per-
sisten en la ciudad de Posadas. 
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Referencias al Trabajo Adolescente No Protegido

En el transcurso de la investigación, se observaron jóve-
nes adolescentes, entre los 13 y 16 años, trabajando junto a 
personas adultas, posiblemente familiares, en pequeños co-
mercios, como en las tiendas de La Placita del Puente y en 
los locales ubicados en inmediaciones del hospital. También 
pudo verse a una chica menor de edad, que trabaja en un 
establecimiento de lavado de ropa de un barrio en cercanías 
del hospital, o el caso de un niño que acompaña a su padre 
en un negocio de productos de panadería para locales co-
merciales. 

Al indagar en el trabajo de campo acerca de cómo estas 
situaciones son registradas por el Estado, desde el Minis-
terio de Trabajo de Misiones sugirieron que suelen recibir 
pedidos de autorización de trabajo infantil artístico, por 
ejemplo, para la inclusión de menores de edad en pelícu-
las regionales o de producciones cinematográficas de Brasil. 
Ante la pregunta por los pedidos de autorización de trabajo 
en emprendimientos familiares referenciaron que “desde el 
Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones no dan auto-
rizaciones, sino visados y que ello se debe a que luego no 
hay forma de corroborar las condiciones de trabajo” (Fun-
cionaria/o provincial). Señalaron, además, que algunas pro-
vincias del país, dan autorización pero que no sería el caso 
de la provincia de Misiones, existiendo, así, un vacío legal 
entre la normativa internacional ratificada por el país y su 
implementación. Es decir, que las herramientas necesarias 
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de control para asegurar condiciones laborales adecuadas 
para la excepción que plantea la Ley Nº26.390 entre los 
14 y los 16 años, no se estaría cumpliendo. Esta situación 
sugiere una revisión de las formas en las que esa instancia 
gubernamental – en tanto órgano de aplicación de la Ley – 
lleva adelante ese control acerca de las condiciones en las 
que los y las adolescentes trabajan. Asimismo, esta reflexión 
advierte que el trabajo adolescente se practica actualmente 
en la provincia como trabajo no registrado, instancia para 
la cual no habría modalidad de autorización, aun cuando 
se desenvuelve en un marco de informalidad y sin la pro-
tección mínima establecida por la normativa vigente. Así, 
la situación plantea interrogantes en relación a los riesgos 
laborales, o a cualquier situación desventajosa que genera 
falta de cuidados en las infancias y adolescencias trabajado-
ras, incentivando un empeoramiento de sus condiciones y 
posiblemente de sus salarios. 

CONSIDERACIONES FINALES

Para concluir, interesa puntualizar que, si bien cabría 
realizar un diagnóstico en profundidad para dar cuenta de 
la complejidad, que asumen las actividades consideradas 
como trabajo infantil en diferentes ámbitos, las situaciones 
descritas muestran la persistencia del mismo en las ciuda-
des de la provincia. Esta cuestión altamente naturalizada, 
motiva a pensar en la construcción de las denominadas 
categorías estatales para la intervención de problemas pú-
blicos (Wacquant-2010, 2022) y sus limitaciones metodo-
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lógicas. Consideramos que las formas de pensar y delimitar 
la problemática de intervención será uno de los principales 
alicientes para reconocer las situaciones que tendrán protec-
ción e intervención estatal de aquellas que no. Cabe señalar 
al respecto que, hoy en día, las intervenciones dejan fuera 
de toda actuación gubernamental a las prácticas de trabajo 
infantil observadas en las ciudades de la provincia, focali-
zando su atención en las familias de zonas rurales produc-
toras de té, tabaco o yerba mate, sin que existan programas 
específicos para las infancias y adolescencias que trabajan 
en el ámbito urbano de la provincia.
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