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El presente cuadernillo propone realizar una El presente cuadernillo propone realizar una 
aproximación al tema de la inserción socio-labo-aproximación al tema de la inserción socio-labo-
ral de los jóvenes, profundizando en sus diag-ral de los jóvenes, profundizando en sus diag-
nósticos y sus desafíos, a partir de una serie de nósticos y sus desafíos, a partir de una serie de 
textos y actividades. Consideramos signi� cativo textos y actividades. Consideramos signi� cativo 
su tratamiento dentro del aula no sólo como su tratamiento dentro del aula no sólo como 
articulador de diferentes propuestas didácticas, articulador de diferentes propuestas didácticas, 
sino también como tema de interés y relevancia sino también como tema de interés y relevancia 
para los alumnos y el docente. para los alumnos y el docente. 
Los materiales que componen los cuadernillos, Los materiales que componen los cuadernillos, 
tanto para el trabajo del docente como para el tanto para el trabajo del docente como para el 
alumno, están organizados y presentados en tor-alumno, están organizados y presentados en tor-
no a tres líneas de trabajo: re� exiones sobre la no a tres líneas de trabajo: re� exiones sobre la 
problemática de la inserción socio-laboral de los problemática de la inserción socio-laboral de los 
jóvenes, introspección sobre el propio proyecto jóvenes, introspección sobre el propio proyecto 
laboral a la luz de otras experiencias y la confec-laboral a la luz de otras experiencias y la confec-
ción de un video-minuto temático. Cabe desta-ción de un video-minuto temático. Cabe desta-
car que estos trayectos han sido guiados por la car que estos trayectos han sido guiados por la 
� nalidad de promover una ciudadanía plena. � nalidad de promover una ciudadanía plena. 

Introducción

Una primera línea se centra en la cuestión de la in-
serción socio-laboral de la juventud. Las importantes 
transformaciones estructurales de la argentina durante 
la década de los 90 y las que surgieron en el contexto 
de recuperación tras la crisis del 2001 han con� gurado 
un escenario complejo, donde se ha evidenciado el cre-
cimiento de fenómenos de pobreza y exclusión social. 
Los jóvenes parecen ser especialmente vulnerables a 
un mercado laboral más excluyente y fragmentado. Sin 
embargo, para poder llevar adelante esta indagación es 
importante promover la re� exión y la ruptura del pre-
concepto de que la juventud es un fenómeno que se 
circunscribe a un ciclo vital natural determinado por la 
edad biológica. En este material se propone, en cambio, 

el abordaje de la juventud como una etapa 
vital que varía al ser estructurada por 

La juventud como 
construcción.

Educación tributaria.

Videominuto

33  Ejes 
Transversales:

11 --

22 --

33 --
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diferentes realidades culturales, históricas y 
socio-económicas. A partir de esto, se desprenden dos 
sub-líneas de trabajo que promueven una mirada sobre las 
posibilidades y di� cultades de la inserción socio-laboral ju-
venil de diferentes sectores socio-económicos. Esta propuesta 
abarca una amplia gama de materiales, desde artículos perio-
dísticos hasta análisis estadísticos, que apuntan a que docen-
tes y alumnos los utilicen en forma re� exiva.(1)   

Un segundo trayecto de trabajo se encuentra enmarcado den-
tro de las líneas del programa de Educación Tributaria de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el cual 

tiene por objeto contribuir al desarrollo de una 
cultura tributaria que favorezca el ejercicio 
de una ciudadanía � scal, orientada al cum-
plimiento de la formalidad como también a 
incidir en una justa distribución de los re-
cursos públicos. 

En este sentido se exploran los conceptos de ciudadanía plena 
y seguridad social, los cuales se encuentran entrelazados en 
la medida en que se propone contribuir a la formación de 
una cultura ciudadana basada en la participación, la reci-
procidad social, la solidaridad inter e intra generacional. 
Se busca promover una ciudadanía activa y de construcción de 
lo público en base al compromiso y el involucramiento en el 
respeto y la promoción de los valores democráticos.

Las líneas de trabajo que fueron mencionadas con� uyen en 
torno a la realización -por parte de los alumnos- de un vi-
deo-minuto, que abordará algún aspecto de la problemática 
de inserción socio-laboral de los jóvenes. Nuestra propuesta 
es ofrecer una mirada que trascienda el rol de los alumnos 
como consumidores de medios y posicionarlos como genera-
dores de mensajes audiovisuales. En referencia a este tema, 
Aparici re� exiona: “Cuando planteamos como necesario que 
cualquier estrategia educativa sobre los medios, debe con-
templar inexorablemente actividades tanto de lectura como 
de creación de mensajes (imágenes, sonidos, grá� cos, etc.), 
estamos haciendo una referencia a los siguientes aspectos: 
con la lectura desarrollamos estrategias e incorporamos sis-
temas de análisis especí� cos de los discursos audiovisuales y 
con la creación estaremos favoreciendo en nuestro alumnado 
el incorporar dentro de su experiencia personal determinados 
modos de producir mensajes.” (2)     

(1) Tanto los materiales empíricos como 
teóricos han sido tomados de investigaciones 
del entorno académico. Con � nes pedagógicos 
y didácticos se ha simpli� cado tanto en la 
presentación y lectura de datos como en las 
articulaciones teóricas. Estamos al tanto de que 
existen análisis más so� sticados, pero se ha 
privilegiado la claridad expositiva y el sentido 
pedagógico. 

(2) www.robertoaparici.net

Agradecemos a todos Agradecemos a todos 
los docentes partici-los docentes partici-
pantes el apoyo y el pantes el apoyo y el 
esfuerzo puestos en esfuerzo puestos en 
esta iniciativa. esta iniciativa. 
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El primer módulo  se re� ere a la identidad juvenil, en 
donde destacamos que la juventud no es una categoría natural, 
sino una construcción social en torno a una diferencia bioló-
gica. A lo largo del módulo, se presenta un grupo de adoles-
centes y jóvenes: los � oggers. Puede verse de qué manera en 

El joven como 
ciudadano pleno

La problemática de la inserción 
socio-laboral de los jóvenes 

Modulo 1:
Identidad Juvenil

(Concepción social e históricamente construida)

Módulo 2:
Miradas sobre 

cómo funciona 
el mercado laboral 

para los jóvenes

Módulo 4:
La inserción socio-laboral
como proyecto biográfico. 
El joven como ciudadano pleno

Módulo 3:
Experiencias de 
inserción
socio-laboral de 
jóvenes de 
sectores medios 
y bajos

El joven ciudadano pleno 
como demandante y garante 
de derechos: “¿Cuáles son 
mis derechos laborales?”

