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Abstract

Esteartículo sostienequela juventudcomo etapade transiciónenlos
procesosdesocializacióny reproducciónsocialestámediatizadaporelori-
genfamiliar y la clasesocial. De hecho, se aportandatos queponende
relieve la influenciadel origen familiar como garantíade la reproducción
social, al producirdeterminadosmodelosideológicosafectivosqueconlor-
mandiferentestipos de subjetividadjuvenil, directamenterelacionadoscon
sus posicionessocioeconómicas.Hechoque explicalas múltiplesrelacio-
nesjerárquicasy de dominaciónquesonimpuestaspor el sistemaderela-
cionessocialesdominante.En definitiva, segúnlaperspectivaadoptada,los
y lasjóvenescomo objeto de estudioremitenasus orígenessociales,que
seexpresande forma diferenciadaen el sistemaproductivoy educativo.

1. Introducción

La Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde laUniversitat
Rovirai Virgili de Tarragonaharealizadoel estudioLa Joventuta Reusque
tratasobrelas condicionesde vida de losjóvenesde laciudad.Estainves-
tigaciónnacede la demandarealizadaporel Institut Municipal d’Acció Cul-
tural del Ayuntamientode Reus(IMAC), y hatenidopor objetoelaborarun
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diagnósticoprevio de la realidadsocialjuvenil de la ciudad que permita
teneraccesoaun conocimientoobjetivo de lasnecesidadesy demandasde
losjóvenesconla finalidad de desarrollary consolidarunaactuacióninte-
grada, Plan IntegralJuvenil, quetengaen cuentalas numerosasdimensio-
nesde losjóvenes(Autonomíapersonal.Calidadde Vida. Participaciónciu-
dadana.Saludy prevención).

FICHA TÉCNICA

Población: 22.712
Error demuestreoabsoluto:±0.05
Nivel de confianza:99% (z = 2,58)
Situaciónmásdesfavorable
p = q = 0,5

Tamañode la muestra:648

La investigaciónseharealizadoen dosfases.Unapnmeraetapadonde
se trató de captary comprenderlas imágenes,vivenciasbásicasy orienta-
cionesde lasubjetividadcolectivade la juventudde Reus.Paraello seuti-
lizó la técnicade la entrevistay la técnicade discusiónde grupo(enfoque
cualitativo o estructural).En estaprimera etapase realizaronmás de
treintaentrevistasy se constituyerondiez gruposde discusión.Responsa-
bles y educadoresde los CentrosCívicos, responsablesde instituciones
publicasdiversas miembros de asociacionesde vecinosy de entidades
juveniles,etc. participaronen estaprimerapartedel trabajo, facilitando la
construcciónde hipótesis,laconfecciónde] cuestionarioy lavalidez delas
categoríasanalíticasconstruidas.En lasegundafase,seelaboróel cuestio-
nario que sepasoaunamuestrarepresentativade la poblaciónjuvenil de
Reus(Fichatécnica)’.La poblaciónestudiadafue la integradapor losjóve-
nesde la ciudadde Reus,entendiendoporjóvenes,aefectosprácticos,los
residentesen la ciudad comprendidosentrelos 15 y 29 añosde edad.La
encuestaestadísticanospermitió situar y precisarlos elementosobjetivos
de la situaciónjuvenil de Reus(enfoquecuantitativoo distributivo).

El tamañodela muestraerade648 individuosquefueronrepartidosentrelos barrios
enproporciónal númerode individuos dela poblaciónqueaestudiary quevivían encada
bardo,es decir, serealizóun muestreoestratificadocon afi,jación proporcional,en la selec-
ción del estratose decidió quefueseel distrito, basándonosenlos datosquenosaportóla
fasecualitativaquehacíanreferenciaadiferenciasexistentesentrebarrios.
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En relaciónal contenido,el análisisse estructuraen cuatro bloques
temáticos:

1. Lascaracterísticassocioestructuralesde losjóvenesde laciudadde
Reus.

2. La situaciónocupacional.

3. Tiempo libre y asociacionismo.
4. Actitudesyvalores.

Por otro lado, la investigaciónestablecetramosde edaddiferenciados
(15-19 años,20-24 años,25-29 años),y tiene en cuentala realidadjuvenil
segúndistritos,sexo,nivel de estudios,ocupacióndeljoven y estatusfami-
liar (nivel de ingresosfamiliar; situaciónactiva, nivel de estudiosy cualifi-
caciónprofesionalde los padres).

En el presenteartículo presentarnoslos resultadosrndssignificativos
de laparte~ y 2~ del informesobrelas condicionesdevida de losjóvenes
de Reus2,y queabarcanlas característicassocioestructuralesy lasituación
ocupacional.

2 No presentamosportanto quese «dice»sobrela juventudsino que«mostramos»sus

característicasa partir de entenderesasituacióncomo un procesode transiciónhaciala
vidaadulta.Por lo tanto lo importanteesestablecerlasrelacionespertinentesquese danen
eseproceso.Así, la juventudesel tiempo quehandeesperarlos individuosantesdepoder
ocuparposicionesenla estructuraproductiva.La duracióndeJtiempode esperaesvariabje:
dependerátantodelnúmerodeposicionesadultasdisponibles(númeroquevariaal compás
del ciclo económico)como del númerode candidatosjóvenesconcurrente(númeroque
varíaal compásdel ciclo demográfico).Por otra parte,como afirma Bourdieu (1984) la
«juventud»no esmásqueima palabra;es decirqueno esmásqueun gruponominalsobre
el papel;y bajoel nombreserecubrensituacionesqueno tienenencomúnmásqueesto:el
nombre.Bajo el nombrede «juventud»,bajo la inflación de discursosy de dispositivosde
intervenciónsobrela «juventud»,seproduce,al fomentarla ilusión de Ja existenciade Ja
«juventud”, el no-reconocimientodel hechodela dominacióndeclase,estoes,seocultala
existenciade lasclasessocialesy la problemáticade la reproducciónsocialde lasdiferen-
cias(Martín Criado,1993).

Bajo la identidaddelnombre —«juventud’>— de la «prenoción»,se ocultanuniversos
socialesy lógicasmuy diferentes:«Produciendocomocategoríade sentidocomúnde per-
cepciónde la sociedada partir de unasdinámicassociohistóricas,sólo el «olvido» de la
estructuraciónde la sociedaden clasessocialespuedepermitirconstruirel abanicode un
relato sobrela sociedadqueignoraríalas diferentescondicionesmaterialesy socialesde
existenciaasociadasa las diferentesespeciesde capital» (Martín Criado, 1993: 7-8). Por
tanto, bajo la identidadde edadesse encuentrala diversidaddejuventudes,estoes,de dis-
cursosy estrategias.
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2. Característicassocioestructurales3de losjóvenes
de la ciudad de Reus

La ciudad de Reuses dentro de las comarcasmeridionalesde Cata-
lunya la segundaciudad en población,y la capital de comarcadel Baix
Camp.El númerototal de residentesde hecho,en la ciudad de Reus,es
de 90.116personas4,distribuidosterritorialmentede forma desigual,tal y
comomuestralaTabla 1. El distrito conmásresidenteses el Ponentconel
28%de la poblacióntotal de Reus.A másdistanciase encuentranel Carrí-
let y el Mestral con el 16% cadauno, y el Llevant con el 14,5%. El Nudil
Antic (11,2%) y el Migjorn (9,8%) formanun tercergrupo conporcentajes
similaresen términosde residentes,siendoeldistrito de 8. JosepObrer el
quepresentael menorporcentajede poblaciónresidente(4,4%del total).

La poblaciónjuvenil residenteen la ciudad, que tiene entre 15 y 29
años,es de 22.712 personas.Ello representauna tnsajuvenil del 25,2%, es
decir, 1 de cada4 personasqueviven en la ciudadde Reus,atendiendoa la
edad,sepuedeclasificarcomo«joven».Por distritoslosjóvenesse distribu-
yensegúnlaspautasdelapoblacióngeneral,sibienladensidaddepoblación
juvenil de losbarriosmuestrapautasde comportamientosdiferenciados.Así,
podemosobservarunamayorpresenciade poblaciónjoven en el distrito de
8. JosepObrer, dondeel 36% de lapoblacióntotal tieneentre15 y 29 años.
Le siguenen densidadde poblaciónel distrito del Carrilet conel 28% de la
poblacióny el Ponenty el Llevantconel 25% cadauno. El Mestral(22%) y el
Nucli Antic (20%)tienenlas tasasjuvenilesmásbajasde la ciudadde Reus.
Por tramosde edadlapoblaciónjuvenil se distribuyeen tresgruposprácti-
camenteiguales,representandocadauno 1/3 de losjóvenes.El 32,4%de la
poblaciónjuvenil tieneunaedadcomprendidaentre15 y 19 años;el 35,2%se
encuentraentrelos 20 y 24 años,y losjóvenesde 25 a 29 añosrepresentan
el 32,4%de lapoblacióntotal juvenil delaciudad.Segúnelsexo,la población
juvenil se distribuyeprácticamentepor igual entrehombresy mujeres.Los
hombresrepresentanel 50,6%mientrasque lasmujeres,el 49,4% (porcenta-
jes queno varíanen los diferentesgruposde edad).

Porcaracterísticassocioestructuraleshemosconsideradoaquellosaspectosde lavida
deljoven quecondicionansu manerade «ser»y de «estar»enlasociedad,comoson elsexo,
la edad,la zonade residencia,el lugarde nacimiento,el estadocivil, la configuracióndel
hogarfamiliar, y lascaracterísticasde[ospadres.Con estascaracterísticasno sepresupone
unasustanciatrasel sustantivo«juventud>’, másbien se pretendedemostrarla diversidad
de juventudesbajo la presuntahomogeneidad,que vendríaaseguradapor la identidadde
edadesy del nombre.

Datosdel PadrónMunicipal (1/4/96).
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TABLA 1: Población de Reus(totaly juvenil)
y tasajuvenil segúnlos distritos

Poblaciónde Reus(1)

Zonade residencia
Población total Poblaciónjuvenil (15-25)

Tasa
juvenil (2)

(n) (n)

Nucíl Antic (1.1)
Carrilet (1.2)
Ponent(2)
Mestral(3)
Llevant (4.1)
St. 5. Obrer(4.2)
Mignjom (5)
No registrais
Total

10.088
14.476
25,157
14.452
13.040
4.021
8.882

—
90.116

11,2
16,1
28,0
16,0
14,5
4,0
0,8

—
100,0

2.024
4.069
6.329
2.247
3.302
1.431
2.205

195
22.712

8,9
17,9
27,8
14,3
14,1
6,3
9,7
1,0

l0{),0

20,0
28,0
25,0
22,0
25,0
36,0
25,0
—
25,2

(1) Fuente: PadrónMunicipal, 1/4/96.

(2) Tasajuvenil: Poblaciónjuvenil/población*100

En cuantoal lugar de nacimientolamayorpartedejóvenesencues-
tadosha nacidoen Catalunyamientrasquesólo el 11,5%manifiestahaber
nacido en otra región o país. La movilidad territorial de los jóveneses
reducidaa diferenciade la de suspadres5.El lugar de nacimientode los
padresy las madresde losjóvenesencuestadoses,en másdeI 50% de los
casos,de fuerade Catalunya,consecuenciade los flujos migratoriosque
se van aproduciren los años50 y 60. Estefenómenoasociadoa los pro-
cesosde movilidad territorial ocasionadopor el desarrolloeconómicode
los años60 en Catalunya,explicatambiénla configuraciónde los hogares
de losjóvenesencuestados,quepresentanunaestructurasegúnla cual el
30,6% de los padresy madresconstituyenmatrimoniosen los cualeslos
dos miembroshannacido en Catalunya.Por otro lado, hay un 42,5% de
matrimoniosen los cualessusmiembrosno hannacidoen Catalunya,y un
26,90/oque sonmixtos, en. los cualesalgunode susmiembroshanacidoen
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La crisis económicade finalesde los años70, va a paralizarlos flujos migratorios
desdeotras comunidadesautónomas.
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tierrascatalanas6.Por otro lado, los barriosdondese ha concentradoel
gruesode la inmigraciónde los años50 y 60 son St. .IosepObrer, Carrilet
y Migjorn (Tabla2).

TABLA2. Tipo de matrimoniosegúnel origen de los padres

y segúnel distrito

Zonade residencia

Nucli Antir
(1.1)

Carrilel
(12)

Ponení
(2)

Mesírol
(3)

Llevant
(41)

St j Obra
(42)

Migjorn
(5)

To~í (n)

~latrimoniocatalán 41,2 23,6 29,3 43,3 34,8 16,7 21,1 30,6 198
Matrimonio mixto 35,3 23,6 27,7 29,9 20,7 30,6 26,3 26,9 174
Mntn=nopjonocatnján

Total

23,5
100,0

52,8 42,9
¡000] 100,0

2~8
100,0

44,6
100,0

52,8
100,0

52,6
100,0

42,5
100,0

276
~

El estadocivil de los jóvenesencuestadospresentaunasituaciónen
la cual el 86% de losjóvenesestánsolterosy el 13% casados.Los jóvenes
separadosy viudos representanel 0,6% y el 0,2% respectivamente.Como
era de esperarlos jóvenesde más edadson los quepresentanmayores
tasasde casados.Los jóvenesentre15 y 24 añospermanecenen su mayo-
ría solteros(másdel 90%), mientrasque el 41% de los jóvenesde 25 a 29
añosestáncasados(es importanteobservarquedentro de estegrupo de
edadla tasa de mujerescasadases mayor a la tasade hombrescasados
—46,5% de mujeresfrente al 34,6% de los hombres—Estefenómenohay
querelacionarloconlas víasde abandonodel hogarfamiliar quecomenta-
remosacontinuación).

Las formas de convivenciaqueadoptanlosjóvenesestánrelaciona-
dasconsuestadocivil7. Delosjóvenessolteros,el 96%vivenconlospadres
u otros familiares,mientrasqueel 2% viven solos,y el 2% con otroscom-
pañeros.De losjóvenescasados,el 94% viven consupareja,mientrasque

El matrimoniomixto produceun tipo deinfluenciafamiliary socialqueconstituyeun
factor importantedetransformacióny deinnovaciónde lavida familiary social.

Los datosinvalidan la interpretaciónqueasociala evolucióndela nupcialidadcon la
pérdidade atracciónpor el matrimonio.Nadaindica un distanciamientode la juventuddel
matrimonio, sino su obstacularizaciónpor otro tipo de factores(porejemplo, lasdificulta-
des de accesoala viviendao lascaracterísticasde ocupaciónjuvenil hanafectadomásal
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el 6% convivencon los padresu otros familiarespor dificultadeseconónii-
cas.Prácticamentelamitad de losjóvenescasadostienenhijos (el 48%), si
bienno todoslosjóvenesquetienenhijos viven en parejade forma estable
(el 81% viven conel compañero,mientrasque el 2% viven solos,el 10,6%
viven conlos padres,y el 6,3%conlaparejaen casade lospadres).La con-
vivencia en parejaserápoco frecuenteantesde los 20 años en ambos
sexos.A partir de estaedad,el númerode mujeresque convivenen pareja
aumentaen relaciónal númerode hombres.Esto se explicapor la tradi-
cionaltendenciade la mujeracontraermatrimonioaedadesmástempra-
nasque loshombres.No obstanteel abandonodel hogarfamiliarporparte
de la mujerno significa en todoslos casosunaemancipaciónpropia.La
formaqueseadoptaráen lamayoríade los casosseráel vínculo formal del
matrimonio,implicandoparalamujerel pasarajugarel rol deamade casa
(tal y comoseobservaen los datosrelativosa la situaciónocupacionalde
las mujerescasadas).

descensode la nupcialidad,queal aumentode lacohabitación).Comotantasotrasveces,
los discursoshandedejarpasoalas evidencias:el procesode modernizacióndela institu-
clon familiar no implica, necesariamente,el tránsito desdeunasociedadfamiliar a una
sociedadde individuos. Porejemplo, Lamo de Espinosa(1995)creeefectivamenteque la
familia nuclearmodernaestáamenazadade muerte. Su análisis estámuy alejado de las
interpretacionesconservadoras—queatribuyenestaevoluciónala crisisdelos valorestra-
dicionalesy religiosos,en detrimentodelhedonismo,delfeminismoy de la generalización
delas nuevasconcepcionesdela sexualidad—y se basaen factoresmuchomásprosaicos.
Si la transiciónde la sociedadpreindustriala la industrial se vio acompañadapor la deca-
denciadelafamilia extensay elpredominiodelafamilia nuclearaislada,ahorala transición
haciala sociedadpostindustrialsignificaríala decadenciade estaúltima frentea la impor-
tanciacrecientede otrasformasde convivenciaquenos llevaríanaunasociedadestructu-
radaalrededordeJafamilia aotraestructuradaalrededordelosindividuos.En apoyoaesta
tesisse aduceel fuerteincrementodelos divorcios, lasfamiliasmonoparentalesy los hoga-
resconstituidosporunasolapersona.

