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RELATORÍAS

 Eje temático 1: Configuraciones productivas en espacios regionales

Comentaristas: Carlos Vacca (unpa), Ivone Carrillo (unju) y Agustina 
Romero (unju)

Los seis trabajos presentados en el eje temático fueron distribuidos y expues-
tos en dos bloques. Una mirada transversal de los mismos permite observar 
algunos aspectos comunes respecto de las reconfiguraciones productivas en 
espacios regionales en las que los autores se han detenido y por donde transcu-
rrieron la mayor parte de las opiniones generadas entre los presentes. 

Los análisis de estas reconfiguraciones productivas estuvieron prece-
didos de estudios históricos y evolutivos regionales que enmarcaron las nuevas 
realidades económico-sociales percibidas en las áreas trabajadas: investigacio-
nes sobre sociedades tradicionalmente relegadas, con producciones primari-
zadas, y poblaciones empobrecidas, que, frente a los cambios, procuran una 
transformación basada en el surgimiento de diversas producciones, algunas 
de las cuales son complementarias de las tradicionales de la región y otras son 
actividades incipientes.

Se mostró que las políticas públicas implementadas en la última déca-
da y, particularmente, la devaluación producida con la crisis de fines de 2001, 
han promovido a sectores dinámicos –tal el caso de la minería, de pequeñas 
industrias, del turismo y de servicios de distinta índole–, otorgando a las re-
giones nuevas oportunidades de desarrollo. Asimismo, algunos sectores tradi-
cionales –como el agropecuario– vieron favorecida su posición competitiva y 
comenzaron un nuevo ciclo expansivo.
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Complementariamente, algunas provincias se han beneficiado con 
regímenes promocionales sostenidos fiscalmente desde la Nación y desde sus 
propias arcas, los que impulsaron a la actividad industrial y a las jóvenes 
empresas, con su consiguiente impacto económico-social.

Sin embargo, algunos factores internos, como cierto debilitamiento 
de esa posición favorable por el proceso inflacionario registrado en el país, y 
otros externos, como los impactos derivados la crisis internacional de 2008, 
afectaron negativamente estos nuevos procesos de reconversión.

Respecto de la industria, se pudo verificar la debilidad del empresa-
riado local para aprovechar las nuevas condiciones. La escasa competitividad 
de las PyMEs, su falta de acceso a los mercados financieros, su bajo poder de 
negociación y la relativa calidad de la mano de obra conspiraron frente a los 
incipientes esfuerzos asociativos y de cooperación establecidos entre ellas.

Por su parte, la minería registró un importante crecimiento en el 
Producto Bruto Geográfico (PBG), aunque expresado a través de exportaciones 
de materia prima sin elaborar y con insignificantes aportes de regalías, otorga-
dos desde décadas anteriores con el modelo aperturista. 

Finalmente, diversos estudios sobre el sector turístico ref lejaron su 
importante evolución y aporte a las economías regionales beneficiado por las 
condiciones imperantes. De un modelo tradicional de sol y playas se avanzó 
hacia la complejidad en la búsqueda de atractivos para posicionar nuevos pro-
ductos, en donde lo cultural emerge como relevante. Sin embargo, se señala 
la presencia del Estado que, por conveniencia en una construcción realizada 
desde el poder y a través de sus campañas promocionales, ha logrado presentar 
una visión estereotipada de tipo cerrada y estática –que podría revertirse con 
una adecuada autocrítica y toma de decisiones.

Los estudios comparados han demostrado cierta transformación en 
las economías regionales de la última década, vinculada a las políticas públicas 
reformuladas. Se pudo verificar crecimiento, aunque no una mejora sustanti-
va en la calidad de vida de los habitantes, persistiendo la pobreza y un apego de 
las economías al sector primario sin agregado sustantivo en la cadena de valor.