El joven ciudadano pleno 
como promotor de derechos: 
realización del 
Videominuto

Organización
   del cuadernillo.
El presente cuadernillo se organiza en cuatro módulos referidos a diferentes 
aspectos de la inserción socio-laboral de los jóvenes. Cada módulo presenta 
una serie de textos, cuadros y otros materiales, a partir de los cuales se ar-
ticula una serie de actividades que van siguiendo una secuencia. Esta última 
culmina con una actividad de síntesis en la que con� uyen los tres ejes men-
cionados en la presentación.
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Los cuatro módulos se Los cuatro módulos se 
articulan en torno al articulan en torno al 
concepto de “Proyecto concepto de “Proyecto 
Biográ� co”, en la medida Biográ� co”, en la medida 
en que buscan proveer en que buscan proveer 
no sólo de una mirada no sólo de una mirada 
contextual y social más contextual y social más 
amplia, sino también fa-amplia, sino también fa-
vorecer una participación vorecer una participación 
activa en la transforma-activa en la transforma-
ción de la misma realidad ción de la misma realidad 
social que los alumnos social que los alumnos 
describen.describen.

un mismo marco cultural con� uyen diferencias de estrato so-
cial; luego se desarrollan dos conceptos de las ciencias sociales 
acerca del uso del tiempo y del proyecto vital por parte de di-
ferentes clases sociales. Seguidamente, se introduce la noción 
de ciudadanía plena como forma de integración social deseable 
para los jóvenes.

El segundo módulo  explora a través de dos enfoques 
teóricos diferentes, pero complementarios, los desafíos, opor-
tunidades y di� cultades de la inserción socio-laboral de los 
jóvenes. Aquí se plantean no sólo enfoques desde la investi-
gación en Ciencias Sociales, sino también desde la lectura de 
datos estadísticos.

El tercer módulo  propone deslizar la mirada panorámica 
hacia las dimensiones más subjetivas mediante el estudio del 
mundo de vida de los jóvenes de sectores medios y bajos. Este 
mundo de vida es planteado como un conjunto de dimensiones 
que se interrelacionan y que van con� gurando el “horizonte de 
lo posible” de estos jóvenes. El módulo explora tanto el mundo 
laboral, como el mundo doméstico y del barrio que conforman 
su entorno social. Concluye con las actividades integradoras en 
torno a una película, donde no sólo se trabajan los aspectos de 
la inserción laboral, sino que además sirve como ejemplo para 
ilustrar algunos de los recursos que los alumnos pueden utilizar 
en la confección del video-minuto.

Finalmente, el cuarto módulo  cierra el enfoque del pro-
yecto biográ� co al poner de relieve la doble constitución de un 
ciudadano activo pleno: por un lado, el alumno es un sujeto 
que demanda y garantiza derechos y en este sentido, se le ofre-
cen herramientas para reconocer posibles situaciones de explo-
tación y alternativas para el reclamo de sus derechos sociales 
y laborales; por otro lado, es un sujeto promotor de derechos 
al que se le propone entonces la confección del video-minuto, 
asumiendo un rol activo en la construcción de un relato desti-
nado a sus mismos pares con la intención de promover la toma 
de  conciencia sobre los aspectos de la exclusión e inclusión 
laboral juvenil. 
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Cada módulo presenta una serie de materia-
les y actividades grupales e individuales. Los 
materiales están ordenados de acuerdo a los 
objetivos y a la temática propuesta en cada 
caso. El módulo docente posee además una 
introducción general a la temática que se irá 
desarrollando, así como resoluciones posibles y 
recomendadas para cada ejercicio. A continua-
ción describimos el tipo de actividades dentro 
de cada módulo:

Lectura de textos.
Se busca una lectura re� exiva, a partir de la 
cual puedan extraerse las ideas principales. Se 
presentan tres tipos de textos:

- Artículos periodísticos
- Textos explicativos con conceptos teóricos o 

fenómenos sociales
- Textos descriptivos con las percepciones de 

jóvenes de diferentes sectores sociales.

Lectura  y reß exi—n sobre cuadros estad’sticos
La lectura de los mismos se da por casillas, yen-
do de las más generales (los totales y parciales) 
a las particulares, donde se cruzan o describen 
categorías (Por ej: porcentaje de  mujeres jóve-
nes desocupadas).
Las preguntas y re� exiones también van de lo ge-
neral a lo particular. Son preguntas que  apuntan 
a una mirada general primero, donde se busca 
que resuman la o las ideas principales del texto 
o la principal información del cuadro. Luego, se 
ofrecen una serie de interrogantes que apuntan a 
una mirada detallada de ciertas partes del texto o 
de ciertas casillas de los cuadros. 

7

Debates y puestas en comœn.
Son actividades orales para realizar en el aula. 
Se recomienda que previamente los alumnos 
escriban en forma más o menos ordenada lo 
que desean exponer.

Bœsqueda de palabras claves.
Tras la lectura de textos y cuadros y otras activi-
dades, se les pide a los alumnos que sinteticen lo 
revisado con el menor número posible de palabras 
claves. Una palabra clave funciona como síntesis 
de uno a varios conceptos y a la vez, como dispa-
rador de ideas para transmitirla. Esta ejercitación 
se presenta en forma de cuadro como el que se ex-
pone a continuación. La columna de la izquierda 
contiene la palabra clave y la columna de la dere-
cha se presenta para que el estudiante proponga 
una manera posible de dar cuenta del signi� cado 
dado a la palabra clave. Puede ser mediante un 
dibujo, una ejempli� cación, una descripción muy 
corta, etc.

Palabra Clave  Descripci—n
....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................

....................      .......................................
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¥ Actividades Integradoras
Al � nal de cada módulo se presenta una activi-
dad integradora, que tiene por objeto realizar 
una articulación de los conceptos trabajados. 
Pueden con� uir en torno a un texto o película. 
Las actividades integradoras requieren que el 
alumno haga uso de los conceptos utilizados a 
lo largo del módulo. Se busca un uso práctico 
y no una mera repetición de las de� niciones 
previamente aprendidas; para ello, se pueden 
utilizar las palabras claves como insumos o 
como guías.  

¥ Actividades de Extensión
Este conjunto sugiere profundizar ciertos aspec-
tos de la temática de cada módulo. Son acti-
vidades optativas que a veces requieren de un 
trabajo extra-áulico. 

¥ Actividades Audiovisuales
Las actividades audiovisuales son presentadas 
con el � n de promover en los alumnos el ejer-
cicio de la mirada, poniendo especial atención 
a los efectos de sentido que puede generar un 
relato audiovisual. A partir del análisis de frag-
mentos de película y de la re� exión acerca del 
alcance de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, (TICs), los alumnos pueden 
apropiarse de los recursos técnicos y creativos 
que los ayudarán a desarrollar su propio video, 
su propia narración audiovisual.
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Objetivos

• Introducir el debate sobre la 
construcción social e históri-
ca de las de� niciones.