Ahorabien, aparecenproyectosy modelosde individuosqueseapartandel imperativo
dela procreación,peroqueno se sitúanal margende la familia. La indiscutiblehegemonía
dela familia nucleardejapocoespacioalos hogaresno familiares.Tampocohemosdecon-
tinuarinsistiendoen el hechoque la patitade la familia nuclearha implicado, en unade
estasdimensiones,unatrayectoriadiferenteparahombresy mujeres:si alos primerosles
tocael sustentoeconómicodel grupo,las seguiidasseresponsabilizande gestionarcotidia-
namenteel espaciodomésticoy criar aloshijos. Estáclaroqueennuestropaísel manteni-
mientodeestaformadedivisión deltrabajose correspondeconunasbajastasasfemeninas
departicipaciónen lavida laboral. Portanto, entrela crisisde la familia y su desaparición
quedaaúnun largo caminoporrecorrery los datospresentandudassobresuinevitabilidad.
La mayoríade la gente,hastaen lassociedadesmásavanzadas,no piensaqueel matrimo-
nio seaunainstitucióncaducay, contrariamente,deseavivir en familia.
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TABLA 3. Convivenciade los jóvenessegúnla edad,
el sexoy el estadocivil

Formasde convivencia

Edad Estadocivil

Total
~ (n)

15-19 20-24 25-29
&ltem/a~sakaH

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Con lospadres
Conel companerola
Con el compañero/aen casade lospadres
Con otros fanúliares
Con otros compañeros
Solo/aconhijos
Solo/a
Solo/aenmapensión
Otros
Total

97,3
0,9

—
9,9
9,9

—
—
—

100,0

99,3
—

9,7
—
—
—
—
—
—

100,0

93,2
4,3

—
—

2,6
—
—
—
—

100,0

83,6
8,6
0,9
1,7
4,3

—
—
—
9,9

100,0

56,4
34,6

1,3
1,3
2,6

—
3,8

—
—

190,9

43,0
48,8

1,2
—
—

1,2
3,5
1,2
1,2

199,0

95,2
0,5
0,2
9,7
1,8
~2
9,9
9,2
0,4

190,9

2,3
94,2

3,5
—
—
—
—
—
—

199,9

82,4
13,1
9,6
0,6
1,7
9,2
0,9
9,2
9,3

100,0

534
85

4
4

[1
1
6
1
2

648

Las altas tasasde solterosse explicanpor las dificultadeseconónii-
casquetienenlos jóvenes.El 45% delosjóvenesqueviven consuspadres
seencuentranbien en esasituación. El 55% restantesplanteandeseosde
emanciparsequeno ven cumplidospor motivos económicostal y como
afirmanel 68% de estosjóvenes.La cuestióneconómicaes unaprimera
barreraqueseplanteanlos jóvenesentre20 y 24 años,si bienla intencio-
nalidadde emanciparsecreceapartir de los 25 años.Losjóvenesentre20
y 24 añosconstatanlas dificultades económicasque tienenparaemancí-
parse,debidoa los obstáculosque encuentranparaintegrarseen la vida
económicade la ciudadde maneraestable,siendoapartir de los 25 años,
cuandoel deseode emanciparsede la familia se vuelveapremianteen la
medidaen que es la edadapartir de la cual los jóvenesmantienen,en la
mayoríade casos,relacionesafectivasconotraspersonas.Lasexpectativas
deemancipaciónsevenfrustradasengeneralpor las dificultadesquepían-
teael accesoa la vivienda independientementedel origen social de los
jóvenes.Ello se reflejaen el hechode quejóvenesque residenen barrios
conestructurassocialestan distantescomo los del Nucli Antic y los de S.
JosepObrer sonquienesmuestranunamayor intencionalidadde cambiar
de forma de convivencia(el 24% y el 37% delosjóvenesrespectivamente).

La autosuticienciaeconómicaestaasociadaa losprocesosparalelos
de emancipaciónfamiliar y entradaen laactividadlaboral.La precariaeco-
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nomíajuvenil hacequela dependenciade losjóvenesrespectoa la familia
se extiendamásalláde los 29 años.Parael 47% de losjóvenessolterosesa
dependenciaseráabsoluta,lo cual significaquelaúnicafuentede ingresos
quetienenprovienende la familia. A medidaque aumentala edad,existe
unaprogresiónde la autosuficienciaeconómica,en concordanciacon los
procesosparalelosde emancipaciónfamiliar y de entradaen laactividad
laboral.Independientementedel sexo vemoscomolamediade losjóvenes
quetienenentre15 y 19 añossedeclarandependientesdel dineroque les
danen casa,porcentajeque bajahastael 30% paralas edadesintermedias
y al 7% paralas mayores.El estadocivil es otra variablesignificativa: el
69,2%de losno solterossedeclaranindependienteseconómicamente;con-
trariamente,los solterosmantienenalgúntipo de dependenciaeconómica
con su familia de origen: el 45% obtienenel dinero de su propio sueldo,
mientrasqueel47,0* lo recibendirectamentede suspadres.Prácticamente
la mitad de los jóvenessolterosdependen,por tanto, de los ingresospro-
cedentesde suspadres.

Detrás de estosfactoresrelacionadoscon la edady el estadocivil, se
encuentrala actividad laboral (Tabla4). Tal y como se desprendede la
encuesta,ladependenciaeconómicaes mayorentrelosjóvenesqueestu-
diany quebuscantrabajo,cuandosufuentede ingresossonlos padres(el
89,4%y el 53,8%respectivamente),mientrasqueestadependenciaentrelos
que trabajanes menor (el 2,6% de los jóvenesquesólo trabajanreciben

TABLA 4. Origen del dinero que tienen los jóvenespara gastospersonales,
tramos de edad, sexoy estadocivil

Dinero para gastos personales

Edad Estadociii

Total
~

15-19 20-24
—

Hombre Mujer

25-29
—
Hombre Mujer

Soltero/a Casado/a
Hombre Mrq?r

Sueldopropio
Enelparo
Beca]ayuda
‘lYabajos ocasionales

Padres
Otros
Total

23,4
—
—
2,7

72,1
1,8

100,0

¡9,3
6,7

—
5,0

74,3
0,7

100,0

64,1
0,9
0,9
2,6

28,2
3,4

100,0

55,2
0,9
1,7
5,2

31,0
6,0

100,0

85,9
3,8

—
1,3
6,4
2,6

100,0

65,1
1,2
1,2
5,8
7,0

19,8
100,0

45,2
0,7
0,5
4,3

47,0
2,2

100,0

69,2
3,3
1,1
1,1
2,2

23,1
¡00,0

48,6
1,1
0,6
3,9

40,7
5,1

100,0

315
7
4

25
264
33

648
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dffiero de los padresparasusgastos,proporciónqueaumentaen losjóve-
nesquecombinanestudiosy trabajo—18,1%-—).

Así mismo, los resultadosde la encuestademuestranque la autosufi-
ciencia económicano es suficientepara la emancipación,ya que son
muchos los jóvenesque con recursospropios mantienenuna forzosa
dependenciafamiliar (la emancipacióntotal llega conlapareja).

Lascaracterísticasde la familia8deorigendelosjóvenesseráun fac-
tor relevantequenos llevará posteriormentea distinguir diferenciasen
muchasotras dimensionesentre los jóvenes.Además del lugar de naci-
mientoy de la zonade residencia,sehanutilizado indicadoresdel estatus
familiar quetienenquever conel estatuseconómicode la unidadfamiliar
(ingresosque entranen la familia por diversos conceptos);la situación
activade los padres;los niveles de estudiosy la cualificaciónprofesional
de los padres.Parahablarde la posicionessocialesde losjóvenes,hemos
establecidoasociacionesentrevariablessubjetivas(apreciaciónde los
jóvenesde los ingresosmensualesqueentranen el hogar)y variablesobje-
tivas (estudiosy cualificaciónde los padres).De los resultadosobtenidos
en la encuestay de la correlaciónpositivade las variablesanteriores,se
puedendiferenciarposicionessocialesdiferentesentrelos jóvenesde
Reus.En relaciónalos ingresosmensualesque entranel hogar,los nive-
les quesehanestablecidosonlos siguientes:

1. Nivel Bajo, quehacereferenciaaingresosquesesitúanen menosde
150.000ptas.

2. Nivel medio-Bajo,entre150.000y 200.000ptas.
3. Nivel Medio, entre200.000y 250.000ptas.
4. Nivel Alto, másde 250.000 ptas.Los resultadosde la encuestase

muestranen el gráfico.

El 38,4% de los jóvenesse sitúan en niveles Bajos y el 23,4% medio-
Bajos.El 16,8%en nivelesMediosy el 21,4%en nivelesAltos. Losestudios
del padrey la madretambiénsehanconsideradoimportantesenJaposi-
ción social del joven, en la medidaque señalanun elementodiferencial
importanteen laconflguracióndel hogar.En laestructuraeducativade los

«Lasfamilias,afirmaBourdieu(1997),soncuerpos(corporatebodies)impulsadospor
unaespeciede conatus,enel sentidode Spinoza,es decirporunatendenciaaperpetuarsu
sersocial, contodossuspoderesy privilegios,queoriginaunasestrategiasdereproducción,
estrategiasde fecundidad,estrategiasmatrimoniales,estrategiassucesorias,estrategiaseco-
nómicasy porúltimo y principalmenteestrategiaseducativas»(p. 33).
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perfilesde lospadresy madresde losjóvenesde Reus,predominanlosque
no tienenestudios(25,1%de madresy 22,1%de padres).En ténninoscom-
parativos,sonlos padresquienespresentannivelesmásaltos de estudios
en relacióna las madres(los padresconestudiosuniversitarios—10,2%—
doblana las madres—4,8%.—-). En relaciónala ocupación los resultados
reflejanla tradicionaldivisión sexualdel trabajo9.Los padresrealizanocu-
pacionesquetienenquever conactividadespropiasde los sectoreseconó-

Carrasco(1992)planteael trabajodomésticocomoun factorde reproduccióndelsis-
temaeconómicoal señalarque en la sociedadoccidentalel sistemaeconómicose puede
entendercomo el formadopor el procesodeproduccióny reproducciónmaterial—esfera
industrial— y el procesode produccióny reproducciónde laspersonas—esferadomés-
tica—: «Producciónmaterialy reproducciónhumanasonpartesconstituyentesdeunatota-
lidad sin quelas relacionesentreellas sean,necesariamente,de subordinacióno domina-
ción. Ambasson entidadesteóricasseparadasconunaciertaautonomíarelativa» (Ip. 301).
Procesosque, desdesu funcionalidadreproductiva,estántotalmenteintegradosporqueson
dosaspectosde un procesoúnico: lareproducciónde la sociedad.Estosignificaquela pro-
piaproducciónde mercancíasrequieremateriasprimasy fuerzade trabajo.Puesbien, esta
últimanecesariaparael funcionamientode la economía,se reproduceal margende lasnor-
masde produccióndel nombradosistema:sureproduccióny mantenimientoserealizanen
la esferadoméstica.Al mismotiempo,la esferadoméstica,parareproducirlos individuosy
reproducirseella mismadependede laproducciónindustrial, relaciónquese concretaen
lasvariablesdistributivas: salarialesy beneficios.Comoque, generalmente,el salario no
cubrelos costesde reproduccióndela fuerzadetrabajo, lasunidadesfamiliaresnecesitan
transformarlos bienesterminadosenbienesno consumiblesadquiridosen el mercado.Lle-
gadoaestepunto,Carrascose planteael hechoquelos requerimientosreproductivosdel
sistemano exijan—y, portantono expliquen—queel trabajodomésticosearealizadopor
la mujer.Asímismo,aunqueteóricamenteestoesfactible, esun hechoquela realidadno es
así. Por tarRo, hay que preguntarse,¿porquéla mujer?:Una respuestaes quela división
sexualdeltrabajolegitimala funcióndomésticade la mujery su papelsubsidiarioen elmer-
cadolaboral, Jo quepermitejustificarsalariosmásbajosy mantenerunareservadetrabajo
adicional, flexible y nadaconflictivo (Carrasco,incorpora,junto a la esferadomésticae
industrial, la esferapública, la funciónprioritariade laque esla redistribucióndel ingreso:
recaudaimpuestosquereviertensobrela esferadomésticaen formade serviciospúblicos
gratuitos).

El propósitode articularla produccióny la reproducciónsignificatrabajarsimultánea-
mentecondosconjuntosderelacionessociales,relacionesdesexoy relacionesdeclase.De
hecho,apesarde quelas mujeres,como grupohumano,seles asignala funciónreproduc-
tiva, dichaactividadasumecaracterísticasdiferentessegúnseala clasesocialalaqueperte-
neceel amade casa.Segúnel accesodecadafamilia a los recursosproductivos,el trabajo
realizadopor las mujerespresentanotablesdiferencias.En definitiva, afirma Carrasco
(1991), apesardequesepuededefinir el trabajodomésticocomoel conjuntode actividades
asignadasalasmujerescomotrabajodereproducción,resultaoperativala diferenciaciónde
estemismo trabajosegúnlos nivelessociales:lascondicionessocialesespecíficassonlasque
estructuranla familia y, por tanto, el trabajodoméstico.Dicho trabajo contribuyeasía la
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micostradicionales,bienpor cuentapropia(el 19,7%) o por cuentaajena
(80,3%).Mientrasquelasmadres,el 53,2%tienencomoocupaciónprincipal
las «faenasde casa»,siendoempleadasel 37,8%y empresariasel 8,4%.El
procesode asalarizaciónde las mujeresserámayoramedidaqueaumen-
tan los ingresosfamiliares.De otro lado, el papelde la mujeren el hogar
tenderáasermásgrandecuandomenosrecursoseconómicostienela fami-
lia (lasfaenasdomésticastienen,en las clasesmásbajas,un valor econó-
mico). La última variable de tipo socioestructuralquese ha tenido en
cuentaen el estudiode losjóvenesde Reus,es la zonade residencia.De
losresultadosobtenidos,el análisisde losjóvenessenospresentacomo el
estudiodel espaciourbanoy su apropiaciónpor partede gmpossociales
concaracterísticassocioeconómicasdiferenciales.De un ladoseobservan
tasasde natalidaddiferentessegúndistritos (compárenselas tasasjuveni-
les), quese explican por factoressocioestructuralesy de estilos de vida
ademásde los económicos.Y por otro lado, tambiénencontramosdispari-
dadesen la configuraciónsocial de los distritos que se asocianal estatus
familiar de origende losjóvenes.En la tabla5 puedeversecomoel status
económicofamiliar y los estudiosdel padre, dan lugaraunadistribución
espacialde lapoblaciónjuvenil desequilibrada.LosdistritoslimítrofesdeS.
,JosepObrer, el Carrilet y el Migjorn presentanuna realidad diferente al
restode distritos,tantodesdeel puntodevistadel origensocialde losjóve-
nes,comodesdeel comportamientoquetienenen relaciónala ocupación,
tal y comoseveráacontinuación.