Sus mercados laborales evidenciaron una importante reducción de 
la informalidad, aunque con brechas diferenciadas según las regiones ana-
lizadas: NOA y Centro. En los estudios comparados entre regiones de países 
limítrofes, los indicadores laborales mostraron importantes asimetrías –expli-
cadas, además, por las diferencias en la dinámica de acumulación industrial.
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 Eje temático 2: Dinámicas, políticas y representaciones del mercado 
 de trabajo, los sectores sociales y la pobreza en ámbitos urbanos 

Mesa 1: Dinámica y estructura de los mercados de trabajo

Comentaristas: Andrea Delfino (unl/unr), María Elena Marcoleri 
(unju) y Laura Golovanevsky (conicet/unju)

 

Con esta mesa, se abrió un espacio de análisis y ref lexión sobre el mercado 
laboral desde enfoques diferentes, con metodologías novedosas en algunos ca-
sos, abarcando el contexto de los aglomerados urbanos más grandes del país, 
como son Gran Córdoba, Gran Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y algunos aglomerados más pequeños, tales como San Luis y Entre Ríos. Los 
trabajos desarrollados se refieren tanto a localizaciones provinciales como a 
generales de todo el país, aunque algunos abarcan análisis comparativos por 
regiones.

Los ejes transversales que cruzaron los distintos estudios podrían 
sintetizarse en dos. Por un lado, se plantearon cuestiones vinculadas con las 
características que asumen los procesos de estratificación social durante las úl-
timas décadas. Dentro de esta temática, los trabajos abordaron la articulación 
entre los procesos distributivos y su impacto en la estructura social como for-
ma de explicar la configuración de la desigualdad. Asimismo, se debatió sobre 
la construcción y elección de esquemas de clasificación social que expliquen 
los movimientos que los individuos experimentan intergeneracionalmente.

Por otro lado, las ponencias se centraron en las problemáticas persis-
tentes en el mercado de trabajo en el marco de un nuevo patrón de crecimiento, 
que ha tenido como una de sus características distintivas la suba de la tasa de 
empleo y, de manera correlativa, una fuerte reducción de la tasa de desocupa-
ción abierta. En esa dirección, una serie de ponencias destacaron la perma-
nencia, a lo largo de toda la década, de la informalidad y de la precariedad y 
de la estructura segmentada de los mercados de trabajo –como producto de 
una estructura productiva estructuralmente heterogénea– así como la exis-
tencia de altos niveles de indigencia en determinadas economías periféricas. 
También se evidenció el alto componente de trabajo contratado a través de 
agencias como elemento constitutivo del crecimiento del trabajo registrado.

En síntesis, podría señalarse que, pese a los importantes cambios 
acaecidos desde la crisis del año 2001 y al crecimiento económico de buena 
parte del período posterior, las dificultades en los mercados de trabajo conti-
núan, aunque con diversos rasgos característicos en diferentes regiones de la 
Argentina. En este sentido, la estructura de tales mercados parece responder 
a situaciones de heterogeneidad y segmentación a las que habría que apuntar 
para poder así atacar las raíces de las problemáticas laborales.
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Mesa 2: Pobreza, informalidad y reconfiguraciones sociales

Comentaristas: Ramón Burgos (unju) y Fernando Castillo (unju-conicet)

Más allá de las presunciones que implica la propia denominación del eje te-
mático, los trabajos presentados en esta mesa hicieron ostensible una serie de 
preocupaciones centrales, que abrevan, por un lado, en las condiciones espe-
cíficas del sostenimiento de la pobreza y de los rasgos informales del trabajo 
en la Argentina y, por otro, en la forma en que estas condiciones operan como 
fundamentos de las reconfiguraciones sociales.

No obstante la reciente referencia al escenario nacional, cabe men-
cionar que las ponencias reseñan diversas problemáticas ancladas en espacios 
disímiles –en general pivoteando temporalmente a lo largo de las últimas dos 
décadas–, siempre siguiendo las líneas de trabajo ya señaladas. En lo que con-
cierne a los clivajes espaciales, no se trató meramente de enfoques en diversos 
puntos del plexo socioeconómico, sino también del uso de escalas distintas, 
que, de acuerdo con los objetivos de cada investigación, favoreció miradas que 
se centraron en lo nacional, lo regional, la ciudad e incluso la esfera barrial. 