• Observar el fenómeno social 
de la juventud en relación a 
las diferentes clases socia-
les.

• Articular las TICs con la rea-
lidad juvenil de diferentes 
sectores sociales. 

• Promover los valores de la 
integración ciudadana y la 
solidaridad social recíproca.

La Juventud 
como construcción 

social e histórica.

Este módulo trata sobre la construcción social del concepto 
de juventud. En este sentido, se desea promover en los 
alumnos y en el docente una re� exión acerca de la plura-
lidad de los signi� cados sociales. Los jóvenes no son sólo 
una realidad biológica “natural”; la forma en que los de� -
nimos tiene que ver con la clase de sociedad en la que vivi-
mos y el momento histórico donde nos insertamos. A con-
tinuación, daremos algunas aproximaciones a las formas en 

que se fue construyendo el concepto social de juventud.

M
Ó

D
U
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¿Qué es una 
construcción social?
La idea de que todo conocimiento tiene una base social 
puede llevar a exageraciones o reduccionismos de toda ín-
dole. Por ello, es importante precisar qué se entiende por 
construcción social del conocimiento.

En primer lugar, las construcciones sociales del conoci-
miento toman la forma de categorías. Las categorías sir-
ven para diferenciar distintos fenómenos. En este sentido, 
joven es una categoría social, pero es una categoría que se 

aplica a un ente real. Los jóvenes existen como 
entidades reales, mientras que las cate-
gorías sociales son las formas en que se 
los identi�  ca. Por eso, algunas categorías parecen 
tener puntos en común entre diferentes tipos de socieda-
des, en distintos momentos históricos. 

La juventud es un caso particular. Por un lado, re� ere a un 
período de transición que está presente en muchos tipos 
de sociedades. Los jóvenes son muchas veces de� nidos 
como los miembros de una sociedad que si bien ya no son 
niños y pueden valerse por sí mismos, aún no han alcanza-
do la plena independencia que supone la adultez. Por ello, 
se trata casi siempre de un período de transición hacia la 
adultez, que también varía según el momento histórico.

En las sociedades modernas occidentales, la construcción 
de la categoría de joven estuvo atada a otras dos catego-
rías sociales: la de generación y la de integración social al 
mundo público. Veamos un poco de ambas.

Los Jóvenes como generación.

En las sociedades modernas de la segunda mitad del siglo XIX 
comenzaron una serie de transformaciones socio-productivas 
y sociales que produjeron el colapso de las sociedades tradi-
cionales y el pasaje a las sociedades de masas. 

Una categoría moderna que comienza a ser utilizada es la de 
generación. Esta categoría agrupaba indistintamente a aquellos 
individuos que habían nacido en un grupo de años más o menos 
similares. La idea de generación estaba relacionada con el sur-
gimiento de nuevas ideas sobre las formas de organización de 
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los ciclos vitales. Al prolongarse la media de edad, la división 
en generaciones promovía formas de solidaridad y con� icto; so-
lidaridad en la medida que las nuevas generaciones -es decir, los 
jóvenes-, eran representados como los encargados de preservar 
o mejorar el orden social. Las otras generaciones de adultos y 
ancianos se reservaban la transmisión de los valores sociales. 
(Durkheim, 1996; Bourdieu, 1984) 

Los jóvenes entonces empiezan a 
ser concebidos como la nueva 
generación, como los encargados 
de la reproducción del orden 
social vigente.

La Juventud como integración social.

Así como la categoría de generación implicaba la reproducción 
del orden social o su eventual transformación, la juventud en 
tanto grupo social debía primero insertarse en la vida adulta. 
Durante la primera mitad del siglo XX, se van a construir algu-
nas de las bases de la de� nición más difundida de juventud.

Una primera línea de esta construcción lo constituyen los de-
sarrollos en psicología evolutiva y de la educación, fundamen-
talmente desarrollados por la Escuela de Ginebra. Al trazar 
una diferencia entre niños y adultos, esta y otras escuelas 
construyen una serie de categorías basadas en  las diferencias 
de las habilidades adquiridas por el sujeto. Así, la juventud 
es separada de la adolescencia. La irrupción de la categoría 
del adolescente, coloca al joven de cara a llevar adelante la 
inserción como adulto. En otras palabras, la adolescencia es 
de� nida como el período de los cambios físicos, psicológicos 
y de socialización; la juventud es de� nida como la etapa de 
inserción en la adultez, una vez � nalizados esos cambios. 

La adultez fue de� nida en torno a las concepciones de las 
clases dominantes. Su tipo ideal era el burgués varón profe-
sional, jefe de una familia tipo, con casa propia. Esta imagen 
suponía una serie de instituciones que articulaban la inser-
ción social: el trabajo, el matrimonio civil, la ciudadanía y la 
educación terciaria o universitaria. Una vez que los Estados 
liberales decimonónicos establecieron la categoría legal de 
mayoría de edad, los jóvenes fueron de� nidos como los que 
transitaban esa etapa hacia el ideal antes presentado. Para los 
sectores altos y medios altos de la sociedad, este horizonte 
era posible y deseable; para los sectores medio bajos y bajos, 
este horizonte era deseable pero no tan factible.

En resumen, la juventud En resumen, la juventud 

es de� nida como una es de� nida como una 

etapa de transición hacia etapa de transición hacia 

la adultez; sin embargo, la adultez; sin embargo, 

esa transición va a variar esa transición va a variar 

en virtud de la brecha de en virtud de la brecha de 

ese horizonte “ideal” y ese horizonte “ideal” y 

las condiciones sociales las condiciones sociales 

de existencia. de existencia. 

“Hay distintas mane-“Hay distintas mane-

ras de ser joven en el ras de ser joven en el 

marco de la intensa marco de la intensa 

heterogeneidad que heterogeneidad que 

se observa en el pla-se observa en el pla-

no económico, social no económico, social 

y cultural (…) O sea, y cultural (…) O sea, 

juventud sería el lap-juventud sería el lap-

so que media entre so que media entre 

la madurez física y la la madurez física y la 

madurez social. Este madurez social. Este 

varía, sin duda, entre varía, sin duda, entre 

los diferentes secto-los diferentes secto-

res sociales.”res sociales.” 
(Margulis y Urresti, (Margulis y Urresti, 

1997:13)1997:13)
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¥ Actividades de Inicio

Actividad 1: Me imagino…  
(Encontrará desarrollada esta actividad en el Cuadernillo del Alumno).