Se puedeconcluir en esteapartado,y a raíz de los expuesto,queen la
actualidadlosjóvenessecaracterizanpor experimentarun alargamientoen
el procesode transiciónhacíala vida adulta, consecuenciade las incerti-
dumbresque rodeanla incorporaciónestableal mercadolaboraly de las
dificultadesque planteael accesoa la vivienda. Ciertamente,la precaria
economíajuvenil y las dificultadesparaencontrartma viviendaen condi-
cionesaccesiblessonbarrerasa la autonomíapersonalde losjóvenes.Al
mismo tiempo, la emancipaciónde los jóveneses también unacuestión
problemáticaparala ciudadde Reusen lamedidaen quetienenefectosen
su estmcturademográfica:el retraso de la emancipaciónfamiliar tiene

reproduccióndela fuerzadetrabajoy alareproduccióndelasclasessociales:la producción
delos futuros trabajadores—deacuerdoalasexigenciaseducativasdecadafamilia—sitúa,
ya, los niños en latrayectoriade clase. De estamanera,el análisisexige,porun lado, una
demarcaciónde los grupossocialesexistentesy, deotro, elestudiodelasnecesidadessocia-
les —productivas——de fuerzade trabajo (complejao no) con la finalidad de procurarsu
reproducciónal interior de cadaclasesocial. Realizarel análisissin distinguir entreclases
socialesconducea renunciaraexplicarimportantessegmentosde la realidadsocial.
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TABLA5. Nivel de estudiosdelpadrey status económicofamiliar
segúnla zonade residencia

Zonade residencia

Nucli Antic Carrilet Fonent
(1.1) (1.2) (2~

Mestral ldevant st.]. Obrer Migjorn
~ (41) (42~ (5)

Estudios del padre

Bajos
Medios
Altos
Total

74,4
8,5

17,0
100,0

85,1
4,9

10,0
100,0

73,7
14,1
12,2

100,0

65,4
16,1
18,5

100,0

79,3
14,9
5,8

100,0

93,8
3,1
3,1

100,0

89,2
7,2
3,6

100,0

Statuseconómicofamiliar

Bajo
Medio-bajo
Medio
Alto
Total

23,7
23,7
18,4
34,2

100,0

40,8
27,2
14,6
17,5

100,0

38,3
18,1
20,8
22,8

100,0

30,8
20,0
15,4
33,8

100,0

40,4
31,6
15,8
12,3

100,0

57,7
15,4
19,2
7,7

100,0

43,2
31,8
9,1

15,9
100,0

como consecuenciael retrasode la nupcialidad,fenómenoque desincen-
tiva el tenerhijos, conlo cual la tasade crecimientodemográficode la ciu-
dadse ve alterada.Porúltimo, los resultadosdel estudioponenen relieve
queaunquees cierto queexistentendenciasgeneralesen las sociedades
modernasalrededorde lasituaciónsocialdelosjóvenesqueapuntanhacia
unaciertahomogenizaciónde las problemáticas(alargamientode la esco-
larización, la situaciónde parojuvenil, laocupaciónprecariay los itinera-
rios laborales)y quepermitehablarde una«culturajoven»’0y de unains-
titucionalizaciónde la juventud, subsistendesigualdadesde partidaque

~< Históricamente(Lerena,1985) la juventudno significa lo mismo paralasdiferentes

clasesy categoríassociales.Paraempezary de manerahistórica, la juventudenglobael
colectivoqueenlugarde trabajarestudiaen la universidades.Con esto,Lerenadestacados
cosas:la juventudactualesla primeraqueen su mayoríaestácomomínimo diezañosde su
vida en el sistemaeducativo,y estopasaal mismotiempo enqueescaseanlasoportunida-
desdetrabajoy queunapartemuy importantedelos puestosdetrabajoqueofreceel mer-
cadosonde bajacualificación.La segundaesquelajuventuden el siglo XIX eraun fenó-
menocasiexclusivodelaburguesíaporque,juventudobrerapropiamentedicha,no existía,
de hechosu incorporaciónal mundo deltrabajose producíaen edadesmuy bajas,y una
cosaparecidasucedíacon los hijos de las clasesmedias. Sólo los hijos de la burguesía

129
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colocana los jóvenesen situacionesdiferentesanteproblemáticassimila-
res. Estasdesigualdadestienenquever conel factorestmcturadordel ori-
gensocial en las conductasde losjóvenesy en concretoconla familia de
origeny con las diferentesposicionessocialesy económicasquellevana
distinguir entrelosjóvenesdiferenciasen muchasotrasdimensiones:edu-
cación,trabajo, tiempo libre...

—quehajugado un papelfundamentalen el reconocimientode la infanciay dela adoles-
cencia—podianpermitirseel lujo deretardarla incorporaciónal mundo del trabajoy gozar
dela enseñanzasecundaday superior.Ahora bien,lo queesnuevoactualmenteno es sólo
el alargamientode la etapajuvenil sino tambiénsu generalizaciónentodaslasclasessocia-
les. ParaGalland(1984) la fasedeindeterminaciónpropiade la juventudtienetendenciaa
ampliarsea nivelessocialesqueantesla conocíanpoco y a desplazarsedesdeel período
escolarhastael periododelprincipio dela vida profesional.La prolongacióndela escolari-
zaciónsecundariay superior,juntamentecon lainvencióndeun mercadode consumojuve-
nil —bautizadocomo«culturajuvenil»—y laspolíticas dejuventud,contribuiránaprodu-
cir unaclasede edad«relativamente»homogéneaen todo el espaciosocial.

Perohay, comomínimo, dosjuventudes:una,quesólo pide puestosdetrabajo,y otra,
la verdaderajuventud,producidapor el sistemaescolar.Desdesu creaciónen el sistema
escolaren los nivelessuperioresseha dedicadoa producirsistemáticamentelasbasesen
lasquedescansael ejerciciode aquelloque constituyeel papely la posiciónsocialde la
juventud.Con estoque llamamosjuventudestamosdelantede la producción/reproducción
de lasclasesdominantes(y, porextensión,de las dominadas).Nosestamosrefiriendoala
producciónde fuerzade trabajopor el sistemadeenseñanza.Enrealidadno essólo fuerza
detrabajoel productodel proceso,ya quetambiénen el sistemade enseñanzaseproducen
sujetosde poder,los capitalistas,y conestosimplificamosel análisis.

Ahora bien, históricamente,a aquelloque estamosasistiendoes a la absorción,por
partedel sistemade enseñanza,detodoslos canalesespecíficosde accesoalasposiciones
sociales.Enlaactualidad,la incorporaciónal statusadultosehacondicionadoala posesión
detítulosy diplomasescolares.Porqueel trabajoes,enla actualidad,un recursoescaso,su
valor seha incrementadonotablementeen la última década.Su escasezobligaal estableci-
miento de unacompetenciaferoz paraobtenerlo.Esto nos empujaa creartodaunaestra-
tegia de preparaciónen la que la formaciónen si misma puedeser consideradacomoun
bien, comoun capitalacumuladoque actúasobrelasposibilidadesde situarseen el mer-
cado de trabajo, siendoun factor discriminatorioen la formación de las clasessociales,
hastael puntode considerarque,dealgúnmodo,estaformaciónpuedeactuarcomola pose-
sión de un capitalproductivoal quesele extraeunarentabilidaddeterminada.Además,una
delasconsecuenciasdel repartodesigualdela formaciónhasido también,sin duda,el pro-
cesode marginaciónentrelos individuosqueposeennivelesdeestudiosdiferentes.Algunos
procesosde marginaciónvanfrecuentementeunidos aunos nivelesdeformaciónbajos,de
maneraquehay vecesqueestabajaformaciónactúacomofactor decisivoen el manteni-
miento de lassituacionesde marginación,mientrasque, en otrascircunstancias,la forma-
ción no actúaen absoluto.El procesode marginaciónen el ámbito urbanotiene, actual-
mente, mucho quever con el fracasoescolaro el hechode dejarprematuramentelos
estudios,la situacióndiferencialque estoimplica, lleva, sin duda,a unasituaciónlaboral
másprecaria,con la sucesiónde contratostemporalesy la prácticaimposibilidadde una
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3. Ocupaciónde los jóvenesde la ciudad

La situaciónde la ocupaciónjuvenil planteaproblemáticasquetienen
quever conlos procesosde socializacióny de inserciónsocial. En el caso
de losjóvenesde Reus,el fracasoescolar,labajaformación,la inestabili-
dad laboral, la exclusiónsocial... son los síntomasque aparecen,en el
ámbito de la ocupaciónjuvenil, como máspreocupantesy dondela inter-
venciónse hacemásnecesaria.La conclusiónprincipal a la que se llega,
trasel análisisde laactividadocupacionaldelosjóvenesde Reus,tieneque
ver con la situaciónde desigualdadde partidaquehay entrelos jóvenes.
Comosemanifiestaalo largo del estudio,la familia aparececomoel factor
central paracomprenderlas trayectoriasindividualesy los procesosde
inserciónlaboral de los jóvenes.Estonosconduceaafirmar que losjóve-
nes no accedenen igualdadde oportunidadesa los recursosdisponibles
porquepartende posicionessocialesdiferenciadas,queconfierenun valor
y un significadodeterminadoal «trabajo»y al «estudio»11.

Los resultadosobtenidosrelativosa la situaciónocupacional’2de los
jóvenesde Reusseresumeen los siguientespuntos:

mejor formación,con lo quelassituacionesde paroy de inestabilidadse repitenhastalle-
garasituacionesquepueden,de maneramuy fácil, llevar alamarginaciónsocial. De hecho,
entrelos delincuentes,el nivel de formaciónes bastantemásbajoqueentreel restode los
individuos del Estado.En consecuencia,los máspreparados,juntamenteconlos queconsi-
guensituarsemejorenlasredesdecontactoeinformación,sonlos quesuelenconseguirlos
mejores puestosde trabajoque les garantizanlos recursoseconómicossuficientespara
accederal mercadode bienesy serviciosen mejorescondicionesque el resto. En este
caminosevanquedandomiles de trabajadoresqueno tienenmásremedioquesufrir en su
propiacarnelos efectosdelparo.Estehechose explicatantoporlaproduccióndelos agen-
tes——sushábitos,susdisposiciones—queocuparánposicionesdiferentesen el mercadode
trabajo, comopor la producciónde lasposicionesqueocuparán,posicionesqueson pro-
ductode las estrategiasdelos diversosagentesy gruposimplicados.

El contextode estassituacionesse encuentraen la estrategiade recuperacióneco-
nomica de lasdos últimas décadas,queha sido doble: el aumentode la productividady la
disminucióndelos costessalariales.Y la intervencióndel Estadojugaráun papel,paracon-
seguirestaestrategia,de facilita una«flexibilización»de la manode obray <‘la puntadela
lanzaseránlosjóvenes.Ellos seránla coartadasobrelaqueseargumentarála quiebradela
relativaestabilidady seguridaddel mercadode trabajo, rebautizados,ahora, comolas rigi-
decesqueimpidenlaintegracióndenuevoselementos»(Bilbao, 1989: 62).

2 La situaciónocupacionalde los jóvenesnuncahade enmascararla desigualdadde
lassituacionesy de la formasde trabajo, el paroy el estudio. Las trayectoriasescolares,
laboralesy matrimonialesde losjóvenesvaríanenormementesegúnla posiciónde origeny
danlugar a unagrandiversidaddejuventudes,tanto en los límites cronológicos,comoen
los contenidos—derechos,deberes,condicionesmaterialesy socialesde existencia,prácti-
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1. La mayoríade losjóvenesrealizanactividadesrelacionadasconel
ámbitoeducativoy laboral. Cercade lamitadde losjóvenesentre15
y 29 añoscontinúanen el sistemaeducativo(el 33,3%sólo estudian
y el 14,5%estudiany trabajan),mientrasqueel 36,3%tienenun tra-
bajoremunerado.Sin embargo,el 12,3%de los jóvenesestánfuera
delsistemaeducativoy del mercadolaboral.Tal y comosereflejaen
el estudio,la exclusióndel sistemaeducativoy del mercadolaboral
esmayorentremujeresde másde 20 años;y jóvenesconnivelesde
estudiosy origen socialbajo.

2. La situaciónocupacionalno eshomogéneaparatodoslosjóvenes,
cambiandosignificativamentesi tenemosen cuentavariablescomo
la edad,el sexo, el estadocivil, el estatussocial,y la zonade resi-
denciapresentansituacionesdistintas.

— Por tramosde edad,los jóvenesde 15 a 19 añosson los que
continúanmayoritariamenteen el sistemaeducativo:el 62% de
los jóvenesconestasedadessólo estudian.Los jóvenesde 20 a
24 añosse encuentranen plenafasede transiciónde la educa-
ción al trabajo:el 20% estudiay trabajay el 42,5% sólo trabaja.
Los jóvenesde 25 a29 añoshandejadode estudiaren sumayor
partey estáninmersosen sumayoríaen el ámbitolaboral, pero
con la presenciade un elevadoindex de exclusión(el 64% sólo
trabajay el 16,5% estadesocupado).En términosgeneralesse
puedeafirmar quelaactividadlaboraltienemásimportanciaque
la formaciónapartir de los 20 años.

casculturales,etc.— Pordebajodelos supuestos«mecanismos»delaofertay la demanda
detrabajo,lo queencontramosson estrategiasy relacionesdepoderentrelos diversosgru-
pos sociales.

Porejemplo,un jovende21 años,degéneromasculino conestudiosEGB, FP Técnico
EspecialistaAdministrativo,y queactualmenteestáestudiandoprimero de IngenieríaTéc-
nica en Informáticade Gestión; situaciónlaboral anteriory experiencialaboral contable
duranteun períodode 9 meses;profesióndel padrey de la madreempresarios;y estudios
delpadrey de la madreEGE, graduadoescolar.Respectoala preguntadecómosevive eso
de serjoven hoy en día responde:«Si estudias,y tus padreste lo puedenpagar,vives de
«coñ~v>, si tus padreste puedenpagarla carrera,adelante».P: «O sea,si tus padresno tie-
nendinero, lo tenemosmal?». II: «Yo, si puedoestaréestudiandohastalos 40».

Otro joven de 19 años,de géneromasculino,con el graduadoescolar,situaciónlaboral
anteriory experiencialaboralen electricidady fontanería;elpadrees representantecomer-
cial y la madresecretaria,estudiosdel padrey de la madreEGE. A lapreguntaanteriorres-
ponde: «Mal porqueno haytrabajo».
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TABLA 6. Situaciónocupacionalde los jóvenes
segúnestadocivil, edady sexo

Situación ocupacional

Solteros Casados

Total
~

(5)15-19 20-24
—Hombre Mujer Hombre Mujer

25-29
Hombre MujerHombre Mujer

3,8
9,6

48,1
21,2

Sólo estudia
Estudiay trabaja
Sólo trabaja
En paro%uscatrabajo
Otros
Total

55,5
13,6
17,3
9,1
4,5

100,0

68,8
10,9
8,0

10,9
1,4

100,0

25,2
13,5
52,3

6,3
2,7

100,0

26,9
26,9
28,8
16,3

1,0
100,0

0,0
18,0
68,0
10,0
4,0

100,0

4,5
11,4
59,1
22,7
2,3

100,0

5

5,9

88,2

5,9

— 17,3

100,0 100,0

33,3
14,5
36,3
12,3
3,5

100,0

216
94

235
80
23

648

— Por sexo y estadocivil se observantambién diferencias.Las
mujeres(tanto solterascomo casadas)permanecenmástiempo
que los hombresen el sistemaeducativoal mismo tiempo que
tienenmásdificultades de accesoal mercadolaboral’3. Esto se
ponede manifiestoen las tasasde paro quemuestranlas muje-
res: 1 de cada10 mujeresentre15 y 19 años estadesocupada,
mientrasqueen la franja de los 20 a 24 años esteporcentaje
aumentahastael 16%; en el tramo de edadmásalto, de 24 a 29
años,el 23% de las mujeressolterasestánen paro o buscantra-
bajofrenteal 10% de losvaronessolteros.En lamismadirección,
el 21% de las mujerescasadasestánen paro y buscantrabajo
frente al 6%de los varonescasados.Los resultadosrevelanque
el abandonode los estudiosentrelos varonesse traduceen un
incrementomayordeparticipaciónen el mercadolaboral, mien-
trasqueen el casode las mujeressuponeun incrementode las
situacionesde desocupación.Los varonesdejande estudiary se
incorporanmayoritariamenteal mercadolaboral (el 94% de los
varonescasados),mientrasqueel 57,7%de las mujerescasadas

~ Los hombresaventajanalasmujeresen lo queserefiereala inserciónenel mercado

laboral: el 46,4%delos hombresse dedicaplenamenteal trabajomientrasquesólo el 27,2%
de las mujeres.Estedato parecequesugierequelas mujerestienenmásdificultadespara
accederal mercadode trabajo, hipótesisque seve confirmadapor el porcentajesensible-
mentesuperiorde mujeresqueestáx~paradaso buscantrabajo(16,4%)respectoalos hom-
bresen lamisma situación(7,8%).Enestesentido,la proporciónde mujeresquebuscatra-
bajo doblala de los hombres.
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trabaja,y un porcentajemuy elevadoestaexcluido del sistema
educativoy del mercadolaboral (el 38,5% de las mujerescasa-
das). Conrelaciónalsistemaeconómicosonlasmujerescasadas
las quesesitúanmayoritariamenteal margen,lo queimplica que
laemancipacióny la inserciónen lasociedadadultaporpartede
las mujeresseproducede la manodel marido’4.