Por otro lado, la riqueza del trabajo que se desarrolló en este eje temá-
tico también estuvo vinculada a los distintos planteos que pusieron de mani-
fiesto un conjunto complejo de abordajes metodológicos, desde la apelación a 
tesituras estrictamente macroeconómicos hasta indagaciones de corte etno-
gráfico. Dentro del marco de las consideraciones sobre los principios meto-
dológicos, se hizo evidente una importante tarea de revisión y ajuste de las 
categorías en relación con sus objetos de estudio. Esta elaboración operó en 
dos sentidos: primero, en términos de formulación de las herramientas ne-
cesarias para la investigación en el contexto argentino; segundo –y casi en un 
sentido inverso–, a través de la crítica a las nuevas categorías, atendiendo a la 
especificidad de los espacios regionales.

Finalmente, debe considerarse que, en torno a la discusión abierta 
sobre las distintas problemáticas reseñadas en las ponencias, se debatió sobre 
la categoría de “informalidad”. En este sentido, más allá de las diversas concep-
tualizaciones, se planteó la importancia de que los abordajes hayan considera-
do la especificidad de la Argentina, evitando reproducir esquemas que omitan 
las particularidades.
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Mesa 3: Sectores sociales jóvenes 

Comentaristas: Pablo Barbetti (unne/simel) y Facundo Miranda (unju)

En la sesión de esta mesa, se presentaron un total de seis ponencias 
que abordaron problematizaciones vinculadas a las relaciones actuales de los 
jóvenes con el mundo laboral –en todos los casos, derivadas de trabajos em-
píricos–. Una particularidad, que aportó riqueza a las discusiones generadas 
fue que varias de estas producciones provenían y analizaban estos procesos en 
localidades situadas en diversas regiones de nuestro país (NEA, NOA, Cuyo y 
Centro).

Aquellos estudios que se centraron en la descripción de las caracterís-
ticas de los procesos de inserción laboral y de la construcción de las trayectorias 
laborales juveniles ref lejaron que, a pesar del mejoramiento de algunos indica-
dores, persisten condiciones estructurales vinculadas a la segmentación de los 
mercados de trabajo que condicionan tales procesos y que los jóvenes constitu-
yen uno de los grupos más afectados por condiciones de trabajo desfavorables.

La precariedad laboral y la informalidad aparecieron, en tal sentido, 
entre los fenómenos más preocupantes identificados de manera transversal en 
todos los territorios, así como en jóvenes de diversos sectores socioculturales. 
A su vez, se señaló el requerimiento de una mayor atención desde las políticas 
públicas vigentes y se planteó una revisión crítica de los límites que tienen las 
estrategias actuales para el tratamiento de esta problemática.

Continuando el análisis de algunas intervenciones recientes destina-
das al mejoramiento de la situación socioeducativa y laboral de esta población, 
una de las ponencias aportó información relevante indicando el impacto 
positivo de tales intervenciones en el retorno y permanencia en el sistema 
educativo formal, pero mostrando también ciertos déficits y la necesidad de 
incrementar los esfuerzos en las acciones de intermediación que buscan es-
tablecer nexos más directos entre los jóvenes, la formación en los espacios de 
trabajo y el acceso a empleos de calidad.

Con respecto a las estrategias metodológicas, al uso de técnicas y for-
mas de recolección y al análisis de datos, uno de los aspectos planteados fue 
la importancia de realizar estudios de corte cualitativo, en los que se incor-
poren aspectos subjetivos (opiniones, motivaciones, intereses y significados) 
de los actores directamente involucrados –como estrategia complementaria al 
uso de información estadística derivadas de las EPH, de los Censos y de otros 
relevamientos propios de las agencias estatales–, así como de diversificar di-
chos estudios en diferentes contextos territoriales, para avanzar en análisis 
comparativos.