Se les propone a los alumnos un ejercicio de introspección para que re� exionen acerca de algunas 
dimensiones que están presentes a lo largo del cuadernillo: la inserción laboral, entorno social, 
vida familiar, trayectoria educativa y participación ciudadana por ejemplo. 

Además, se les pide que se representen, en un escenario futuro, un encuentro con los compañeros 
que compartieron el secundario.

Es posible que cuando traten de justi� car sus respuestas, apelen a adultos cercanos como padres, 
hermanos o familia. El docente no necesita rastrear tanto el origen de sus elecciones; se trata más 
de entrar en tema. Este es el efecto de transmisión generacional.

El énfasis está puesto en empezar a descubrir al otro mediante la comparación de sus respuestas 
con las de otros grupos de sus propios compañeros. Es importante que vean el contraste sin nece-
sariamente ahondar mucho en él. Aquí se busca captar el efecto de valores dominantes a través 
de reconfrontar los valores comunes y aquellos alternativos. Puede organizarse una síntesis en el 
siguiente cuadro: 

Ideas y visiones 
de padres o her-
manos mayores
........................
........................
........................
........................

Ideas y visiones 
comunes entre 
compa–eros
........................
........................
........................
........................

Ideas y visiones 
alternativas a la 
de padres y her-
manos mayores
........................
........................
........................

Ideas y visiones 
alternativas 
entre compa–eros
........................
........................
........................
........................

12

Actividad 2: En-red-ados  
(Encontrará desarrollada esta actividad en el Cuadernillo del Alumno).

Lectura del art’culo sobre los Floggers.
Preguntas (se sugieren orientaciones para guiar las respuestas)

ÀQuŽ es un ß ogger?
Las respuestas deben a apuntar a describir un grupo social; si es posible, intentar alguna vincu-
lación con las clases sociales detalladas en el artículo. 

ÀCon quŽ grupo de edad podr’as vincular a estos ß oggers? ÀPor quŽ?
Si bien las respuestas pueden a� rmar que se trata de adolescentes, se recomienda que se los 
aliente a la utilización del término joven.
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ÀSon todos los ß oggers iguales? Si no lo son, Àen quŽ se diferencian?
Las posibles diferencias pueden surgir tanto del artículo como del conocimiento previo que tengan 
los alumnos de este grupo. En cualquier caso, se buscaexplorar las diferencias de clase, funda-
mentalmente a través de:
- los barrios mencionados (San Isidro/Florencio Varela)
- las marcas de ropa y el look en general 
- los shoppings mencionados

Segœn los ß ogger que son entrevistados en el art’culo, Àpor quŽ se produjeron las peleas?
Al igual que en la pregunta anterior, se busca re� exionar sobre la dimensión de clase. Se pueden 
volver a mencionar las diferencias anteriores; se propone resaltar especialmente el tono despecti-
vo de los entrevistados al usar los términos “cheto” y “cabeza”.

Para debatir en grupo y poner en común.
Se sugiere que el debate y la puesta en común se organicen en torno a las dos preguntas que se 
mencionan a continuación:

ÀConocen algœn otro grupo como los ß oggers? ÀC—mo son? ÀC—mo se visten? ÀD—nde se re-
œnen?

En su opini—n Àexiste alguna relaci—n entre estos grupos y la clase social a la que pertene-
cen? ÀPor quŽ?
En su cuadernillo, los alumnos tienen espacios para responder las preguntas. Se sugiere que 
primero las respondan en forma individual y luego compartan sus respuestas con los integrantes 
del grupo. 

Pueden mencionar varios grupos o “tribus urbanas”; al hacerlo, es importante que las describan 
siguiendo las siguientes dimensiones:
- Vestimenta - Lugares de reunión - Rasgos identitarios comunes
- Consumos -Pertenencia a una o varias clases sociales 

Juventudes y clases sociales 
Actividad 3: palabras claves
(Encontrará desarrollada esta actividad en el Cuadernillo del Alumno).

El texto esta organizado en una serie de párrafos que dan algunas guías sobre la relación entre 
juventud y clase social.

El objetivo es que los jóvenes tomen nota de las ideas principales, pero más signi� cativo es que 
resalten los interrogantes o preguntas que le despierta el texto. El docente puede orientar una 
discusión apelando al texto sobre inserción social incluido al  principio de este módulo.

Las palabras claves sugeridas son listadas debajo. Pueden ser reemplazadas por otras, pero es 
importante que destaquen PROCESOS.

Diferenciación social -  Segregación -  Inserción social.
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Juventudes y ciudadan’a
Actividad 4: palabras claves
(Encontrará desarrollada esta actividad en el Cuadernillo del Alumno).

Las actividades se orientan de igual modo que con las clases sociales; las palabras claves apuntan 
en mayor medida a otras dimensiones de la ciudadanía.

Ciudadanía -  Democracia -  Participación – Derechos – Obligaciones - Sujeto de derecho/objeto 
de derecho

Para tener en cuenta:
La integraci—n ciudadana y laboral puede ser pensada desde la perspectiva de una 
ciudadan’a activa y plena. Esto quiere decir que los ciudadanos no s—lo son portado-
res de derechos y obligaciones, sino que tambiŽn son garantes. En otras palabras, los 
ciudadanos no s—lo pueden gozar de los derechos, sino que adem‡s deben participar 
activamente para que esos derechos y los del resto de la comunidad sean tambiŽn 
respetados.

De esta manera, la integraci—n socio-laboral debe ser promovida en un marco de in-
tegraci—n a la ciudadan’a plena: como sujetos portadores de derechos y obligaciones 
dentro del mundo laboral (como dentro de cualquier otra esfera social). Por lo tanto, 
se debe promover el ejercicio en sus formas directa e indirecta. La forma directa es el 
libre ejercicio de los derechos que cada ciudadano tiene como tal; la forma indirecta 
implica cumplir con las obligaciones que ayudan a que todos los miembros de la comu-
nidad puedan gozar de los mismos derechos. En este œltimo caso, y a modo de ejemplo, 
el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social contribuye al sos-
tenimiento de las prestaciones que reciben las personas en etapa pasiva. 
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* Actividad de extensión

Debate en clase: ÀLos medios reß ejan la realidad o la construyen? 

La propuesta intenta hacer re� exionar al alumno acerca del carácter construido de la realidad por 
parte de los medios masivos de comunicación, para que comience a indagar en referencia a los 
recursos que son utilizados para narrar los relatos que nos circundan.