— Desdeel punto de vista del origen familiar las trayectorias
socialesy escolarestambiénsondiferentes,lo quesignificaque
el comportamientoenlarelaciónconla formacióny el trabajo,y
portanto habránmanerasde experimentarla juventuddistintas
segúnel estatussocial de procedencia.Los jóvenesqueseman-
tienenen el sistemaeducativo,adedicacióncompletao compar-
tiendo actividadesen el sistemaproductivo,procedende fami-
lias con un nivel económicomedio-alto,con padresque tienen
niveles de formación y cualificaciónprofesionalaltos. Por otro
lado, la inserciónen laactividadlaboralseproduciráantesentre
los jóvenesde clasesocialmásbaja (que abandonananteslos
estudios),sinembargola total inserciónenel mercadolaboralse
producirábásicamenteentrejóvenesde estatussocial medio,
mientrasque los jóvenesde origen social bajo, que tiendena
salir del sistemaeducativomás prontopara incorporarseal
mundodel trabajo,acortopíazosevenrelegadosalamarginali-
dad. Los jóvenesde estatussocial bajo son quienespresentan
másposibilidadesde encontrarseen situacionesde exclusión’5.

‘~ Los análisissobreel trabajofemeninocoincidenen denunciarel supuestodequees
posible entenderla actividad económicaprescindiendode la vida doméstica.«Se olvida»
queel trabajador——que invariablementese consideraun hombre—puedeestarlisto para
trabajary paraconcentrarseensu trabajocompletamenteliberadodela necesidadcotidiana
de cocinar,fregar, lavary atenderalos hijos, sólo porqueestastareasson realizadasde
formano remuneradaporsu mujer. Y si estaestambiénunatrabajadoraasalariada,hade
dedicarunajornadacomplementariaa estasactividades«naturales”.Porconsiguiente,con-
sideramosquesólo seráposible obtenerun análisisy una explicacióncompletosde la
estructuray de laforma comooperael capitalismocuando,ademásdela figura del traba-
jador, setengaen cuentatambiénla delamade casa.

“ La relacióncon el trabajoes parecidaen los statusalto, medio,y medio-bajo(alre-
dedordel40% delosjóvenestrabajan)mientrasqueestaproporcióndisminuyeparael sta-
tusbajo(28,1%),y lassituacionesdeexclusiónaumentandemaneraalarmanteamedidaque
disminuyenlasposibilidadeseconómicasdelafamilia. En cambio,enlos segmentosmedios
y altos, aunquelassituacionesde transiciónal trabajoson moderadas,tambiénson muy
reducidaslas situacionesdeexclusión(no lleganal 596).
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TABLA 7. Situaciónocupacionalde los jóvenessegúnel status económico
familiar, situación de los padres,estudiosdelpadrey
cualificaciónprofesionaldelpadre

Situaciónocupacionalde los jóvenes

Sólo
estudia

Sólo
trabaja

Estudia
y trabaja

En paro!
busca trab.

Otros Total

Situacióndelpadre

‘lYabaja
En paro
Jubilado/pensionista

42,0
21,2
9,2

29,2
45,5
51,0

15,6
12,1
13,3

10,1
18,2
19,4

3,1
3,0
7,1

100,0
100,0
100,0

Estudiosdel padre

Ninguno

Bach.elemental

Graduadoescolar

EPI

FPII

Bach.superior

COU/PREU

EstudiosMedios

Est. Universitarios

19,9

25,9

33,2

38,9

75,0

50,0

100,0

47,4

69,0

47,1

39,9

35,3

22,2

5,0

21,4

—

28,9

17,2

5,9

14,6

18,5

22,2

15,0

25,0

—

21,1

10,3

20,6

16,5

9,2

16,7

5,0

3,6

2,6

3,4

6,6

3,2

3,8

—

—

—

—

—

——

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Cualificación profesional del padre

Alto cargo
Técnicomedio
Peón cualificado
Perano cualificado
Negociopropio

63,8
39,8
21,4
23,6
37,8

19,1
34,1
45,8
37,7
31,5

14,8
17,8
9,5
8,5

18,9

2,1
6,5

17,3
21,7
11,7

1

1,6

6,0

8,5

—

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Status económico familiar

Alto
Medio
Medio-bajo
Bajo

35,0
40,7
30,1
28,6

44,7
38,3
40,7
28,1

15,5
17,3
13,3
13,5

4,9
1,2

11,5
24,3

2

2,5

4,4

5,5

100,0
100,0
100,0
100,0



136 Igncsi Brunet y Pedro Camacho

Estees un hechoquese extraede los datosdel estudiode los
jóvenesde Reus,dondelas situacionesde «exclusión»’6serán
superioresentrehijos/asde parados,jubiladoso pensionistas,y
de padressin estudiosy sin cualificaciones,mientrasquelas tra-
yectoriasde losjóvenesde origensocialmedioy alto no sediii-
genhacia posicionesde exclusión,sino que la mejor situación
familiar amortigualas situacionesde imposibilidadde inserción
laboraly alargalapermanenciade losjóvenesen el sistemaedu-
cativo (Tabla8).

— Por zonade residenciatambiénse observandiferenciassigni-
ficativasquetienenquever con suconfiguraciónsocial. Así, los
distritos donde hay mayorestasasde jóvenes que estudian
(incluyendolos queestudiany trabajan)son el Mestral (el 58%
de los jóvenesde estebarrio estánen esasituación), el Llevant
(el 51%), el Ponent(el 50%), y el Nucli Antic (el 47%). Porcontra
dondemenosjóvenesestudian(incluyendolos quetrabajantam-
bién)sonlos queresidenen los distritosde Carrilet (el 41%), de
Migiora (el 409’o) y de S. 3. Obrer(sólo el 36%estánen estasitua-
ción). Por otro lado, estostresdistritos son los que tienenlas
tasasde desempleadosmáselevadas.

3. En el ámbito laboral losjóvenesdelaciudadpresentanlassiguien-
tescaracterísticas.

— La incorporaciónmasivaal mundodel trabajoporpartede los
jóvenesde Reusse produceentrelos 16 y 19 años:el 73%de los
jóvenesempiezaatrabajaren esasedades.Perola entradaen el
mercadode trabajoestarácondicionadaporelementospersona-
les y socialesde losque sonportadoreslosjóvenes.
La primeracaracterísticaadestacaresdetipo social.El porcentaje
dehombresqueempiezanatrabajarantesde los 16 añosessensi-

~«Nos referimosa la exclusióndel ámbito laboral, perohay queentenderéstacomo

unasecuenciaquepuedellevar ala exclusióneconómicoy socialdespués.Lo quedefinirá
lassituacionesde exclusiónseráel«no-acceso»,y porconsiguientela «no-participación»en
los factoresqueconfiguranel modelo deintegraciónsocialdominante.Enla sociedadespa-
ñola, el «no-acceso»a la propiedad,al capital, al empleo,ala cultura,ala seguridadsocial
contributiva,alavivienda, alsistemasanitario,..,nosconduceaun statusdiferente:el de los
no-ciudadanos,quecuestionael EstadoSocialde Derecho(Mario Gaviria, Miguel Laparra,
ManuelAguilar 1995).
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TABLA £ Edadde incorporaciónal trabajo

Edaddel primer trabajo

<16 16-19 20-23 >23 Total

Total
(n)

9,5
31

73,2
238

12,9
42

4,3
14

100,0
325

Sexo

Hombre
Mujer

13,3
4,8

68,3
79,3

15,0
10,3

3,3 100,0
100,0

Edad

15-19
20-24
25-29

14,5
8,6
8,1

82,3
¡ 74,3

67,5

3,2
16,4
13,8

0

0,7

10,6

100,0
100,0
100,0

Estudiosreglados

Primarios
Certificadoescolar
Graduadoescolar
EPI
FPII
BUP
COU
Estudiosmedios
Estudiosuniversitarios

2

25,0

15,5

6,3

5,4

—

5,0

9,4

—

100,0
75,0
76,7
81,3
78,4
77,8
55,0
65,6
58,3

6

6

6,9

10,4

16,2

16,7

40,0

15,6

19,4

0

0,9

2,1

-

5,6

—

9,4

22,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Statusecomimicofamiliar

Bajo
Medio-bajo
Medio
Alto

13,2
6,7
6,7
8,2

80,3
81,7
66,7
60,7

6,6
8,3

22,2
23,0

3

3,3

4,4

8,2

100,0
100,0
100,0
100,0

blementesuperioral de las mujeres(el 13,3% delos varonesfrente
al4,8%delas mujeres).Las mujeresseincorporanalmundolaboral
mayoritariamenteaedadescomprendidasentrelos 16 y 19 años.El
79% de las mujerestrabajadorashan empezadoen este intervalo
frente aun @80/o devarones.Porotro lado,unaparteimportantede
hombreshanempezadoatrabajarantesde los 16 años,comoyase
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hacomentadoanteriormente,y unapartesignificativalo haceapar-
dr delos 20 años(datoquesuperaen estetramoalde lasmujeres).
Las caractertsticasde tipo social quesehananalizadotienenque
ver conelnivel de estudiosy elnivel económicofamiliardel joven.
Los resultadosdelaencuestamuestranquelosjóvenesconmenor
nivel de estudiosseincorporanantesal mercadodetrabajo.Así, la
inmensamayoríadejóvenesconun nivel deestudiosbajos(prima-
rios, certificado y graduadoescolar),ocupanel primer puestode
trabajoantesde los 20 años.Una parteimportantede estegrupo
empiezainclusoantesde los 16 años.Por otrolado, losjóvenesque
tTha]izanestudiosmedios(FPI, FPII, y BUP) se incorporanasupn-
mertrabajosobretodoentrelos 16 y los20 años.Aproximadamente
un 85%de jóvenesde estesegmentoempiezana trabajarantesde
los 20 altos.Los jóvenesconestudiossuperiores,incluyendoCOU,
empiezanatrabajarmástarde.Sóloun40%delos quepertenecena
estacategoríaempiezanatrabajarantesde los 20 años.Esteresul-
tadoparecemuylógico, yaquelarealizaciónde estudiossuperiores
requiereun cierto tiempo que hace retardarla incorporaciónal
mundo laboral porquese da másimportanciaa la dedicaciónal
estudio.A medidaqueaumentael nivel deestudios,seincrementa
tambiénla edadde incorporaciónal trabajo. De estamanera,el
41,6%de losjóvenesconestudiosuniversitariossuperioresempie-
zanatrabajardespuésdelos 20 años.La entradaen el mercadode
trabajo tambiénestacondicionadapor el origen familiar. En la
Tablapodemosobservarqueel nivel económicofamiliar incide de
maneradesigualenla edaddeincorporaciónen elmercadodetra-
bajo.Los jóvenesqueprocedendefamilias conniveleseconómicos
bajosse incorporanal mundolaboraldemaneramástempranaen
comparaciónacuandolo hacenlosjóvenesqueprocedendefanú-
llas conniveleseconómicosmediosy altos.La necesidad,o no, eco-
nómicacondicionalas trayectoriasindividuales,bienavanzandola
entradaenelmercadodetrabajo(dandolugaracondicionesdetra-
bajomuy competitivas),o bienalargandolapermanenciaen el sis-
temaescolar(lo quepermitelaadquisicióndeun mayorbagajecul-
tural y social, lo quehacequelositinerarioslaboralesdelosjóvenes
de familias económicamentebiensituadastenganmásposibilidad
de promocionarsey mejorarprofesionalmente).

— En relacióna las condicioneslaborales,los resultadosde la
encuestanospresentaunaciudaddondeel 51,1%de losjóvenes
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TABLA 9. Condicioneslaboralesde losjóvenessegúnel sexo, la edad,
el estadocivil, el nivel económicoy la situación laboral

Condicioneslaboralesde losjóvenes

Trabajo
fijoySS

Trabajo
fijo

~ SS

Trabajo eventual Trabajo
ocasional

Trabajo
cuenta
propia

Otros Total
~vSS sin SS

Total

(n)

31,1

103

1,5

5

48,0

159

5,7

19

3,3

11

8,8

29

1,5

5

100,0

331

Sexo

Hombre

Mujer

32,6

29,3

1,1

2,0

46,7

49,7

6,0

s~

3,3

~

9,8

~

0,5

2,7

100,0

100,0

Edad

15-19
20-24

25-29

11,3
28,3

44,4

1,6
2,1

0,8

50,0
55,2

38,7

17,7
3,4

2,4

11,3
1,4

1,6

6,5
7,6

11,3

1,6
2,1

0,8

100,0
100,0

100,0

Estudiosreglados

Primarios
Certificadoese.

Graduadoese.
EPI
FPII

BUP
COU
Estudiosmedios

Estudiosunivers.