Finalmente otro eje de discusión se centró en la relación entre forma-
ción y trabajo en jóvenes universitarios. Al respecto, se identificó que los estu-
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dios de posgrado constituyen actualmente un componente central en las tra-
yectorias de este grupo de jóvenes, en las que el aprendizaje laboral se conjuga 
con la formación académica. Si bien las razones y motivaciones que orientan 
estas prácticas juveniles son diversas –y entre las mismas se incluye la cons-
trucción de una carrera académica o el mejoramiento de una carrera profesio-
nal–, también se señaló que los contextos actuales, que siguen mostrando evi-
dencia de restricciones para acceder a un empleo, incentivan el requerimiento 
de credenciales, aunque no siempre los saberes que las mismas acreditan sean 
utilizados en los espacios de trabajo. 

 Eje temático 3: Trabajo, economía e identidad en el ámbito rural

Comentaristas: Alfredo Ramírez (unju) y Jorge Paz (conicet/ielde-unsa)

 
Las ponencias de este eje temático se centraron principalmente en el análisis 
del mercado de trabajo rural en distintas regiones del país. 

El abordaje metodológico de los estudios fue cuantitativo y cualitativo. 
Las distintas problemáticas giraron en torno al siglo XXI y versaron sobre la 
actividad minera, los mercados solidarios, el empleo rural, la actividad agrí-
cola y ganadera, siempre en regiones particulares del país, tales como Jujuy, 
Santiago del Estero, La Rioja y otros lugares. Se generó un debate enriquecedor 
con una alta participación de los presentes y se plantearon múltiples preguntas 
sobre las diversas temáticas desde distintas posiciones académicas, enfoques 
y ref lexiones, con un denominador común: la preocupación por la situación 
que están atravesando los diversos sectores de la economía del país en estos 
últimos años, sobre todo la economía rural y el empleo con ella relacionado.

El eje común en las seis ponencias presentadas fue el impacto sobre 
el empleo. Algunas de ellas trataron el cambio estructural económico a partir 
del siglo XXI en comparación con la década de los noventa, resaltando las ex-
ternalidades positivas y negativas del nuevo modelo, sobre todo en los últimos 
años (nuevo patrón de crecimiento y su correlato sobre el empleo). Esto recrea 
la ciclicidad de la historia argentina en lo económico y social.

Además, algunos trabajos generaron propuestas de cambio concretas 
desde el espacio de debate y reflexión. Estas propuestas tuvieron como punto de 
partida la situación de algunos sectores paradójicamente crítica a pesar de la 
expansión económica del país en la última década. Se evaluó también la hete-
rogeneidad de las regiones entre sí y dentro de una misma región. 

En síntesis, los problemas abordados fueron una invitación a tomar 
diferentes líneas de acción en forma particularizada y apoyada en cierta evi-
dencia empírica reveladora.
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Eje temático 4: Historia social de trabajadores, empresas o activi-
dades económicas en el ámbito regional

Comentaristas: Marcelo Jerez y Adriana Kindgard

El eje contó con nueve exposiciones de trabajos que abordaron aspec-
tos diversos de la realidad histórico-social jujeña, recorriendo cuestiones tales 
como: la actividad bancaria en Jujuy entre 1880 y 1940 y la tardía conforma-
ción del Banco Provincial; la mediación arbitral del Estado jujeño en los con-
f lictos entre capital y trabajo durante los gobiernos de signo yrigoyenista hacia 
la década de 1920; las políticas intervencionistas de los primeros gobiernos 
peronistas sobre el sector azucarero; la estructura ocupacional de los núcleos 
urbanos de Jujuy hacia el mismo período; el paternalismo como estrategia 
empresarial vigente en las primeras décadas de funcionamiento del comple-
jo siderúrgico Altos Hornos Zapla; las características de la actividad minera 
provincial y de las políticas públicas hacia el sector en distintas etapas históri-
cas; el impacto social de las políticas neoliberales implementadas en los años 
noventa –abordado, en uno de los casos, a partir de una mirada a la localidad 
de Volcán tras el cierre del ferrocarril y, en el otro, a través de un recorrido de 
cinco décadas por los procesos de construcción mediática en torno a la empre-
sa Altos Hornos Zapla, hasta los tiempos de su privatización. 