Sugerimos que planteen una re� exión acerca de los medios que suelen consumir (grá� ca impresa, 
grá� ca digital, televisión abierta, televisión por cable, Internet, etc.) y los tipos de relatos que 
están presentes en cada uno de ellos; tomando en consideración que todas las problemáticas de 
nuestras sociedades son interpretadas por los medios de comunicación. Cabe aclarar que la inser-
ción laboral de los jóvenes no representa una excepción.

Los cuatro ítems desarrollados por Roberto Aparici que se enumeran a continuación, sirven para 
guiar el debate grupal. La propuesta intenta favorecer el debate por parte de los alumnos acerca 
de la forma en que se construyen los relatos mediáticos y los efectos de sentido que generan. 
Cada una de las a� rmaciones está acompañada de una pregunta problematizadora: 

1- Los medios de comunicación realizan representaciones, construyen la realidad y lo que es más 
importante; la interpretan. ¿Cómo podemos dar cuenta de estos procesos en los medios que 
consumimos habitualmente?

2- Las audiencias nunca son pasivas, pues en todo momento negocian signi� cados, se identi� can 
o no con personajes y situaciones, etc. ¿Qué solemos decir acerca de los programas que vemos 
/oímos en los diferentes medios? ¿Con cuáles nos identi� camos y con cuáles no? 

3- Los géneros y los formatos se fusionan, están en constante hibridación. Se suele dar un tra-
tamiento � ccional a la información (espectacularización)  y un tratamiento documental a la 
� cción. ¿Qué observamos de los noticieros televisivos? ¿Cómo presentan la información? ¿Y 
qué pasa con el reality show? ¿Qué opiniones tenemos acerca de estos programas?

4- Las TICs favorecen a aquéllos que tienen acceso a los medios y discriminan  al resto. El estudio 
de las TICs obliga a  realizar un análisis  de la accesibilidad  no sólo por cuestiones físicas 
sino también por cuestiones sociales, intentando dilucidar qué brechas genera la introducción 
de un nuevo medio. ¿Qué tipos de medios podemos consumir? ¿Todas las personas pueden 
acceder a todos los medios? ¿El acceso a un medio se relaciona sólo al factor económico?

Al respecto, Aparici propone un horizonte en referencia a la educación audiovisual: Òlo m‡s im-
portante es la comprensi—n por parte del alumno de c—mo est‡n construidos los documentos 
audiovisuales y el signiÞ cado con frecuencia impl’cito en su construcci—n. La educaci—n 
audiovisual se ocupa tambiŽn de cuestiones m‡s amplias relativas al documento, como su 
car‡cter institucional, el contexto cultural en el que ha sido producido y en el que es con-
templado y, en funci—n de aquel, en el mantenimiento de la ideolog’aÓ. (3)  
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Objetivos

• Introducir a los alumnos al 
funcionamiento del mercado 
laboral juvenil.
• Presentar algunos enfoques 
sobre las di� cultades de inser-
ción laboral de los jóvenes. 
• Favorecer la lectura de datos 
estadísticos.

Algunas aproximaciones

La inserción socio-laboral es de� nida como un proceso que 
transcurre en un momento determinado de la vida de la 
persona y que está articulada por la participación en el 
mercado de trabajo. Hay que distinguir entre estado de 
ocupación e inserción socio-laboral. Mientras que la noción 
de estado re� ere a un momento preciso de la vida en el cual 
la persona puede estar ocupada, desocupada o inactiva, la 
inserción, en cambio, toma en cuenta cómo se da el pro-
ceso de entrada o salida del mercado laboral, las razones 
del por qué se esta ocupado o no y otras dimensiones como 
la familia o aquellas dimensiones que exceden el ámbito 
laboral propiamente dicho. 

La Inserción 
socio-laboral

juvenil 
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La inserción socio-laboral trabaja con la relación entre las diferentes dimensiones de la 
vida de un sujeto y su participación en el mercado de trabajo. Esta es la razón por la que 
el abordaje será en dos módulos: el módulo 2 trabajará con la participación en el merca-
do de trabajo y el módulo 3 se concentrará en las diferentes dimensiones subjetivas del 
proceso de inserción.

Nos estamos aproximando a los jóvenes que comienzan o que 
están participando del mercado laboral. Están tratando o ya 
están insertos en él, pero antes debemos especi� car algunas 
de� niciones sobre el mercado de trabajo.

La primera distinción es entre quienes participan o no del 
mercado de trabajo. Con respecto a la participación en el 
mercado laboral, se pueden distinguir tres categorías: 

    Ocupados: aquellos que están trabajando.
    Desocupados: no trabajan, pero están buscando.
    Inactivos: no trabajan ni están buscando trabajo.

De acuerdo a esta distinción y tomando a todas las personas 
entre 14 y 65 años, se puede hablar de la PEA (Población Eco-
nómicamente Activa), la cual está conformada por aquellas 
personas dentro de ese rango de edad que están trabajando 
y/o que buscan trabajo y/o que están en edad de hacerlo. 

Nos interesa trabajar con los jóvenes de 15 a 29 años que 
integran la PEA, es decir, los que de algún modo participan 
en el mercado de trabajo. 

Si tomamos en cuenta los ingresos que estipula la Canasta 
Familiar de Indigencia  y el cumplimiento de las regulacio-
nes en materia de aportes a la seguridad social y goce de los 
bene� cios sociales, podemos notar que no todos los empleos 
son iguales. En la forma de segmentos de inserción laboral, 
se plantean tres tipos de empleos posibles. En el cuadro que 
se presenta a continuación, se describen las principales ca-
racterísticas de cada uno: 

El mercado de trabajo es un espacio público, donde interactúan tres actores: 
trabajadores, empleadores y el Estado. Una de sus particularidades -que lo dis-
tingue de otros- es que un mismo actor puede ser oferta o demanda, según cómo 
se lo mire. Por ejemplo: los trabajadores son tanto oferta de mano de obra, como 
demandantes de empleos. El Estado interviene, por acción u omisión, introdu-
ciendo normas sobre la contratación de la fuerza de trabajo, generando derechos 
y obligaciones tanto para los empleados como para los empleadores.
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(4) La canasta familiar de indigencia se 
de� nió como los ingresos de la ocupación 
principal de un trabajador necesarios para 
cubrir las necesidades alimenticias básicas 
de una familia tipo para lo cual se utilizó la 
Canasta Básica Alimentaria (CBA) elaborada 
por el INDEC, estimando los valores de 
cada semestre como promedio simple de los 
valores mensuales de la CBA correspondiente 
a los semestres de referencia.

En el contexto actual de crisis del empleo, muchos sectores están 
afectados por di� cultades para lograr una inserción laboral ple-
na. Estas presentan dos formas predominantes: una de ellas es la 
desocupación estructural, que re� ere a personas que no logran 
ni parece que lograrán en el corto y mediano plazo reinsertarse 
laboralmente;  se distingue de la desocupación friccional, que 
es provocada por acomodamientos en el ciclo económico. Algu-
nos desocupados nunca antes estuvieron ocupados o lo estuvie-
ron por períodos muy breves.