50,0
23,5

27,6
46,0
43,2

33,3
23,8
18,2

27,0

2

2

2,6

-

—

—

4,8

—

2,7

50,0
52,9

54,3
38,0
37,8

38,9
42,9
60,6

45,9

5

5,9

4,3

8,0

8,1

5,6

—

6,1

8,1

5

5,9

1,7

2,0

5,4

11,1

4,8

—

5,4

1

11,8

7,8

6,0

5,4

5,6

23,8

12,1

8,1

1

1

1,7

-

—

5,6

—

3,0

2,7

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

Situaciónlaboral

Estudia/trabaja

Sólo trabaja

13,8

37,9

2,1

1,3

56,4

44,7

9,6

~

9,6

0,9

s,~
10,2

3,2
0,9

100,0
100,0

Status económico familiar

Bajo
Medio-bajo
Medio

Alto

28,6
23,0
48,9

37,1

5,2
—
—

1,6

46,8
60,7
37,8

40,3

6,5
4,9
8,9

3,2

5,2
6,6

—

1,6

5,2
4,9
2,2

14,5

2,6
—
2,2

1,6

100,0
100,0
100,0

100,0
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tienentrabajo(seincluyentambiénlos queestudiany trabajan).
Del 49,1% restantequeafirmaque no trabaja,prácticamentela
mitad (el 47%) hatenidoalgunaexperiencialaboralen elpasado.
Esto significaque 1 de cada4 jóvenesno ha tenido experiencia
con el mundo laboral. En cuantoa los jóvenesque trabajan,la
mayoríalo hacenpor cuentaajena,dándoseun porcentajeredu-
cido de jóvenesemprendedores.El 91% de los jóvenesque tra-
bajanlo hacende forma asalariada,mientrasque sólo el 9l9/~ tra-
bajan por cuentapropia. Las condicioneslaboralesde los
jóvenesse caracterizanpor la temporalidad e inestabilidad.
Del total dejóvenescon experiencialaboral, el 91,5%ocupaun
puestode trabajoasalariado,y deéstosel 57%estaafectadopor
trabajostemporalesu ocasionales,frenteal 32,6%de losjóvenes
que tienenun trabajo continuo (la mayoríafijos). Del total de
jóvenesquetrabajanel 31% tiene un trabajo fijo con Seguridad
Social, y el 11,5%de losjóvenestrabajansin ningúntipo de con-
trato. Si cruzamoslas condicioneslaboralesde los jóvenescon
diversasvariables,veremossi existenfactoresdiscriminatorios
que expliquenlas desigualdadesdel mundolaboral.
Con relación al sexo, las condicioneslaboralespresentanun
panoramaun oco mas desfavorablea las mujeresquea los
hombres,aunqueladiferenciano esmuyimportante.El 58,5%de
las mujeresrealizantrabajosprecarios(eventualeso sin contra-
tos), mientrasqueel 56% de los hombresse encuentranen la
mismasituación.El 79,3%de los hombrestienencontrato,mien-
trasqueen el casodelas mujeresesteporcentajealcanzael 7996.
En estesentido,ambosgruposno presentandiferencias.La pro-
porcióndemujeresquetienenun trabajofijo es ligeramenteinfe-
rior al de los hombres.Pero no sepuedeconcluir que las condi-
cioneslaboralesde las mujeresseanmásdesfavorablesque las
de los hombres.En lo queserefierealasituaciónpor gruposde
edad, a medidaque aumentala edadde los jóvenesse incre-
mentanlos porcentajesde contratosfijos. Así, en el grupo que
comprendeedadesentre los 25 y 29 años encontramosque el
44,4%de losjóvenestienenun trabajofijo conSeguridadSocial
mientrasque en el grupo de 15 a 19 años,sólo el 11,3%declara
tenerdicharelaciónlaboral. No obstante,el puntode inflexión
más importante se produceen los 20 años. De los jóvenes
encuestadosentre15 y 19 años,el 62,996declararealizartrabajos
eventuales,ocasionaleso sin SeguridadSocial, mientrasqueeste
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índicese reduceal 58,996 en el tramo de los 20 a 24 años,y al
40,3%en losjóvenesde 25 a 29 añosquetrabajan.En cuantoal
estadocivil, losjóvenescasadosmuestranunatendenciamayor
a trabajoscon contratoslaborales(con SeguridadSocial). De
estaformael 85,5%de los casadosdisponendeun contratolabo-
ral frente aun 77,90/ode los solteros.Además,el porcentajede
contratosa tiempo indefinido es muy superioren los casados
queentrelos solteros.La tesisde que la posibilidadde casarse
va estrechamenteunida a unasituación laboral estable,tal y
como se ha comentadoanteriormente,cobramás consistencia
conestosdatos.ligandolas condicioneslaboralesde losjóvenes
con el nivel de estudios,se puedecomprobarqueaquellos
jóvenesquetienenestudiosbajosmayoritariamentedisponende
contrato laboral eventual,pero estaes unasituaciónde la cual
participantambiénlosjóvenesconestudiosmediosy universita-
rios. En el caso de los jóvenescon estudiosmedios,encontra-
mos dosgruposdiferenciados:deun ladolosjóvenesconFP que
presentanporcentajesmuypor encimade lamediade contratos
laboralesfijos; y por otro lado,losjóvenesconCOU quepresen-
tan tasaselevadasde trabajadoresporcuentapropia.En general,
el nivel de estudiosno aparececomo unacaracterísticadiferen-
cial en cuantoa las condicioneslaboralesde losjóvenes.Desde
el punto de vistade la situaciónlaboral, sepuedecomprobar
queel porcentajemás elevadode trabajo fijo y con contratose
encuentraen el grupode jóvenesquesólo trabaja,mientrasque
larelaciónse inviertecuandosetratadetrabajoseventuales,con
contratoo sin él, en cuyo casodominanlosjóvenesquecombi-
nan los estudiosconel trabajo.Tambiénhemosde resaltarque
el númerodejóvenesquetrabajanporcuentapropiaessuperior
entreel guipo de los quese dedicanplenamenteasuactividad.
Detodosmodos,no dejade serrelevantequeun 5)3%dejóvenes
que estudiany trabajan,realicenestasegundaactividad por
cuentapropia, circunstanciaquesugierequeentrelos «jóvenes
empresarios»existeunacierta inquietudpor su cualificación.
Resumiendo,segúnlos datosanalizadosreferentesa las condi-
cioneslaboralesde losjóvenes,seobservaque másde la mitad
de losjóvenesde entre15 y 19 añostrabajasin quehayandife-
renciasapreciablessegúnel sexo. Las diferenciasaparecen
cuandose profundizaen las condicioneslaborales,dondeun
poco másde la mitad de los jóvenestrabajaen condicionesde
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precariedad.En las mismascondicionesse encuentranaproxi-
madamenteel 80%de losjóvenesmenoresde 20 años,cifra que
desciendeprogresivamenteen los tramosde másedad.

— Los jóvenespor cuentapropia representanel 9% del total de
jóvenescon experiencialaboral, de los cualesel 3,6%estaocu-
padocomotrabajadorautónomo,el 2,7%comopequeñoempre-
sario, el 2,1%comoprofesionalliberal y el 0,6%comoagricultor
La estructuraocupacionalde losjóvenesquetienenexperiencia
laboraly queestánasalariadossepolarizaalrededorde puestos
de trabajo cualificadosy no cualificados(35% y 28,4% de los
jóvenesque trabajanrespectivamente).Una terceracategoría
queaparececomo ocupaciónimportantees la de administrativo
(11%). Los jóvenescon ocupacionestécnicasy cuadrosmedios
sonescasos(7,2%) e inexistentesen lugaresde trabajoqueexi-
gennivelesaltosde cualificación(altosdirectivos, cuadrossupe-
riores). El nivel de cualificaciónprofesionalque realizanlos
jóvenes en su trabajo estamuy condicionadopor la edad, el
sexoy el nivel económicofamiliar.

TABLA10. Categoríaprofesionalsegúnel sexo,la edady el status
económicofamiliar

Categoría
Profesional

Sexo Edad Statuseconómicofamiliar
Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Bajo Med-bajo Medio Alto

Agricultor 0,5 0,7 3,2 — — 1,3 — — —

Trabajono cualif. 26,1 81,3 48,4 30,3 16,1 39,0 29,5 17,8 14,5
Trabajocualificado 41,3 27,2 21,0 31,0 46,8 33,8 37,7 42,2 38,7
Administrativo 4,3 15,0 6,5 11,7 7,3 7,8 11,5 8,9 9,7
Técnico 8,2 2,7 4,8 4,8 7,3 3,9 3,3 15,6 11,3
Funcionarioadminist. 2,2 1,4 — — 4,8 — 2,2 4,8
Funcionariotécnico 2,2 0,7 — 1,4 2,4 — 1,6 — 4,8
Autónomo 3,8 3,4 3,2 3,4 4,0 1,3 8,3 2,2 1,6
Pequeñoempresario 3,8 1,4 — 4,8 1,6 1,3 — 2,2 6,5
Profesionalliberal 1,1 3,4 1,6 1,4 3,2 2,6 1,6 — 3,2
Nli~guna 0,5 0,7 — 0,7 0,8 1,3 — — 1,6
Otras 6,0 11,6 11,3 9,7 5,6 7,8 9,8 8,9 3,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Los trabajosde máscualificaciónlos realizan:varones,de másde
24 años,y queprocedende un nivel socioeconómicofamiliar
medio-alto.El 48,4%de losjóvenesentre 15 y 19 añosquetraba-
jan estanocupadosen actividadesno cualificadas,mientrasque
el 46,8%dejóvenesentre24 y 29 añosocupanpuestosdetrabajo
cualificados.De otro lado, las mujeresocupanmáspuestosde
trabajono cualificadosy de administrativasque los varones,
mientrasqueéstoslogran puestosde trabajode máscualifica-
ción. Ademásamedidaqueaumentalacapacidadeconómicade
la unidadfamiliar, la configuraciónde los puestosde trabajode
losjóvenesmejoradesdeel puntode vistade lacualificaciónpro-
fesional;y ala inversa,amedidaquebajamosen el nivel socioe-
conómicofamiliar, la ausenciade cualificacióncreceprogresiva-
mente.Estastendenciasse explicanpor el pesode la familia en
los procesosde inserciónlaboralde losjóvenes(contactos,rela-
cionesprofesionales,información,asesoramiento,etc.).Se puede
concluir quesólo el grupo de edadde 25 a 29 añosha accedido
de forma generalizadaal mundolaboraly ha tenidotiemposufi-
cienteparacualificarseprofesionalmente,al menosenlamayoría
decasos.Dentrode estegrupode edad,sepuedeapreciarun por-
centajerelativamentebajo de jóvenescontrabajosno cualifica-
dos (16,1%), mientrasque el resto se dedicana trabajosque
requierenun procesode aprendizajeespecífico.Entrelosjóvenes
de 15 a 19 años,y de 20 a24 años,laproporcióndetrabajadores
no cualificadoses de 1 48,4% y del 30,3%respectivamente.Res-
pectoalarelaciónconel estadocivil, seconstataqueloscasados
sededicanmásatrabajoscualificadosmientrasquelos solteros
tiendenatrabajaren puestosde trabajoqueno requierencualifi-
cación.Por otro lado, si se relacionael tipo de contratolaboral
con la categoríaprofesionalde los jóvenesse observaque una
mayorcualificaciónprofesionalda lugaraunamayorestabilidad
contractual.El 42,4%de losjóvenescontrabajosfijos realizantra-
bajos cualificadosfrente al 16,2% de los jóvenescon contrato
laboralfijo que sontrabajadoresno cualificados.En el restode
formasde contrataciónse constataunamayorpresenciade tra-
bajadoresno cualificados,quealcanzanno obstanteporcentajes
similaresalos cualificados.

— Desdeel punto de vista de la trayectoria laboral de los jóve-
nes,el estudiomuestraquelos itinerarios laboralesde losjóve-
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nesde Reustienencomocaracterísticaprincipal la falta de esta-
bilidad en los puestosde trabajo. De los jóvenesque trabajan,
siete de cada diez han cambiadoalgunavez de trabajo. Esta
movilidad seproduceen la mayoríade casosen todoslos jóve-
nesindistintamentedel sexo, el nivel de instruccióno el nivel
económicofamiliar. Alrededordel 16% de los jóveneshanreali-
zadocuatroo mástrabajosdurantesuvida laboral.Es significa-
tivo queen el tramo de edadmásjoven, el 42% de los jóvenes
hancambiadoalgunavez de trabajo. Obviamente,esteporcen-
tajeaumentade maneradirectamenteproporcionalcon laedad.
Así, el 74,3%de losjóvenesentre20 y 24 años,y el 80,6%de los
jóvenesentre25 y 29 añoshancambiadoal menosuna vez de
puestode trabajo.De estosúltimos, el 30,6%hacambiadocomo
mínimo cuatroveces.Respectoal nivel de estudios,se puede
comprobarquelamáximamovilidad laboralapareceenel grupo
dejóvenesqueha finalizadoFP y estudiosuniversitariosde los
cualesel 78,4%y el 81,3%,respectivamente,hancambiadocomo
mínimo unavezde puestode trabajo.Por otro lado,elsegmento
queparecemásestableen cuantoalapermanenciaen un puesto
de trabajoson los quetienennivelesde estudiosmásbajosy de
BUP/COU.Analizandolos datossegúnlas categoríasprofesio-
nales, la máxima estabilidadse produceentreagricultores
pequeñosempresariosy trabajadoresautónomos.La situaciónse
invierte en los profesionalesliberales,trabajadorescualificados
y funcionarios.Cadaunode estosgrupospresentarámotivacio-
nesdiferentesqueexplicaránlos cambiosde trabajofrecuentes.
Los trabajadorescualificados tienenprobablementemás facili-
dadparaencontrartrabajocomo consecuenciade su especiali-
zación laboral. En cuantoa los funcionarios,hande asumirfre-
cuentescambiosde destinodentro de la mismaAdministración
pública, por lo quemuestranunamovilidad muy elevada.Estos
dosgrupostambiénson losquealcanzanporcentajesmáseleva-
dosde jóvenesque hancambiadomásde cuatrovecesde lugar
de trabajo. Los trabajadoresno cualificadosson una categoría
quemuestraunaestabilidadelevadaen el lugarde trabajo;pero
la mayoríade jóvenesque se sitúanen ella tienenentre16 y 19
años,y por lo tanto,sonjóvenesqueno hacemuchotiempotra-
bajan.Por estemotivo esmuy probablequela movilidadde este
último grupoaumenteamedidaqueseincrernentalaedadde los
jóvenes.
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— En relaciónal sector de actividad, el 79% de los jóvenesde
Reustrabajanen elsectorservicios,el 18%en elsectorindustrial
y el 3% en el sectoragrícolao ganadero.Si tenemosen cuenta
otrasvariablesrelacionadascon el sectoreconómicocomoson
el sexo,la edad,el tipo de contrato,la fonnacióno ladimensión
de la empresa,podemosdescribiralgunascaracterísticas.Los
resultadosde laencuestaconfirmanqueexisteun númeromayor
de hombresocupadosen el sectorindustrial quede mujeres
(25,5%de hombresfrenteal 8,2% de mujeres);tendenciaquese
invierte en el sectorservicios(el 390/o de las mujerestrabajanen
estesectorfrenteal 70,7%de los hombres).Por edadesson los
másjóveneslos quepresentantasasmáselevadasde inserción
en el sectorindustrial. Los jóvenesque con menosde 20 años
trabajanen estesectorrepresentanel 21,3%, porcentajeque
tiendea reducirseen los tramosde edadmediosy superiores.
Por otro lado, en el sectorservicios los jóvenesno presentan
diferenciassignificativasdesdeel puntodevistade laedad.Res-
pectoa los tipos de contratosmásutilizadossegúnlos sectores
económicosdondetrabajan,en la industriadestacanlos contra-
tos en formación (el 60% de estoscontratosse realiza en este
sector),mientrasqueen el sectorserviciospredominanlos con-
tratosa tiempo parcial (92%); los temporales(77,3%) y los de
duraciónindeterminada—fijos— (el 82,8% de los jóvenescon
contratosde duraciónindeterminadatrabajaen el sectorservi-
ciosfrenteal 13,1%queestáocupadoen el sectorindustrial).El
tamañode las empresastambiénpresentadiferencias.Tanto
en el sectorindustrialcomo en el de servicios,la estructurade
las empresasespequeña(en los dos casosaproximadamenteel
68% de los jóvenestrabajaen empresasde entre1 y 30 trabaja-
dores);mientrasquelas grandesempresassededicanaactivida-
desde servicios (el 7% frenteal 1,9% de las empresasindustria-
les). En el sectoragrícolao ganaderola pequeñasunidadesde
producciónrepresentanel 44,4%,de las queel 33,3%sonde 1 a 5
trabajadores,y el 11,1% de 11 aSOtrabajadores,el 33,3%de los
jóvenesquetrabajanen estesectorlo hacenen empresasde 50

a 100trabajadoresy el 22,2%, de 101 a250 trabajadores.

— En relaciónala formaciónrecibidaen la empresa,lamayoría
de losjóvenesquetrabaja(el 83,6%)no recibeningúntipo de for-
maciónpor partede la empresa.Es un aspectoimportantesi
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tenemosen cuentaqueunacríticapermanentedesdeel mundo
de la empresaa la manode obradisponibletienequever conla
escasaformaciónqueestatiene. Puesbien, losresultadosde la
encuestamuestranen todo casoque si estacríticaes cierta, la
empresano tomamedidaspararesolveresteproblema(lo que
no dejaríade sercontradictorio).Desdeelpuntodevistadelsec-
tor económico,sonlas empresasindustrialeslas que imparten
unapoco másde formación que las del sectorservicios (20,4%
frente el 18,1% respectivamente).En las empresasindustriales
quedanformacióna los empleadosjóvenes,la mediade forma-
ción recibida es de 6 horas semanales,mientrasque en las
empresasde serviciosla mediaes de 3 horassemanalesde for-
mación. Son los másjóveneslos querecibenla formación de la
empresa,indistintamentedel sexo y de las condicioneslabora-
les, concategoríaprofesionaldetrabajadorescualificadosy téc-
nicos,que trabajanen empresasgrandes(másde 750 trabajado-
res) y pequeñas(entre 1 y 10 trabajadoresy entre 50 y 100
trabajadores).

— Desdeel puntode vistadel tamañode las empresasdondetra-
bajan los jóvenes,el tipo de estructuraempresarialque les da
trabajo tiene quever con las pequeñasy medianasempresas.
Prácticamentela mitad de los jóvenesque trabaja(el 47,8%) lo
haceen empresasde pequeñasdimensiones(de 10 trabajadores
o menos).La tercerapartede losjóvenes(34,5%) estáempleada
en empresasquetienenentre11 y 100 trabajadores;mientrasque
el restode los trabajadoresjóvenes(17%) realizasuactividadde
forma dispersaen empresasmedianasy grandes.En estaestruc-
tura dominanlas empresasde carácterprivadosobrelas de pro-
piedadpública.