La mayoría de las ponencias estuvieron atravesadas por la inquietud 
en torno a la problemática de las representaciones e imaginarios sociales, lo 
que dio lugar a un rico intercambio. En los años que recorren los trabajos, se 
sucedieron –a veces, de un modo vertiginoso– cambios cruciales en el esce-
nario político y social del país en general y de Jujuy en particular. Desde las 
representaciones prevalecientes sobre la “cuestión social” en clave filantrópica 
y benefactora se pasó, de la mano de los gobiernos yrigoyenistas jujeños de 
los años 20, hacia las concepciones sobre el rol intervencionista y mediador 
del Estado, en un contexto de agudización de los conflictos sociales. En refe-
rencia a la etapa peronista, se tematizaron las representaciones sobre las po-
líticas intervencionistas construidas por los sectores azucareros, que vieron 
desparecer las bases de su influencia sobre el aparato estatal. En esos tiempos 
peronistas, se asistió también a la cimentación del “sueño de la casa propia” 
en el imaginario popular al ritmo de las políticas habitacionales desplegadas. 
La impronta del paternalismo estatal en la configuración de un espacio social 
singular en torno a Altos Hornos Zapla y su fuerte gravitación en el imagina-
rio de los trabajadores zapleros fue otro de los caminos de entrada al mundo 
de las representaciones.

La histórica importancia del ferrocarril en la estructuración de la ex-
periencia de localidades como Volcán, en la Quebrada de Humahuaca, y su 
lugar central en la configuración de identidades e imaginarios es una cuestión 
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neurálgica a la hora de evaluar las dimensiones de la desarticulación sociocul-
tural que sufrió la región en la década de 1990.

La problematización del rol de los medios de comunicación en la 
construcción de hegemonía fue abordada a través del análisis de las operacio-
nes mediáticas en torno a un hito estructurador del imaginario que rodeó a la 
empresa Altos Hornos Zapla desde su fundación y que brinda una sugestiva 
vía de acceso a las formas en que prensa y poder coadyuvaron a configurarlo, 
en un proceso que llevó a Palpalá de ser la ciudad “madre de industrias” a 
transformarse en un centro turístico y deportivo. 

En fin, los resultados de las investigaciones compartidos en el desa-
rrollo de este eje temático mostraron desde ángulos diversos los modos en que 
las representaciones y los imaginarios sociales se constituyeron como resulta-
do de interacciones sociales en un complejo juego contextual donde gravitaron 
procesos de muy larga duración junto a otros que remiten a marcos temporales 
más cercanos.

 Eje temático 5: Educación, trabajo y formación profesional 

Comentaristas: Nora Lac Prugent (unr) y Marcelo Brunet (unju)

 
En el primer bloque se presentaron dos ponencias. La primera giró en torno 
a las percepciones que el mundo empresarial de Santa Fe tiene acerca de los/
as egresados/as universitarios del campo de la economía. El trabajo exploró las 
representaciones a partir de encuestas y entrevistas. La pretensión fue reforzar 
instrumentos de gestión institucional para universidades. El intercambio pos-
terior giró en torno a cuestiones vinculadas con las currículas de las carreras y 
la compleja interacción que debiera darse entre mundo del trabajo y mundo 
de la Universidad, habida cuenta de que ni empresarios ni funcionarios resul-
tan capaces de incidir sobre los perfiles de egresados.

 La segunda ponencia estuvo centrada en un pormenorizado análisis 
del egreso de ingenieros en nuestro país y en cómo los países “desarrollados” 
indefectiblemente requieren de los recursos humanos formados en las perife-
rias. Se analizó el funcionamiento de observatorios provinciales y regionales 
sobre la temática. El diálogo posterior a la exposición abarcó la temática local, 
los programas de incentivo para concluir estudios, las currículas y el negativo 
panorama prospectivo del país en cuanto a la formación de ingenieros/as.