La precariedad laboral es la otra cara de un fenómeno mucho 
más extendido, dado que afecta a la calidad de los empleos. 
Los trabajadores precarizados son sometidos a malas condi-
ciones de trabajo, inestabilidad, falta de reconocimiento de 
los derechos laborales vigentes y falta de perspectivas de me-
jora de sus condiciones de vida y consumo.

Esta problemática de falta de empleo y de precariedad afectan 
a múltiples sectores de la sociedad, pero los jóvenes parecen 
exhibir estos problemas en forma mayor o más aguda que 
otros segmentos. Según Weller (2003), el problema puede en-
focarse desde dos ángulos: privilegiando los rasgos propios de 
la población de los jóvenes o privilegiando una mirada sobre 
la estructura social.

SEGMENTOS DE INSERCIÓN LABORAL

EMPLEOS

Son empleos en 
relación de dependen-
cia o independientes 
donde se realizan los 
aportes previsionales 
y para los beneficios 
sociales.

Los ingresos de estos 
trabajos están por 
encima de lo mínimo 
necesario (a partir de 
la llamada Canasta 
Básica de Indigencia) 

Son empleos en relación 
de dependencia o inde-
pendientes sin aportes 
previsionales ni benefi-
cios sociales.

Se caracterizan por la 
inestabilidad.

Los ingresos de estos 
trabajos están por encima 
de lo mínimo necesario 
(a partir de la llamada 
Canasta Básica de Indi-
gencia).

Son empleos en relación 
de dependencia o 
independientes sin 
ningún tipo de aportes a 
la seguridad social. 

Sus ingresos están por 
debajo de lo mínimo 
necesario (a partir de la 
llamada Canasta Básica 
de Indigencia).

Incluye también a los que 
trabajan o son asistidos 
dentro del marco de 
planes sociales.
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Cuadro 1:
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Enfoques sobre los rasgos de los jóvenes 

• Enfoque 1: 
Los jóvenes son demasiados y van muy rápido…
¿Son los jóvenes más vulnerables que otros grupos de 
edad a la hora de conseguir un empleo? Cuando la pregunta 
se formula así, se presupone que existe algún rasgo propio 
que los hace más vulnerables. Este tipo de comparación tiene 
su justi� cación cuando se observa que los datos estadísticos 
muestran que los jóvenes registran menores tasas de activi-
dad, mayor desocupación, precariedad y mayor rotación labo-
ral (cambiar con frecuencia de empleo).  

¿Por qué ocurre esto? Los jóvenes muestran mayores tasas 
de desocupación porque se lanzan todos juntos a buscar em-
pleos una vez que han terminado el secundario; para muchos 
se trata de buscar el primer empleo. Para otros grupos de 
edad, es más probable que ya estén trabajando. A causa de 
estos rasgos demográ� cos (la edad) y educativos (� n del ciclo 
escolar secundario), cuando se observan los datos, se obtiene 
un efecto distorsionado: hay más desocupación.  (Tokman, 
2003; Weller, 2005)

Del mismo modo, la mayor rotación e inestabilidad en los 
empleos se provoca porque los jóvenes no tienen aún sus 
percepciones ajustadas al funcionamiento de las empresas o 
del mercado laboral. Por eso, tienden a cambiar con más fre-
cuencia de empleos.  
Se ejempli� ca con los cuadros 2, 3 y 4 del Cuadernillo del 
Alumno.

• Enfoque 2:
Los jóvenes tienen que aprender más…
Una explicación un poco más sólida se apoya en el dé� cit 
educativo, según el enfoque del capital humano. (Montoya, 
1995; Albano y Salas, 2007) En el contexto actual, la posi-
bilidad de adquirir un empleo depende mucho de la educa-
ción que se ha tenido. A mayor cantidad de años de estudio, 
mayores son las posibilidades de conseguir un buen empleo 
-o al menos, un empleo-. Como los jóvenes se lanzan a bus-
car empleos en forma temprana, tienden a conseguir empleos 
precarios o marginales.
No se trata sólo de una simple suma de años de estudio; hay 
niveles mínimos requeridos. Actualmente, el secundario com-
pleto sería el piso mínimo. 
Se ejempli� ca con el cuadro 5 del cuadernillo del Alumno.

La educación es pensada como un capital en 
la medida que tiene un valor en el mercado 
y que sirve para crear valor a través del 
trabajo (Tenti Fanfani, 2008)
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El uso de datos agregados

En el presente bloque se trabaja con datos agregados sobre la 
inserción socio-laboral de jóvenes entre 16 y 29 años. Dicha 
información es de carácter general y descriptiva. Los datos 
provienen de procesamientos del Programa Cambio Estructural 
y Desigualdad Social, sobre bases de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (INDEC) para el segundo semestre 
del 2006. La EPH es un relevamiento periódico con dos ondas 
por año, que con criterios demográ� cos provee de informa-
ción de la situación de personas y hogares y permite ver sus 
variaciones. 

Los datos sobre jóvenes son presentados en dos segmentos: 
uno que va de 15 a 21 años; y otro que va de los 22 a los 29. 
La estadística empleada en este bloque se articula en torno 
a variables. Una variable es una forma de medir datos, ya 
que sus categorías varían. Los primeros cuadros (cuadro 2 a 
4) son univariados, es decir, proveen de una descripción de 
los datos en un determinado momento. Los cuadros univaria-
dos proveen de un diagnóstico de situación, pero sólo es una 
aproximación muy leve. Se sugiere que se los considere como 
aproximaciones muy preliminares.

Los cuadros bivariados (cuadro 5) son aquellos que plantean 
la asociación entre dos variables: una independiente (que se 
ubica arriba del cuadro) y una dependiente que se ubica por 
debajo. Se plantea la asociación entre ambas, pero nuevamen-
te estos cuadros no tienen todavía un carácter explicativo. 
Se sugiere emplearlos también como disparadores, aunque las 
indagaciones son de naturaleza diferente. Aquí se proponen 
re� exiones acerca de la relación entre dos fenómenos. 

 En ambos casos, se trata de datos agregados que buscan 
crean un marco contextual donde situar la problemática juve-
nil para mejorar sus indagaciones.
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¥¿Por qué los jóvenes 
tienen problemas para 
insertarse laboralmente?
Encontrará desarrollada esta actividad en el 
cuadernillo del alumno.

Lectura, actividades y re� exión.