— En relaciónal salarioneto quepercibenlosjóvenesporsutra-
bajo, el 24,6%recibemenosde 65.000pesetas,cantidadinferior
al salariomínimo interprofesional(SMI); el 47,0%de losjóvenes
recibeentre65.000y 105.000pesetas,y el 28,3%másde 105.000
ptas.El salarioque recibenpresentadiferenciassegúndetermi-
nadasvariables.En estesentido,los salariosinferiores (menos
de 65.000 pesetas)se encuentranmayoritariamente,másentre
lasmujeres(35,996)queentrelos hombres(15,2%);entrelosjóve-
nesmenoresde 20 años(55,6%);y entresolteros(26,6%).Según
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el nivel económicofamiliar de origen, tambiénencontramos
datossignificativosen estesentido:el 37,5% de los jóvenesde
estatusbajo cobraestesalariofrenteal8,6%dejóvenesde esta-
tus alto. Por categoríaslaboraleslos porcentajesmásaltos en
estostramossalarialescorrespondena trabajadoresno cualifi-
cados(29,8%)y administrativos.Por sectores,en el sectorservi-
cios es dondehay másjóvenes(25,3%) con ingresossalariales
menoresde 65.000pesetas.Por encimade 105.000pesetasnetas,
querepresentael 28,3% de la población juvenil que trabaja,
encontramosdiferenciasnotablesentrehombresy mujeres:el
34,2% de los jóvenesrecibeestesalario frente al 21,4% de las
mujeresquetrabajaPor edades,losjóvenesentre25 y 29 años
son los que mayoritariamentesuperanlas 105.000 pesetas
(54,3%), y pasalo mismoconlos casados(48%). El nivel de estu-
dios acabadoso en cursotambiénpresentadatossignificativos:
amedidaque aumentael nivel de estudiosacabadoso en curso
de los jóvenes, se incrementanlas distanciassalariales,de
maneraquecuantomayoresel nivel educativomayoresel sala-
rio (estatendenciano es válida paralos salariosbajos, donde
encontramosporcentajessimilaresen todoslos tramoseducati-
vos). El statuseconómicofamiliar del joven esun indicadorde
diferenciassalarialesimportantelo que evidenciaque la familia
de origenactúacomoun filtro, como intermediarioentreel mer-
cadoy los resultadosdelaubicaciónfinal delos individuosen la
estructurasocial. En estesentido,la familia tienequever conla
desigualdad17.Las condicioneslaboralesy el sectoreconómico
tambiénpresentanpautassalarialesdiferenciadas.En estesen-

‘~ Lafamilia deorigenen unasociedadabiertacontribuyealamovilidad(ascendenteo
descendente)de los hijos, y asíperpetúa(o modifica) laspautasde desigualdadde una
generacióna otra. Asípues,Ja distribución delos individuosy de J

05 grupos humanosen
planosdiversos,y la disposiciónde susobjetivossegúndiversosniveles sepresentacomo
un presupuestoconstitutivodela estructurasocialparael análisisdelascondicionesy for-
masde la convivenciahumana.Respectoala cantidaddela movilidadintergeneracionalque
observamosenla sociedad,dependeráen granmedidadelgradodecambioenla estnictura
ocupacionalo de clasedeaquellasociedad.Debidoaquelascorrelacionesentreel tipo y el
nivel de ocupacióny la clasesocialson ampliaseintensas,el estudiode laestratificación
social, essobretodo, el estudiodela temáticadela ocupación,delasvariablesy dela diná-
mica. Porestola movilidadde los individuoses el campode másinterésenel sectorde la
sociologíadela estratificación.Algunosautoreshandesarrolladoun modelo demovilidada
partir de tresfactores;1) et deseodelas clasesparaconseguirunaposiciónsuperiorala de
su origen;2) las barreras queencontramosparaentrarenlasclasesdeseadasy 3) tos recur-
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tido, son los másjóvenescon contratosde duraciónindetermi-
nada—fijos y con categoríascualificadaslos que tienen tasas
salarialesmáselevadas(sehade incluir en estegrupocomodato
significativo alosjóvenesque trabajancomo «funcionarios»en
la Administraciónpública).Y por último, seobservaque el sec-
tor industrial establecesalarioscon mejorescondicionesque el
sectorservicios.

— En relación con los jóvenesque no trabajan,si se sumael
total de jóvenes que trabajanen el momentode contestarla
encuestaconlos queno trabajanperoquehabíantrabajado,se
constataque alrededordel 74% hatenidoo tienerelaciónconel
mundolaboral.Mientras queel 26% de los jóvenesno hatraba-
jado nunca. Prácticamentetodos los jóvenesde 25 a 29 años
(concretamente,el 98,69/o) trabajano hantrabajadoalgunavez.
La incorporaciónal mundolaboral se producede forma más
acentuadaentrelos 20 y los 24 años.Limitandoel análisisa los
jóvenesqueno trabajanen elmomentode realizarla encuesta,
seobservaqueun 53,1%no ha trabajadonuncay un 46,9%silo
hahecho.Destacala circunstanciaque,entrelos queno hantra-
bajadonunca,loshombrespresentanunaproporciónmayorque
las mujeres.Las mujeres,en general,muestrantenero haber
tenido máscontactocon el mundolaboral que los hombres.
Comoeraprevisible, laproporción máselevadade los jóvenes
que no han trabajadonunca se localiza en el segmentomás
joven, es decir, entrelos de 15 a 19 años,de los cualescasi un
70% nuncaha trabajado.En los segmentosmayoresestepor-
centajedesciendeal 36,8%paralas edadesde 20 a 24 añosy al
5,6%paralas edadesde 25 a 29 años.Respectoal nivel de estu-
dios, hayquedestacarqueel porcentajemásalto de los queno
hantrabajadonuncaseregistraentrelos quehanacabadoestu-
dios medios (76,5%). Los porcentajesmásbajos se observan
entrelosjóvenescon un nivel de estudiosmásbajo. En cuanto
al status económicofamiliar, convienemencionarquecuanto

sosdequedisponenlas clasesde origenparavencerestasbarreras.De aquísededuceque
silos recursosestánmáso menosigualmentedistribuidoshabrámuchamovilidadinterge-
neracionalen la sociedad.De aquíqueunasociedadigualitaria—en el sentidode propor-
cionarigualdadde condicionesentrelas diferentesclasesde origen—tendríaqueseruna
sociedadquetuvieratasasaltasde movilidad.



Juventud,trabajo yeducación.El casodeReus 149

mayores el nivel de rentamenor es la proporciónde los jóve-
nesquehantrabajado18.

— Pareceque la rentafamiliar es un determinantebásico de la
necesidadde trabajar para los jóvenes,pero esta relación
parecequese invierte si seanalizala situaciónocupacionalde
los jóvenesen el momentode realizarla encuesta,ya quese
observaunamayorproporciónde hombresquede mujeresque
estántrabajandoactualmente(el 60,1%deloshombresfrenteal
43% de las mujeres).Comoeraprevisible, laproporciónde los
jóvenesque trabajanse incrementaamedidaqueaumentala
edad.Así, el 24,7% de los jóvenescon edadescomprendidas
entrelos 15 y los 19 añostrabajaen el momentode realizarla
encuesta,el 62,2% de los jóvenesde 20 a 24 añosestáen la
misma situación, finalmente, el 75,6% se dedicaa un trabajo
remunerado.También se observaun porcentajemás alto de
ocupaciónentrelos casadosqueentrelossolteros.Comoya se
ha comentadoanteriorníente,el ingresode unaremuneración,
seaestableo no, es, contodaprobabilidad,un factor determi-
nanteen la decisiónde los jóvenesparacontraermatrimonio.
Por otro lado, el statuseconómicofamiliar y la situaciónocu-
pacional están estrechamenterelacionados.A medida que
aumentatambién se incrementala proporciónde los jóvenes
que trabaja. Posiblemente,para los jóvenes de las clases
mediasy altas,laconsecuciónde un puestode trabajosupone
menosdificultades que paralos jóvenesde clasebaja. En este
caso, los estudiostienenun papel fundamental.Además,las
relacionesde la familia facilitan tambiénel hechode encontrar
un trabajo19.

18 Hay, pues,unafuerterelaciónentreel origeny la posiciónen el mercadode trabajo

y, por otro lado, los jóvenesde clasespopularesson los queabandonanantesel sistema
escolar.Portanto, el mercadodetrabajoes uno delos elementosclavesparacomprender
los procesosde desigualdadsocialquese desarrollanen nuestrasociedad.Estoes asípor
un doble motivo: enprimer lugar, porquees en estemercadodondecualquierpersonase
posicionaen el «mundo económico»,y en segundolugar, porquede estodependeráuna
parteconsiderabledesu nivel de renta.

‘» Si el origensocial incidedemaneradirectaenobtenerun trabajo,lo haceprincipal-
menteatravésdel capitalsocialfamiliar: enlasredessocialesquesepuedenmovflizarpara
obtenerinformacióny, lo queesmásimportante,el «créditosocial»necesarioparaalcanzar
un puestode trabajo.
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— La actitud de los jóvenesque no trabajan, independiente-
mentede si buscantrabajoo no, seha analizadosobrela base
de los datosde todos los encuestadosque no trabajanen el
momentodela encuestaparadiferenciardespuésentrelosjóve-
nesquenuncahantrabajadoantesy losquesí quelo hanhecho.
Losresultadosde la encuestanosdice queel 68,8%de losjóve-
nes que no trabajantampocotiene la intenciónde hacerlo,al
menosacortoplazo,y únicamenteel 31,2%buscatrabajo.Estos
porcentajesglobalesno varíansubstancialmentesi se analizan
por sexo,a pesarde queel porcentajede hombresque busca
trabajoes ligeramentesuperioral de las mujeres.Con relación
ala edad,laproporcióndejóvenesquebuscantrabajoaumenta
conla edad.Así, el 21,29/ode los jóvenesde 15 a 19 añosbusca
trabajo,situaciónen que tambiénse encuentrael 38,6%de los
que tienenentre20 y 24 añosy el 62,5% del grupo de 25 a 29
años.Por lo que serefiereala influencia del statuseconómico
del joven sobrela actitud frente al trabajo, se percibemenor
intenciónde incorporarseaun trabajoamedidaque aumentan
losrecursoseconómicosde la familia. De estemodo,el 12,2%de
los encuestadosde statusalto no buscatrabajo, el 43,5% lo
buscay los destatusmedioy medio-altotienenposicionesinter-
mediasentreestosdosextremos.Estasdiferenciasen la dispo-
sición a trabajarmuestranque laposición de los jóvenesen el
mercadode trabajono eshomogénea.El valorque tiene el tra-
bajo estámediatizadopor el origen, la trayectoriay la disposi-
ción. En estesentido, los resultadosde la encuestason cohe-
rentescon el valor diferencial que tiene el trabajo segúnel
origensocial. Losjóvenesde origen socialmáselevadomanten-
dránunarelacióninstrumentalcon el trabajo;paraellos esun
medioy no un fin, lo queimplica queno tendránunarelaciónni
consu identidadni consuprofesiónfutura. El trabajoles será
unavía deafirmacióncomosujetosindependientesdentrode la
familia que continúaen el sistemaeducativo,atendiendoquela

Las encuestasde la juventud han dejadoconstanciade la importanciade las redes
socialesen laobtenciónde trabajo.Los canales«informales»(familiao amigos)suponenel
79%de los trabajosencontradosenla EncuestaJuventudde 1975, el 73%enla de 1977y el
78% en [a de t982. En el InformeJuventuden Espalia 1984 se obtienenlos porcentajes
siguientes:un 12,396tuvo trabajoatravésde supadre;un 1996 porotro familiar; un 27,3%a
travésde amigos:juntossumanel 58,6%de lascolocaciones.
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TABL4 11. Actitudde losjóvenesqueno trabajan segúnel sexo,la edad
y el statuseconómicofamiliar

Actidud de los jóvenes
que no trabajan

Sexo Edad Statuseconómicofamiliar
Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Bajo Med -bajo Medio Alto

No buscatrabajo
Buscatrobajo
Tota]

68,0
32,0

100,0

69,2
30,8

100,0

78,8
21,2

100,0

61,4
38,6

100,0

37,5
62,5

100,0

56,5
43,5

100,0

67,3
32,7

100,0

83,3
16,7

100,0

87,8
12,2

100,0

promociónsocial queesperanadquirir se consigueatravésde
los estudiosuniversitarios.La búsquedade trabajo entre los
jóvenesde origensocialbajo tendráunarelaciónde dependen-
ciaabsoluta,yaqueen estesentidoles permitirála independen-
ciacomoindividuosy la capacidadde consumode acuerdocon
su grupode referencia20.

— Los porcentajescambiansensiblementesi se analizanpor sepa-
rado las actitudesde los que no hantrabajadonunca y de
los que silo han hecho. El 85,4% de los primerosno tiene
intenciónde trabajar,al menosinmediatamente,en el momento
de contestarla encuesta,mientrasque entrelos segundoseste
porcentajedisminuyehastael 56,3%. Por sexos, las diferencias
se acentúanentrelosjóvenesque han trabajado,en el sentido
queun 8,4%másde hombresquedemujeresbuscasuprimertra-

~ Estecolectivo no tendráestudiosque le permitanaccedera trabajoscualificados,
además,el origensocial, por otro lado, le impide entraren redesde contrataciónquemejo-
rensu situación.Unabuenamuestrade la importanciadel origensocialen la posicióndel
mercadode trabajo, independientementedel nivel de estudios,la ofreceNarcisoPizarro
(1982). Esteautor comprobólos itinerariospostescolaresde los estudiantesde trescarre-
ras—IngenieríaIndustrial,Económicasy Empresariales—en nuevefacultades.Yencontró
quelos estudiantesprocedentesde clasebaja, apesarde obteneren mayorporcentajela
titulación quelos de otras clases,teníanunasituaciónlaboralpeor: «Si los estudiantesde
clasebajay media-bajarepresentanel 18,1%del total de la muestra,hay que señalarque
suponenel 19,1%delos titulados,comoen el casodelasmujeres,esprobablequeel éxito
académicoseadebidoal hechode quela selecciónpreviaesmásexigente.Peroestemayor
aprovechamientoescolarno sirvedemuchoala horadeencontrartrabajo:los porcentajes
detrabajadoreseventualesy paradossonsignificativamentesuperioresentrelos entrevista-
dos de clasebajaqueentrelos de clasemediao incluso entrelos de clasealta» (Pizarro,
1982: 51).



152 Ignasi BrunetyPedro Camacho

bajo.EstadMerenciadesaparececasi totalmenteentrelos queya
hantrabajadoantes.En estegrupo seapreciatambiénel incre-
mentode losjóvenesquebuscantrabajoamedidaqueaumenta
la edad.Peroestatendenciaseinvierte entrelosjóvenesqueno
hantrabajadonunca.Mientras que en las edadescomprendidas
entrelos 15 y los 24 años,solamentealrededordel 14,7%busca
trabajo.Estaproporciónseanulaparalosjóvenesdeentrelos 25
y los 29 añosquedeclaraque no lo busca.