Durante el desarrollo del segundo bloque, el primer trabajo expues-
to se refirió a la compleja relación educación-trabajo de los graduados de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina) en el período 2003-
2010. Esta problemática, objeto de múltiples análisis, es controvertida y para-
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dojal y muestra inconsistencias empíricas de índole singular, sobre todo en so-
ciedades con características de tradición socioeconómica, como es el caso que 
nos ocupa. La discusión versó sobre las siguientes dimensiones de análisis: las 
inserciones laborales; las representaciones sociales que se construyen respecto 
de los factores que son inhibidores o facilitadores de la demanda de profesio-
nales; el papel que tiene la educación para la consecución de un trabajo de 
calidad; las diferencias según género; el reconocimiento social de la profesión; 
y las calificaciones científico-tecnológicas y sociopolíticas demandadas. 

Finalmente, para cerrar el eje temático, la última ponencia puso de 
relieve la existencia del desajuste educativo en los trabajadores del sector hote-
lero de la Región Noroeste de la República Argentina, específicamente en las 
ciudades capitales de las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y 
Jujuy. Dicho desajuste se manifiesta, entre otros ítems: en la segregación por 
género vertical y horizontal, con una alta concentración de mujeres en el área 
de limpieza y de hombres en seguridad y mantenimiento; en que la mayoría de 
los trabajadores son jóvenes; y en que la concentración de trabajadores registra-
dos formalmente en determinadas categorías estaría ref lejando un alto nivel 
de evasión fiscal y una sobreutilización de la mano de obra.

 Eje temático 6: Políticas sociales, laborales y de seguridad social

Comentaristas: Guillermina Comas (uba); María Eugenia Londero (unju) 
y Fernanda Colque (unju)

 
Este eje se desarrolló alrededor de dos aspectos principales. En primer lugar, 
se presentaron diferentes análisis sobre la problemática del empleo público, no 
solo en relación con la falta de medidas por parte de los Estados provinciales 
para reducir la precarización de sus trabajadores, sino a partir de una ref lexión 
acerca de su rol como empleadores en el marco de la realidad local. En el mis-
mo sentido, otros estudios abordaron la evolución de la política salarial provin-
cial, planteando su complejidad en cuanto constituye un campo en el que se 
expresan pugnas y conflictos entre los actores territoriales y el nivel nacional. 
También en este marco, se demostró la relevancia de considerar mediciones 
sobre los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, proponiendo un nuevo tipo 
de análisis en las relaciones laborales a los fines de incrementar la calidad de 
vida de la fuerza de trabajo.

En segundo lugar, otro conjunto de exposiciones abordó los procesos 
vinculados al bienestar social desde la problemática del acceso y uso de los 
recursos provistos por las intervenciones sociales del Estado. Analizando las 
condiciones de vida de ciertos grupos afectados por factores que amplían su 
vulnerabilidad material y simbólica (hogares con bajos ingresos, trabajadores 
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migrantes, residencia en territorios segregados), se planteó la relevancia que 
asume la protección a través de las políticas laborales y de las transferencias 
monetarias del Estado. Sin embargo, también se evidenció algo menos visible: 
existe una pluralidad en los modos de apropiación, uso y producción de senti-
do que los sujetos beneficiarios realizan en torno a los recursos provenientes 
de la política social. En esta línea, no solo se abordaron los programas de trans-
ferencias de ingreso sino que también se plantearon ref lexiones a partir de 
los estudios sobre la recepción y uso de la tecnología en el marco de los progra-
mas estatales sobre el tema. De esta manera, se hizo hincapié en la necesidad 
de analizar empíricamente las políticas sociales considerando las rupturas y 
persistencias en las concepciones tecnocráticas que las sustentan. Esto no deja 
de lado la importancia de la medición del impacto de tales políticas; por el con-
trario, durante el intercambio los participantes coincidieron en la necesidad 
de generar herramientas para medir los efectos de estas intervenciones sobre 
las condiciones de vida de la población, no solo en el presente, sino principal-
mente en el mediano plazo, a los fines de evaluar el efectivo cumplimiento de 
sus objetivos así como de ref lexionar sobre las concepciones de política social 
desde las que fueron planteadas. 