Cuadro 2:
Preguntas (se sugieren orientaciones para 
guiar las respuestas)
ÀPor quŽ cambian los niveles? ÀQuŽ razones 
encontr‡s para estos cambios?
Las preguntas se orientan a que los alumnos 
observen de qué manera las tasas de desocu-
pación decrecen conforme aumenta la edad, y 
cómo ocurre lo inverso con las tasas de ocupa-
ción. Este cuadro se apoya en la explicación de 
las distorsiones.

Cuadro 3 y 4 
Preguntas (se sugieren orientaciones para 
guiar las respuestas)
ÀC—mo cambia el empleo de calidad entre 
ambos grupos? ÀC—mo var’a el empleo pre-
cario entre ambos grupos? ÀC—mo var’a el 
empleo marginal entre ambos grupos? 
Las preguntas se orientan a una comparación 
entre las diferentes categorías de tipo de em-
pleo. Se destaca de qué manera aumenta el 
empleo de calidad y se reduce el marginal, con-
forme avance la edad. 

ÀPor quŽ creŽs que se dan estas variaciones? 
ÀQuŽ cambi— entre estos dos cuadros?
En este caso, las preguntas buscan que los 
alumnos se vuelvan a referir a las distorsiones 
de medición y a cómo mejora la situación a 
medida que va aumentando la edad, y con ella 
la educación y la experiencia en empleos. Se 
recomienda que el docente enfatice de la ma-
nera más conveniente que más edad también 
puede signi� car más años de estudios y más 
experiencia laboral. 

Finalmente, puede hacerse alguna referencia al 
peligro de la inserción temprana en el mercado 
laboral, expresada en el mayor porcentaje de 
jóvenes con empleos de indigencia. 21

Cuadro 5
El cuadro 5 es el primer ejercicio con cuadros 
bivariados. Lo primero que se debe destacar es 
la importancia de la propuesta en torno a la 
cual giró el cuadro. Una propuesta que se ar-
ticula en la interpelación directa a los jóvenes 
acerca de en qué medida incide la � nalización 
de los estudios secundarios. La lectura está or-
ganizada en una serie de preguntas que siguen 
un hilo conceptual.

Preguntas (se sugieren orientaciones para 
guiar las respuestas)

ÀQuŽ se puede observar al mirar la columna 
de los totales?
La lectura de los totales sirve para registrar el 
llamado efecto estructural. Permite tener una 
visión más generalizada. Allí puede observarse 
que los empleos de calidad y los empleos pre-
carios registran en la franja etárea de 18 a 29, 
porcentajes muy similares.

ÀQuiŽnes tienen m‡s empleos de calidad? 
ÀQuiŽnes tienen m‡s empleos precarios? ÀQuiŽ-
nes tienen m‡s trabajos marginales?
Se les pide lecturas especí� cas sobre los por-
centajes. En este sentido es importante resaltar 
las comparaciones y de qué manera se invierten 
las tendencias en ambos extremos del cuadro: 
 - los jóvenes que han terminado el secundario 

obtienen más empleos de calidad, mientras 
que los que no lo han terminado obtienen 
más trabajos marginales. 

- el porcentaje levemente mayor de jóvenes 
que han terminado el secundario que ob-
tienen empleos precarios puede ser leído de 
muchas formas, pero si se lo relaciona con 
los totales, indica la fuerte presencia del 
empleo precario, pues su porcentaje total es 
muy similar al del empleo de calidad. 

ÀPor quŽ suponŽs que se dan estas variaciones?
Cuando son interrogados sobre la causa de ta-
les variaciones, es importante señalar la pre-
sencia de la variable independiente (Máximo 
nivel de Instrucción) como asociada, pero no 
como factor explicativo.
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 (6) Las llamadas sociedades del tra-
bajo son aquellas que se dieron du-
rante la segunda mitad del siglo XX 
en Occidente y gozaban de niveles de 
pleno empleo, y distribución menos 
despareja del ingreso. Los con� ictos 
se canalizaban principalmente por las 
corporaciones de intereses (empresa-
rios, sindicatos, militares) debilitando 
en parte, los canales democráticos.

• Enfoque 3:
Una visión más amplia
Los cuadros vistos anteriormente producen una serie de datos. 
Si se observan desde las miradas señaladas anteriormente, los 
efectos de desocupación y los problemas de inserción en em-
pleos calidad por parte de los jóvenes, parecen ir reduciéndo-
se conforme avanza la edad. También presuponen que mayor 
edad signi� ca, tal vez, mayor educación y mayor experiencia 
laboral.  Asimismo, cuando se ponen en relación estos enfo-
ques con los datos de los cuadros bivariados,  cabría suponer 
que, aun partiendo de un piso mínimo como el nivel secunda-
rio completo, se produce alguna diferencia en la calidad del 
empleo conseguido por los jóvenes. 

Sin embargo, estas visiones -si bien pueden ser constatadas 
por datos empíricos-  ocultan algunas dimensiones del proble-
ma. Siguen presuponiendo, como vimos en el primer capítulo, 
que la juventud tiene rasgos intrínsecos a través de los cuales 
se explicarían las di� cultades que atraviesan en el proceso 
de inserción laboral. Tomemos por ejemplo, la educación: el 
máximo nivel educativo es una visión formal, no permite ver 
en qué establecimientos o con qué especialidades se realizó 
la carrera educativa del sujeto. 

Por lo tanto, en este tercer marco de indagación, proponemos 
la mirada sobre la estructura social. Esta mirada postula 
que las transformaciones estructurales de los últimos 20 años, 
tanto en Argentina como en el resto de América Latina, han 
producido importantes modi� caciones en la estructura social, 
las cuales han producido altos niveles de exclusión social 
e inestabilidad laboral, por sólo mencionar algunos aspec-
tos. (Molina Derteano, 2005) Desde este enfoque, los jóvenes 
no experimentan di� cultades muy diferentes a las del resto 
de otros sectores sociales. Aun con sus peculiaridades, las 
causas de su problemática de inserción socio-laboral deri-
van de los con� ictos propios de una crisis general de las 
sociedades del trabajo. (Weller, op cit)

Este enfoque permite dar cuenta del proceso de precarización 
del empleo, de los profundos cambios en la estructura producti-
va y en el uso de las nuevas tecnologías que han producido im-
portantes transformaciones en la estructura social. Los jóvenes 
son especialmente afectados por estos cambios, pero las 
causas no son de este grupo de edad sino de una estruc-
tura social segmentada y excluyente. (Salvia y Tuñon, 2005) 

Observar la estructura social implica abandonar un esquema 
causa- efecto por rasgos de población. Si bien aquí sólo se 
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propone una leve aproximación a este enfo-
que, las explicaciones que ofrece sobre la pro-
blemática de la inserción laboral juvenil per-
miten reducir las distorsiones o uniformidad 
sobre la interpretación de ciertos indicadores. 
Si se toma el nivel educativo, por ejemplo, la 
pregunta que surge es si los datos se mantie-
nen igual para todos los sectores sociales. 