— En relación al tiempo dedicadoa buscartrabajo, los que
quierentrabajary estánbuscandotrabajo representanel 12,3%
del total dela muestra(casiuno de cadaochojóvenes,comose
ve en el cuadro)y el 31,2% de los que no estántrabajando.En
estasituaciónse encuentranlos que no estudianni trabajan
perono incluye a los queestándesocupadosy no buscantra-
bajo(trabajosde casa,ayudafamiliar). El 11,1%de losjóvenes
quebuscatrabajoson paradosde larga duración,ya quehace
másdeun añoquelo buscan.Peromásde lamitad de losjóve-
nesen estasituación(concretamente,el 56,6%)haceal menos6
mesesque lo buscan.Por otro lado, los tiemposde esperason
máslargosparalas mujeresque paralos hombres.Por grupos
de edaddestacael elevadoporcentajedejóvenesde entre15 y
9 añosque hacemenosde 6 mesesque buscatrabajo.Ningún
encuestadoha declaradoquebusquetrabajodurantemásde un
año,A medidaquese incrementanlos tramosde edad,lostiem-
pos de espera,en general,se alargan.En el grupo de 25 a 29
años se encuentrala proporciónmáselevadadejóvenesdedi-
cadosabuscartrabajodesdehacemásde 3 años.No obstante
esto,destacael elevadoporcentajedeparadosde largaduración
buscandotrabajodesdehacemásde un añoentrelos jóvenes
de 20 a24 años(23,5%).Casiunode cadacuatrojóvenesen este
tramo de edadesun paradode largaduración.El statuseconó-
mico familiar se muestracomo unacaracterísticadiferencial
significativa. Entre los jóvenesde statusmedio y alto no se
observanparadosde largaduración,esdecir,todoshacemenos
de un añoquebuscantrabajo,mientrasqueentrejóvenesde sta-
tus bajoy medio-bajo,más del 17% son paradosde largadura-
ción. Los jóvenesde statusbajorevelantambiénun porcentaje
menor queel de los jóvenesque encuentrantrabajo en los 6
pnmerosmesesque lo buscan.



Juventud,trabajo yeducación.Elcasode Reus 153

— Otro aspectoimportanteconrelaciónala actividadeconómica
de los jóvenes,tiene quever con las situacionesde trabajo
irregular. Estasituaciónincluye a los jóvenesquehanmani-
festadoquetrabajansinSeguridadSocialo querealizantrabajos
ocasionalesy los jóvenesque han trabajadosin contrato. En
total, alrededordel 22% de losjóvenes,se tienenen cuentalos
que trabajan y los que no trabajan en el momento de la
encuesta,hantrabajadoen estascondiciones.Por sexos,el tra-
bajo in~egularafectaal 17,1%de los hombresy al 27,2%de las
mujeres.
Comosepuedeobservar,el porcentajedejóvenesquetrabajaen
situacióniaegulardecreceamedidaque aumentala edad.Este

TABLA 12. Trabajo irregular segúnel sexo, la edady el nivel de estudios

Trabajo irregular

Si No Total
(n)

Total

83

21,9

296

78,1

379

100,0

Sexo

Hombre
Mujer

17,1
27,2

82,9
72,8

100,0
100,0

Edad

15-19
20-24
25-29

53,3
14,6
8,5

46,7
85,4
91,5

100,0
100,0
100,0

Estudiosacabados

Primarios
Certificadoescolar
Graduadoescolar
FPI
FF11
BUP
COU
EstudiosMedios
EstudiosUniversitarios

33,6
25,0
19,1
22,4
23,8
37,5
24,0
13,9
20,5

66,6
75,0
80,9
77,6
76,2
62,5
76,0
86,1
79,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0



154 Ignasi Brunety PedroCamacho

descensoesespecialmentenotorioapartirde los20 años,en que
el porcentajedisminuyeel 53,3% paralos jóvenesde 15 a 29
años,hastael final del 14,6%en el tramo de 20 a 24 años,y se
establecefinalmenteen el 8,5%paralosjóvenesde 25 a29 años.
Por niveles de estudios,el trabajo irregularafectaprincipal-
mentea losjóvenesquehanacabadoBUP y COU (37,5%y 24%
respectivamente).Los jóvenescon estudiosprimadostambién
muestranunaproporciónrelativamentealtaen trabajosirregula-
res. Por el contrario,los jóvenesconun título universitariopre-
sentanlaproporciónmásbaja.Tambiénlos graduadosescolares
quehantrabajadoirregularmentesonproporcionalmentepocos.

4. El estudioes la segundaactividadimportantequeocupaa losjóve-
nesdespuésdel trabajo21. Los datosde la encuestareflejan que la

21 La sociedadindustrial y capitalistasedefine comounasociedadmeritocrática.Los

aspectosdel conceptode meritocraciason los siguientes:1) lasposicionessocialesse dis-
tribuyen deacuerdocon el méritoy la cualificación,no segúnla filiación hereditaria;2) la
educaciónformal esel medioprincipalde adquirirestascualificaciones;3) laposibilidadde
accesoa laeducaciónformal dependesólo de laspreferenciasy capacidades;4)estascapa-
cidadesintelectualesse distribuyenal azarentreel grupodepoblación.Con estenúcleose
planteael debatede la cuestiónde la igualdadde oportunidadesen educacióncomoigual-
dadde accesoalos nivelesdelsistemaeducativo.No obstanteesto,las estadísticasponen
demanifiestola discriminaciónsocial, estavezenel éxito escolar.Dichoconotraspalabras;
cuandotodos,independientementede laposiciónde origen, estabanya por fin estudiando,
resultaque el «fracaso»escolarafectamás alos alumnosde extracciónsocialbaja. Este
segundodescubrimientoestadísticodelahistoriadelasdesigualdadeseducativascuestiona
los planteamientosmeritocráticos,ya que, segúnestos,el éxito y el fracasoescolares
habríanderepartirseal azar,es decir,segúnlascaracterísticaspersonalesperono sociales
(segúnel mérito y lascapacidades).Perosi el éxito o el fracasoescolarno sólo depende
nnr~ Iac~ Aefensnres rio la n,eritneracin rl Adelas eannri.Áa esy delesfuerzodecauanu,nnno.e’
dato estadísticosuponequeo los alumnosdeclasessocialespopularesteníanmenorcapa-
cidad y/o eranmenosambiciososquelos que veníande lasclasesmedias,o el paradigma
¡neritocráticoquedabaseriamentetocadoy cuestionado.Puesbien,el tiempo demostróque
huboquienhizo la primerainterpretacióny quienhizo la segundaPorotro lado, ¿laigual-
daddeoportunidadeseducativassignificaigualdaddeoportunidadessociales?Dehecho,se
hade recordarquelaaproximaciónde lasoportunidadeseducativasno significa unaigual-
dadde lasoportunidadessociales.Diversasinvestigaciones—entreellas,porejemplo, los
modelosteóricosde Boudony los análisisempíricosde Thurow—indican quepasapreci-
samentelo contrario:la mayorigualdadde oportunidadesescolaresva acompañadade una
polarizaciónen la distribución de la renta, tanto en términosabsolutoscomoen relación
conlos aíios deeducación.Enrealidad,estoescasiunacuestióndesentidocomún,ya que
los factoresdedesigualdadfuerade la escuelasonmuchomásfuertesy resistentesqueden-
tro, por lo quepuedevaticinarseque si la educaciónllegaraaser sustancialmenteigualita-
ria, dejaríade asociarsede unamanerasignificativaala posiciónsocial.
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importanciadel estudioen el ordende prioridadesde losjóvenesva
perdiendoimportanciaa medidaque los jóvenesvan cumpliendo
añosy van compaginandolos estudioscon otrasactividades.Del
total de la muestra,estáestudiandoel 47,8% de losjóvenesde 15 a
29 años,incluidoslos queestudiany trabajan.Por tanto,los quetie-
nencomoactividadprincipal la formaciónacadémicarepresentanel
33,3%(unode cadatres).
La situacióneducativade losjóvenesde Reuses laquenosmues-
tra el Gráfico.A lapreguntasobrelosestudiosacabadoso encurso,
los resultadosde la encuestamuestranunaestructuraeducativa
polarizadaentreestudiosmedios(formación profesionaly BIJP o
COU) y estudiosbajos (hastagraduadoescolar).El 47,6% de los
jóvenesencuestadosdice quetieneo estácursandoestudiosmedios
(FPel 25,7%,y BUP/COUel 21,9%)y el 33,2%afirmaquetieneo está
cursandoestudiosbajos.A mayordistancia,no encontramosconlos
jóvenesquemanifiestanque tieneno estáncursandoestudiosuni-
versitarios(18,7%).
En cuantoal nivel de estudios,es necesariodiferenciar los que
estánestudiandode los que ya han salido del sistemaeducativo
(Tabla2.10).Del total dejóvenesquetrabaja,el 54,9%tiene estudios
bajos,de los cualesel 8% tieneel certificado escolar.Mientras que
entrelos jóvenesqueestánen el paroy buscantrabajoel 70%tiene
estudiosbajos (conun 17,6%de losjóvenesconelcertificado esco-
lar). Losjóvenesquetienenestudiosaltosacabadosy trabajanrepre-
sentanel 13,2%.De losjóvenesqueestánenelparoy buscantrabajo,
los quetienenestudiosuniversitariosrepresentanel 5%.

TABLA 13. Estudiosquerealizan los que estánestudiandoy estudios
quehanfinalizado los queya han salido del sistemaeducativo

Estudios
los jóvenes

Estáestudiando Sóloestudia
Sóloestudio Estudioy trabaja Sólo trabaja En paro/buscatrabajo

Bajos
Medios
Altos
Otros
Total

5,6
70,9
21,7
1,8

100,0

5,3
53,3
41,4
—

100,0

54,9
31,9
13,2
—

100,0

69,9
25,1
5,0

100,0
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Los quesededicanalos estudioscomoactividadexclusivasuponen
el 70,996de los quecursanestudiosmedios(el 26,9%estánen FP y
el 44%restante,estánen BUP/COU),y el 21,7%de losjóvenesrealiza
estudiosuniversitarios.Los queestudiany trabajanal mismotiempo
tienenestudiosmáselevadosquelos quesóloestudian(el 53%cursa
estudiosmediosy el 41,1%universitarios).El nivel de formación es
en conjuntono muy elevado,pero un datoateneren cuentaesque
másde la mitad de losjóvenesque hansalidaya del sistemaeduca-
tivo tienenestudiosbajos,y muchosde estosno llegaron al gra-
duadoescolat2.Estosdatosreflejanlas dificultadesquetendránlos
jóvenesde laciudadquehandejadode estudiaren un contextoeco-
nómicoen quelas exigenciasde formacióny de capacitaciónparael
cambiosonbásicas.Estosnivelessuponen,portanto,un riesgoque
puedeempujar aestosjóveneshacia la marginación.Asís pues,el
sistemaescolares una bolsa muy grande,pero llena de agujeros.
Pero,¿quiensecuelayporquéagujero?O, entérminossociológicos:
¿quégrupossocialessacanmáspartido de la escuela?
Los estudios,en curso,o realizados,presentandiferentessignifica-
dossegúnalgunasvariables.En relaciónal sexo,losjóvenesque se
mantienenen el sistemaeducativotienenunosniveles elevadosde
estudios,con escasasdiferenciasentrehombresy mujeres,si bien
las mujeresestánmásrepresentadasen los nivelesaltosy medios,y
muchomenosquelos hombresen los niveles bajos(36,6%de hom-
bres frente el 30,2% de mujeres).El statussocial de origen de los
jóveneses el factor explicativodesdeel punto de vistade las dife-

22 El equipode investigacióndirigido por Fernándezde Castro(1990)realizó un estu-

dio sobrelas pérdidasde alumnosen las enseñanzasmedias.En el ámbito español,los
resultadosson los siguientes;el 2,85 de los queacabanEGE no se matriculanen lasense-
ñanzasmedias.Las pérdidasde alumnosrepresentanen EIJP, el 33,9%; en FPI, el 26,7%; en
EPII, el 37,4%.Y laspérdidasacumuladasen todaslasramasde lasenseñanzasmediassupo-
nenel 50,6% de los que empezaron.

En el CIDE 1992 haymásdatossobreabandonoescolar.De los quese matriculanen
BUP, sólo el 48% lo acabatresañosdespués.Los datosde FF1 son del 400A y paraFPII, del
58% Porlo queserefiere alos estudiossuperiores—detodo tipo—, los acabanel 40,5%de
los matriculadosenprimercurso.

Con estepanoramahemosdematizar«laexposición»delaescolarización.Sí, sehapro-
ducidoun aumento—eimportante—delos títulosescolares;peroes muchomásgrandeel
aumentode poblaciónescolarDicho conotraspalabras;los centrosescolaresestánreple-
tosdegentequeno conseguirálos títuloscorrespondientes.Y estopasatambiénenlasense-
ñanzasno regladas;sólo el 19% delos queempiezancursosa distanciaconsiguenel diploma
(Fernándezde Castroet al 1990: 226).
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Nivel de estudiosde losjóvenessegúnel sexo,
el nivel económicofamiliar y la cualificaciónprofesional
del padre

Nivel de estudios de las jóvenes

PHis. Certg Orad FF1 FF11 BUP 00V EM FU Otros Total

Total
(n)

0,5
3

4,8
31

27,9
181

14,7
95

11,0
71

13,4
87

8,5 9,1 9,6
55 59 62

0,6
4

100,0
648

Sexo

15,7 9,5 8,5Hombre
Mujer

0,3
0,6

4,9
4,7

31,4
24,9 1_13,7 112,3

13,4
18,5

7,8
9,1

8,5
9,6 110,5

1

1,2

100,0
100,0

Statos económicofamiliar

Bajo
Medio-bajo
Medio
Alto

1,1
—
—
—

10,3
2,7
2,5

—

33,3
33,6
14,8
16,5

16,8
18,6
13,6
78

11,9
10,6
18,5
10,7

7,6
15,0
14,8
19,4

6,5
6,2
9,9

10,7

7,0
5,3
9,9

19,4

5,4
7,1

14,8
15,5

—

—

—

—

100,0
100,0
100,0
100,0

Cualificaciónprofesionaldel padre

Alto cargo
Cargomed.
Peór¡ cual.
P. no cual.
Neg. propio

1

1

1,2

—

0,9

8

8

8,9

11,3

1,8

5,3
16,3
88,1
42,5
23,4

10,6
13,9
14,3
16,0
10,8

14,9
13,1
11,3
9,4
7,2

19,1
18,0
10,1
5,7

20,7

19,1
9,8
6,0
2,8

13,5

17,0
13,9
4,8
5,7
6,6

14,9
14,7
5,4
6,6

12,0

—

——

—

—

—

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

renciasen términosde biografía
jóvenesestá condicionadopor

escolar.El nivel de estudiosde los
el statuseconómicofamiliar Los

nivelesbajos(hastagraduadoescolar)sonestudiosquedominanen
estructurasfamiliaresconunosingresoseconómicosbajos(44,7%)y
medio-bajos(36,3%), mientrasqueen el extremocontrariolos nive-
les de estudioaltos(decarácteruniversitario)sedanenjóveneslas
familias de origen de los cualestienenunosniveles económicos
medios(24,7%)y altos (34,996).La importanciaenestesentidoesver
las trayectoriasde los jóvenessegúnel origen social, los datos
expresanlas tendenciasdiferentesque establecenuna fuerte rela-
ción entreel origen social y el éxito en el sistemaescolar,tanto
desdeelpuntodevistadela escuelacomodesdelas expectativasde
los individuosparaconseguirun determinadotítulo escolarEstose

TABLA 14.

157
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observaen la elecciónde los estudios,en el abandonoescolary en
el accesoala universidad23.
Dentrodel sistemaescolarexistentambiénvíasde accesodiferentes
segúnel statuseconómico.En la Tabla 2.10 podemosobservarde
quemaneralosjóvenesoptanalos estudiosmedios,por lavía de FP
o lavía de BUP y COU, segúnel nivel económicode sus familias24.
En los estudiosde FP los porcentajesque aparecenno representan
grandesdiferenciassegúnel statuseconómicofamiliar, mientrasque
dentrode laopciónquepreparanel accesoala universidadatravés
de BUP y COU seencuentraun porcentajemayoramedidaquesube

~ A conclusiones,porejemplo,parecidaslleganlos redactoresdel InformeJuventuden
España1988, dirigidos por .1. L. Zárraga.La encuestaenquesebasaesteinformemuestrala
fuertediferenciaciónsocioeconómicade lasoportunidadesde estudioque subsistenen la
sociedadespañolaatravésdedos tablasqueutilizan comovariablesindependienteselnivel
de statussocloeconomico(dividido entrecinco niveles)y la ocupaciónactualo última del
padre.Resultaque el nivel socioeconómicomásalto (A), queocupaun 2%de lapoblación
total, tieneun 71%dejóvenescuyaocupaciónprincipal es el estudio—esdecir, contando
los querealizanalgúntipo detrabajocomoactividadsecundariao marginal—,frenteel 24%
queofreceel nivel sociocconómicosmásbajo(D), apesarqueesteocupael20%delapobla-
ción total. Enel cuadrosiguiente,que examinacategoríasocupacionalesde los padres,se
observacomolas dos categoríasmásaltas,profesionalesliberales y directivos,técnicosy
cuadros,triplican las tresúltimas —trabajadoresautónomosagrarios,obrerosagrariosy
peonesde laconstrucción—en cuantoala proporcióndehijos de 15 a 29 añosdedicados
aestudiarcomoocupaciónprincipal.