Finalmente, se acordó sobre el desafío que implica generar e interpre-
tar datos que permitan visualizar estos procesos a lo largo del ciclo vital de los 
individuos y los hogares, tanto para medir el impacto de las políticas sociales 
sobre la calidad de vida, como para determinar la evolución de las condiciones 
psicoafectivas a las que los sujetos están expuestos durante su trayectoria labo-
ral. En este sentido, se concluyó que la posibilidad de producir datos estructu-
rados para mayores períodos temporales contribuiría a superar los obstáculos 
de interpretación que surgen ante muestras reducidas.

 Eje temático 7: Identidad, cultura y formas de conciencia en el trabajo

Comentaristas: Eduardo Chávez Molina (unmp), Alejandra García Vargas 
(unju) y Lucía Scalone (unju)

 
En este eje temático se presentaron ocho ponencias, correspondientes a inves-
tigadores/as del sistema universitario y de investigación públicos de todo el 
país. La amplitud de la convocatoria implicó una variedad de temas en debate. 

Se discutió sobre las modalidades de producción industrial y artesa-
nal (a partir de la mención a su aplicación a la pesca en Rosario). Para el caso 
específico de la ponencia presentada, se reivindicó la forma artesanal como 
la única posible en el marco normativo de Santa Fe y se problematizaron los 
límites de la sistematización industria/artesanal y su correlato efectivo con las 
prácticas productivas en contexto. 



Revista de Estudios Regionales | 10 255 | págs. 245-257

Otro tema fueron los sentidos del trabajo y su vínculo con identidades 
sociales en el marco de planes sociales. En relación con ello, se analizaron 
dos aspectos: por un lado, el derecho al trabajo y las variaciones en torno a su 
incidencia en la autopercepción de la situación de “beneficiarios” de planes 
sociales vinculadas a la inclusión laboral previa (o su ausencia) en diversas in-
vestigaciones; y, por otro lado, la vinculación estigmatizante de planes sociales 
con la falta de responsabilidad personal y social sobre el trabajo, intra y extra 
grupos de beneficiarios/as.

Un tercer tema fue la situación estructural relacionada con planes 
sociales como parte de una “burbuja” laboral comparable a la “burbuja” fi-
nanciera. La figura ofrece una síntesis de las preocupaciones discutidas en la 
mesa para pensar la situación actual e imaginar alternativas ante eventuales 
cambios de la coyuntura política. 

En cuarto lugar, se expuso sobre los límites y alcances referidos a la 
economía social y a las formas autogestionarias como resistencia o alternativa 
superadora en la Argentina contemporánea. Se debatió sobre las limitaciones 
de la aplicación de interpretaciones que se centran en lo comunitario y solida-
rio, ya que aunque las fábricas recuperadas –al igual que algunas líneas de la 
economía social– efectivamente reúnen ambos aspectos, el neoliberalismo las 
incorpora volviéndolas funcionales al sistema. Se resaltó que el énfasis en la 
comunidad puede producir el efecto de borrar el conflicto de lo social. Puesto 
que, estructural y coyunturalmente, este tipo de experiencias no resultan uní-
vocas, se recomendó analizarlas atendiendo tanto a su capacidad de moviliza-
ción hacia lo alternativo como a sus vínculos con la reproducción. 

En quinto lugar, se trabajó sobre la importancia de las tradiciones 
de estudios sobre el peronismo y sus vínculos con las identidades de los 
trabajadores. 