La mirada más estructural a� rma que existe 
una relación muy fuerte entre los indicado-
res de acceso al empleo, los que marcan el 
nivel educativo y aquellos que hacen refe-
rencia al sector social de pertenencia. De 
esta forma, cuando se visualiza a los jóve-
nes determinando a qué sector social per-
tenecen, se obtiene una imagen más clara.

Hay una crisis profunda de los mecanismos de 
integración socio-laboral y de las posibilida-
des de movilidad social e igualdad de opor-
tunidades. (Tedesco, 2002) Por un lado, se 
produce una crisis del empleo estable y de la 
integración salarial plena. Esto hace que las 
posibilidades de contar con un empleo estable 
y que además ofrezca oportunidades de asen-
so social, sean más reducidas. (Molina Derte-
ano, 2005) 

Por otro lado, la movilidad entre diferentes 
sectores sociales también se encuentra en cri-
sis. Y, cada vez más, el peso del sector social 
de origen actúa como obstáculo para los sec-
tores medio bajos y bajos. (Kessler y Espinoza, 
2004) Tampoco se producen muchos cambios 
para el resto de los sectores medio altos y al-
tos, pero estos apuntan más a la conservación 
que al cambio.   

Cómo trabajar desde 
esta mirada            

Las miradas de este tipo son bastante com-
plejas ya que abordan la relación entre los 
fenómenos y la estructura social más que los 
rasgos de un mismo fenómeno en forma ais-
lada.

Si se observan los totales de los cuadros 5 y 
6, en particular el referido al porcentaje de 
empleos de calidad para los jóvenes -más allá 
del sexo o del nivel educativo que se tenga- 
sólo alcanza el 38 %. Estudiar estos totales 
ayuda a tener una aproximación a la estruc-
tura del empleo.

Un ejercicio más complicado -pero que per-
mite ilustrar con fuerza esta concepción- es 
el  que se va a proponer en las actividades, a 
partir de un artículo de Salvia, Bon� glio, Van 
Raap y Tinoboras (2007). Retomemos nuestra 
de� nición de juventud como una etapa de 
transición. Dicha etapa está regida, en forma 
muy signi� cativa por las instituciones de la 
educación y los primeros empleos. En este 
sentido, se puede decir que los jóvenes más 
integrados son aquellos que no se mantienen 
inactivos y participan de las instituciones 
educativas y laborales o en ambas. Y en las 
laborales, lo hacen con empleos de calidad. 

De acuerdo con el enfoque de la 
estructura social, estas situaciones 
ideales varían según el estrato so-
cial. Por caso, los jóvenes de los sectores 
sociales más altos son los que tienen más 
oportunidades de poder completar estudios 
secundarios y universitarios y de insertarse 
en el mercado laboral con empleos de calidad. 
Los sectores medios y bajos ven reducidas sus 
posibilidades y aumentan los fenómenos de 
exclusión de las instituciones educativas y 
laborales para los de los sectores más bajos.   
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Como el enfoque es de tipo estructural, estos in-
dicadores están relacionados. Cuando suben los 
de inclusión, se espera que baje el de exclusión. 
Se verá de qué manera varían esos indicadores 
para distintos grupos de edad (como ya se hizo 
antes) y para distintos estratos sociales.

Si la pertenencia al estrato social tuviera algu-
na importancia, los indicadores de inclusión y 
educación variarán de forma distinta para cada 
estrato.  

Resoluci—n de actividades
Se le presenta una situación esperada que está 
basada en ciertos supuestos sobre cómo debe-
rían ser las magnitudes y sobre las concepcio-
nes mencionadas anteriormente acerca de la 
presión demográ� ca y el capital educativo. Esta 
situación no va a darse en los estratos bajos y 
medios (sólo en el grá� co 1), sólo se dará para 
los estratos altos.

Hay dos clases de lecturas para trabajar con 
estos grá� cos: 
Una primera lectura es ver qué ocurre entre 
los diferentes estratos para cada sub-franja de 
edad. Los indicadores de inserción: tasa de ac-
tividad, tasa de asistencia y empleo de calidad 
crecen para los estratos más altos. El indica-
dor de exclusión se mueve en sentido inverso, 
crece para los estratos más bajos. Nótese que 
ciertas preguntas solicitan volver a mirar los 
grá� cos previos, para dar al alumno un sentido 
de construcción y comparación dentro de cada 
estrato.  

Una segunda lectura apunta a observar cómo 
va variando este indicador en el interior de 
cada estrato. 

- La tasa de asistencia va disminuyendo en to-
das las sub-franjas de edad; sin embargo, si-
gue manteniéndose más alta cuanto más alto 
es el sector -se pueden mencionar postgrados 
o mayor permanencia en universidades y ter-
ciarios-.

¥ Los jóvenes en barra: indi-
cadores de inserción
(Encontrará desarrollada esta actividad en el 
Cuadernillo del Alumno).

Lectura, actividades y re� exión.

Según el enfoque mencionado anteriormente, 
las posibilidades de una buena inserción socio-
laboral con empleos de calidad dependen del 
lugar que se ocupe en la estructura social. Por 
eso, dividimos a los jóvenes en  tres grupos: 
estratos altos (20% del total), estratos medios 
(40% del total) y estratos bajos (40 % del to-
tal). Estos han sido de� nidos en base al estrato 
social del hogar del joven -sea el propio o el de 
pertenencia-. 

Si el ideal sería poder tener un empleo de ca-
lidad pronto o al menos poder continuar es-
tudiando carreras terciarias para lograrlo más 
adelante, ¿de qué manera podría in� uir el ni-
vel socio-económico del hogar de origen? ¿Qué 
herramientas metodológicas podríamos utilizar 
para saberlo?
 
Para ello, se plantean indicadores de inserción:

Tasa de actividad: en función de la participa-
ción en el mercado de trabajo. 

Tasa de asistencia: en función de la asistencia 
a instituciones educativas secundarias, tercia-
rias o universitarias.

Empleo de calidad: el porcentaje que adquie-
re este tipo de empleos sobre el total de los 
ocupados.

Estas tres dimensiones permitirían hablar de 
una buena contención del joven dentro de ins-
tituciones educativas y/o laborales. 

ÀQuŽ ser’a lo contrario? Serían indicadores de 
exclusión, es decir, aquellos que dieran cuenta 
de que el joven no estudia ni trabaja.
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