Se abordó también la cuestión de las condiciones de vida en el ámbi-
to urbano y su relación con las articulaciones entre: acceso/usos sociales de 
medios y tecnologías/poder político y cultural. El campo ofrece posibilidad de 
observar configuraciones socioeconómicas, territoriales y laborales de acceso a 
las tecnologías de la información y la comunicación (y de algunos de sus usos) 
con dos objetivos: por un lado, para vincularlas a formas históricas de repro-
ducción de la pobreza; por otro, para sostener y ampliar otro tipo de estudios 
que permitan dar cuenta de sus usos sociales. El trabajo presentado, basado en 
una encuesta de hogares, brinda datos de la cotidianeidad de las familias en 
el ámbito doméstico y, por lo tanto, permite analizar la presencia de las TICs 
en la estructuración del espacio social. Finalmente, las diferencias regionales 
o provinciales en el acceso pueden ponerse en relación con formas históricas 
de la gestión material y simbólica de la desigualdad y la diferencia asociadas 
a las dinámicas de las industrias culturales en nuestro país (o, al menos, de 
aquellas referidas a las áreas urbanas comprendidas en la encuesta). 



III Jornadas Nacionales...256  | págs. 245-257

Finalmente, el debate se concentró, por una parte, en los medios lo-
cales y en la coproducción del sentido común sobre el medio ambiente y las 
condiciones de vida urbanas, y, por otra, en el derecho a la ciudad, con especial 
mención a políticas de ordenamiento y usos del suelo, presupuesto para obras 
públicas y sociales y procesos de patrimonialización. Se destacó la exploración 
del intercambio con el ámbito de la gestión provincial y nacional que proponen 
estos discursos. 

 Mesa panel: Trabajo infantil y protección social

Panelistas: Jorge Paz (unsa/conicet); Mabel Vargas (copreti Jujuy); 
Fabio Bertranou (oit)

Comentarista: Liliana Bergesio (unju)

 

La explotación de niños, niñas y adolescentes –y el trabajo infantil como una 
de sus formas, incluso como una de las peores– es considerada en el mundo 
una violación extrema de los derechos humanos. En la Argentina, para poder 
articular respuestas con políticas y acciones eficaces, se torna imprescindi-
ble avanzar en el conocimiento de los diversos modos de esta explotación, así 
como de los diferentes riesgos que este f lagelo representa para las niñas, niños 
y adolescentes.

El trabajo infantil, como toda vulneración de derechos, es un fenóme-
no complejo con multiplicidad de causas y actores. Sin embargo, lo que debe 
subrayarse es que no hay argumentos para mantener esas condiciones que 
atentan contra los derechos y la calidad de vida de los/as menores tanto en su 
salud como en su desempeño escolar, entre otros factores. Todas estas situa-
ciones reproducen de manera intergeneracional las condiciones de pobreza y 
exclusión.  

En este marco, la promoción y protección integral de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes es una prioridad que solo puede abordarse de ma-
nera intersectorial y en un marco de políticas y acciones coherentes. En este 
sentido, en gran parte de la Argentina y en la Provincia de Jujuy en particular, 
se viene trabajando en la búsqueda de soluciones integrales, aunque todavía 
resta mucho por hacer. Y, si es cierto que se ha avanzado en la formulación de 
leyes, ellas por sí solas no modifican conductas; tales leyes deben estar acom-
pañadas por acciones que posibiliten su cumplimiento, generando consensos 
y compromisos sectoriales. 

Se argumentó que en el plano de la protección social, si bien las po-
líticas compensatorias son fundamentales, mientras estas se aplican hay que 
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ir buscando generar cambios estructurales que reduzcan la pobreza y creen 
fuentes de pleno empleo. 

Finalmente, en relación con la prevención y erradicación del traba-
jo infantil, se destacó que en 2002 la OIT instituyó el primer Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil como forma de poner de manifiesto la gravísima 
situación de los niños y niñas víctima de esta situación. La información y la 
comunicación son elementos clave para llamar la atención de los gobiernos, la 
sociedad civil, las familias, los docentes y el público en general, generando así 
la posibilidad de promover acciones con consenso social para dicha prevención 
y erradicación. A partir de esta convicción, se presentó una plataforma multi-
media desarrollada por la OIT que compila material sobre el tema aportado por 
esta institución y por otros organismos comprometidos con los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Este material se puede consultar en <http://www.
ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/inicio.html>.
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