Existen,por tanto, clarosindiciossobrela existenciade desigualdadessocialeseduca-
tivas; el origensocial, la situaciónsocloeconómicade la familia del estudianteinfluye a la
horadeexplicarel éxito escolar,semire estecomoprobabilidadesde continuarmástiempo
estudiandoy ascendiendoen el sistemaeducativoo como probabilidadesde conseguir
mejorrendimientoacadémico.

24 Casals,Majuán y Planas(1990) danmás datossobrela relaciónentreitinerarios
académicos,abandonoescolary origensocialdistinguiendocincoitinerariossocialesen
el tramode los 14 a los 19 años:1) un itinerarioescolarlargo en la vía del bachillerato
(33%de losjóvenes);2) un itinerario escolardebachilleratoconactividadlaboral(11% de
los jóvenes);3) un itinerario escolarlargo de FPII (16%de los jóvenes);4) estudiospri-
marioscon FF1 o sin él (completoo incompleto)sin pasara EPII (30% de los jóvenes)y
5) salidatempranadel sistemaescolarcon diversasexperienciasde trabajoprecario y
paro(6%).

Puesbien,existeunadiferenciamuy marcadaenel origensocialdeunosu otrositi-
nerarios.Mientrasqueel primeroy el segundoparecequeenglobanajóvenesde todas
laszonas,en los itinerariosterceroy cuartopredominanlos procedentesde zonasobre-
ras rurales,y el quinto, de zonaobrera. Nuevamentevemosque no sólo el FP esuna
ramapredominantementede clases,marcadaentrelos itinerariosquese siguenentreel
centro, habitandofundamentalmentepor clasesmediasy burguesas,y la periferia
obrera.
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el nivel económicode las estructurasfamiliaresdonderesidenlos
jóvenes25.

— En cuanto a los estudios no reglados, es un aspectoque
adquiereimportanciacadavez másen laactividadeconómicade
los jóvenesespañolesdesde1992. En estesentido,el 55,9%, de
los jóvenesde Reusconfirmala realizaciónde algúnestudiono
reglado.Idiomase informáticasonlas materiasmássolicitadas,
posiblementetantopor laslagunasdel sistemaeducativoreglado
que losjóvenestratande satisfacerfuera de éste,como por el
hechode quela devaluaciónde lostítulos académicossuponela
acumulaciónde todo tipo de títulosy lautilización abusivade la
enseñanzano reglada.Son los estudiantesdeBUP/COUy los uni-
versitarioslos quecursanestetipo de estudios.
Lasdiferenciasmássignificativassedanporrazónde sexo,edad
y ocupación.Las mujerestienenun porcentajemayor de estu-
dios no regladosque los hombres(61,1% frente al 500/o de los
hombres),mientrasquepor edadesamedidaqueaumentanse
produceuna tendenciamayor a la realizaciónde estudiosno
reglados.Estasdiferenciastantoen un casocomoen el otro van
ligadasa razonesde índole de discriminaciónlaboral26.

25 La familia aportaespaciofísico, soporteeconómicoy afectivoa los jóvenes,y les

suavizael efectode la crisis.
20 MinguélezLoboet al (1995)al analizarla evoluciónde los añosochentaen Cataluña

sostienequetantoen lo quese refiere aprofesionalesy técnicoscomolos administrativos,
las mujeressuperanproporcionalmentealos hombresalo largo de todala década,con un
incrementomuysuperioren lasmujeresqueenlos hombresrespectoalprimero delos gru-
pos. La investigaciónsobrela región metropolitanade Barcelonaponede manifiestoque
esteincrementose ha dadono sólo respectoa los técnicosen general,sino tambiénres-
pectoalos técnicosaltos,y se hanproducido,principalmenteenlasedadesintermedias,es
decir, entrelos 30y los 45 años.Portanto, elaccesode la mujerala enseñanzasuperior,así
comola aberturaaunanuevamentalidadigualitaria,manifiestanalgunosefectospositivos.
No obstante,no es factible trasladarestaconclusiónal interior de lasempresas,ya quela
razondelequilibrio enla ocupaciónentrehombresy mujeresse explicapor lapresenciade
estasen la Administraciónpública (enseñanza,sanidad,serviciossociales,burocracia
pública),mientrasquecontinúahabiendounagrandistanciaenlasempresasprivadas;igual-
mentela distanciaentrelos sexoses muchomásfuerteen el grupode directoresy técnicos
superioresdelaAdministraciónafavordelos hombres.Portanto,lamujerhaincrementado
su presenciaenel trabajomáscualificado,perole siguenvedadoslos cargosdirectivos,con
pocasexcepciones,y los cargosde responsabilidady dedicaciónen las empresasen la
Administración.
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TABLA 15. Estudiosno reglados, segúnel sexo, la edad, la situación
laboraly el nivel de estudiosdel joven

Estudiosno reglados Motivospara realizarestudiosno reglados

No Si Total Portrabajo Porhobby Porformac. Porcapacid. Total

Total

(n)

44,1

286

55,9

362

100,0

648

12,4

45

15,5

56

68,0

246

4,1

15

100,0

362

Sexo

9,2
14,8

Hombre
Mujer

50,0
38,9

50,0
61,1

100,0
100,0__1

17,0
14,4

69,9
J__66,5

3,9
4,3

100,0
100,0

Edad

15-19
20-24
25-29

45,8
43,3
42,3

54,2
56,7
57,3

100,0
100,0
100,0

5,1
11,4
24,5

19,1
14,4
11,7

68,4
72,0
61,7

7,4
2,3
2,1

100,0
100,0
100,0

Situaciónlaboral & los jóvenes

Sóloestudia
Sólotrabaja
Estudiay trab.
Enparo
Otros

34,7
55,7
26,6
53,8
52,2

65,3
44,3
73,4
46,3
47,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,1
22,1
11,6
27,0
9,1

17,0
14,4
15,9
10,8
18,2

77,3
59,6
69,6
56,8
54,5

3,5
3,8
2,9
5,4

18,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ntvet deestudiosdeL joven

Primarios
Certificado
Graduado
FPI

FPII
BUP
COU
Est. Medios
Est. Univers.

100,0
83,9
64,6
47,4

36,6
31,0
23,6
23,7
22,6

1

16,1

35,4

52,6

63,4

69,0

76,4

76,3

77,4

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4

40,0

17,2

17,2

20,0

8,3

4,8

11,1

8,3

2

20,0

18,8

18,8

8,9

16,7

23,8

13,3

10,4

4

40,0

57,8

57,8

71,1

70,0

66,7

75,6

79,2

6

6

6,3

6,3

—

5,0

4,8

—

2,1

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Desdeel puntode vistade la ocupación,las diferenciasque se
producenson importantes,y tienenque ver con el perfil socio-
estructuralquecaracterizaalosjóvenesquetrabajany alos que
estudian(que ya hemosexpuestoantes),y denotala presencia
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de unajuventudestudiantey deunajuventudtrabajadoradentro
de la poblaciónjuvenil de Reus.Los jóvenesquetrabajano bus-
cantrabajoen la mayoríade los casosno hanrealizadoestudios
reglados, mientrasque los jóvenesque estudian,o combinan
estudioy trabajo,alrededordel 70% ha realizadoestudiosregla-
dos.De hecho,los estudianteso tituladosde enseñanzasmedias
son los que utilizan máslos estudiosno regladoscomo medio
pararevalorarlos desvaloradostítulos medios.
Son los jóvenesqueestándentro del sistemaeducativo(como
actividad principal o secundaria)los que de forma mayoritaria
accedenalos estudiosno reglados(estudiantesde FP,BUP/COU
y universitarios).Esto significa, por tanto, que el perfil del
demandantede estoscursos se correspondesociológicamente
conestratossocialesmediosy altos. Desdeel punto de vistade
lazonade residencia,nuevamentesemanifiestandosrealidades
antagónicas.Deun lado,en eldistrito de Ponienteel 62,3%de los
jóvenesafirmaquehanrealizadoestudiosno reglados,mientras
queen el barrio de SantJosepObrersólo el 30,6%de losjóvenes
los ha cursado.
La importanciade los estudiosno regladosen el momentopre-
sentetiene quever con la funciónde la fonnacióncomplemen-
taria, que se correspondecon las necesidadesde adquirir un
«plus» de conocimientosquepermitanuna capacidadde pro-
mociónmayoren el ámbito social y laboral (Gráfico). La situa-
ción actual, dondeel mercadode trabajose estructuracon la
lógica de la flexibilidad, transformala historia laboral de las
generacionesquetratande conseguirun trabajo27.Porotro lado,
la formacióny los niveles educativosalcanzadosse convierten
en un núcleobásicode laestrategiaclasistadereproducciónde
las diferenciassocialesquesetraducenen losjóvenes.

— Aproximadamenteuno decadatresjóvenesabandonalos estu-
dios. Esteabandonose producecon másintensidada medida
queaumentala edady en los jóvenesde origen social más
bajos28.Un 42% de los jóvenesde statuseconómicofamiliar

27 Elevadarotaciónde los jóvenesquese inscribeen un paradigmaque no tienenada
quever conel dela estabilidadde generacionesanteriores.

28 La permanenciade los estudiosestáinfluida por el origensocial. No sólo el aban-

donoescolaresmuchomásalto enlaszonasobreras—áreasmetropolitanas—frentealas
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medio-bajoy bajo abandonalos estudios,frente al 28% de los
jóvenesqueprocedede familias con niveles de rentamediosy
altos. Por otro lado, losjóvenesque tienenpadrescon niveles
educativosuniversitariosse mantienenen el 900/o en el sistema
educativo,mientrasque losjóvenesconpadresconnivelesedu-
cativosde bachilleratoo graduadosemantienenen el 60%de los
casos.Losjóvenescuyospadresno tienenestudiossemantienen
en el sistemaeducativoen el 33% de los casos.
Desdeel punto de vistade lazonade residencia,los resultados
de la encuestamuestranquelosjóvenesqueviven en los distri-
tos de Migjorn (57,8%), SantJosepObrer (48,0%) y el Carrilet
(42,0%) presentanlas tasasmáselevadasde abandono.
El abandonode los estudios,tal y como muestrael Gráfico, se
produceen la mayoríade los casosdentro del sistemade ense-
ñanzasecundaria.FPIy FPII recogenel 62% del abandonoesco-

máshabitadaspor clasesmediasy burguesas—capitalesmetropolitanas—sino que, ade-
más,sedisparanenel bachillerato.Con estosdatostenemosque, si el bachilleratoestácom-
puestoporunamayoríade miembrosde clasesmediasy populares—quetienen,no obs-
tante,unasprobabilidadesde accesomuy diferentes—,al final del Con habráabandonado
unapartemuchomásimportantedeestudiantesprocedentesde clasespopularesquedecla-
sesmediasy burguesas.Así, cuandoenlos añoscincuentasalieronala luz, dentrodelpano-
ramageneraldesaneamientoeconómicoy democráticodelassociedadesoccidentales,las
estadísticasoficialesreferentesal accesoalaeducación,aparecióporprimeravezel escán-
dalo: la posibilidad de estudiary de continuarestudiandodependíadel origensocial. Con-
secuenciade estedescubrimientofue, comono podíaserotra en aquelcontexto,el inicio
de unapolítica de escolarizaciónamarchasforzadas.Este objetivo recibíael soportede
todoslos partidospolíticosporqueprometíaofrecerno sólo el cumplimientodel ideal ético
democráticosino tambiéncompetenciatecnológicay crecimientoeconómico.Como dice
Forquin,alo largode los añoscincuentay sesentalaexigenciapolítico socialdeigualarlas
oportunidadesfrenteala educaciónparecíaqueseconfundíacon lapreocupacióntécnico-
económicadeevitarel malbaratanilentoo la infrautilizacióndelos recursosde talentosdis-
ponibles.Enun principio, portanto,la igualdadde oportunidadesse planteócomoigualdad
de accesoen los diferentesnivelesdel sistemade enseñanza.Separtíade unaconcepción
liberal, segúnla cual cadaindividuo poseíaunosdeterminadasdotesnaturales,y acto
seguidoseintentabapromoverunapolítica deeliminacióndelos obstáculossocloeconom¡-
cosquebloqueabanel desarrollodelos <‘talentosdeorigensocialmodestoy su promoción
social. Ahorabien, lasestadísticasvuelvenaponerdemanifiestoladiscriminaciónsocial,
estavezenel éxito escolar.Dichoconotraspalabras:cuandotodos,independientementede
su posiciónsocialde origen,estabanya porfin estudiando,resultaqueel «fracaso»escolar
afectamása los alumnosde extracciónsocialbaja. Estesegundodescubrimientoestadís-
tico delahistoriade lasdesigualdadeseducativascuestionalos planteamientosfuncionalis-
tas,ya que, segúnestas,el éxito y el ‘<fracaso»escolarhabríande repartirseal azar,esdecir,
segúnlascaracterísticaspersonalesperono sociales(segúnel méritoy lascapacidades).
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TABLA 16. Jóvenesquedejan de estudiar

Dejanlos estudios

Si No Total

Total
(u)

61,6
299

38,4
186

100,0
485

Sexo

Hombre
Mujer

58,0
64,7

42,0
35,3

100,0
100,0

Edad

15-19
20-24
25-29

80,8
¡ 53,5

26,2

19,2
46,5
73,8

100,0
100,0
100,0

Statuseconómicofamiliar

Bajo
Medio-bajo
Medio

Alto

56,2
57,1
71,4

70,4

43,8
42,9
28,6

29,2

100,0
100,0
100,0

100,0

Estudiosdel padre

Ninguno
Bachillerelemental
Graduadoescolar
EPI
FPII
Bach.sup.
COU/PREU
EstudiosMedios
EstudiosUniversitarios

33,0
60,4
63,4
62,5
88,2
84,0

100,0
89,3
92,0

67,0
39,6
36,6
37,5
11,8
16,0

0
10,7
8,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

lar; EGE el 16,1%; BUP y COU el 17,0%;y los estudiosuniversi-
tarios, el 3,9%. Esteabandonosigue pautasdiferentessegúnel
sexo,laedady el origensocial. Lasmujerespresentantasasmás
elevadasde abandonoen EGE quelos hombres(20,2%frente el
12,1%), mientrasqueen los hombresdejanlos estudiosmáslos
universitarios(6,6% de hombresfrente el 1,1% de las mujeres).
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En relacióna los otros estudios,las mujeresestán4 puntospor
debajoen BUP y COU frente a los hombres.Poredadesvemos
queel abandonode laEGB seproduceentrejóvenesquehoytie-
nenmenosde 24 años(20,00/o). Los mayoresde 24 añospresen-
tan tasasde abandonoquecorrespondena lamitad de los más
jóvenes(10,0%). Esen formaciónprofesionaldondeel abandono
segeneralizaentodoslos tramosde edad,si bienen losjóvenes
de menosde 15-19 añosseproduceen FPI, mientrasqueen los
tramosde edadsuperiores(25-29 años)adquieremayor impor-
tandael abandonoen FPIJ. En BUP/COUy en los estudiosuni-
versitariosla salidadel sistemaeducativose producemayorita-
riamenteen jóvenesqueahoratienenentre 24 y 29 años29.El
abandonotambiénpresentadiferenciassegúnel origen social
(Tabla).Son losjóvenesconun origen socialbajolos que fraca-
sanen mayorproporciónen la EGB (25,4%)y FP (59,3%); en los

~»Estosdatosplantean,por tanto, la cuestiónrelativaalasdesigualdadesenel sistema
educativoy a los canalesde éxito y fracasoescolar. En realidad,de lo quese trataes de
sabersi secumplenparalos casoscatalány españollasrelacionesobservadasenotrospal-
sesy postuladosen generalen la sociologíade la educación.No es el momentode hacer
aquíun repasodelaliteraturasobreel temaSimplementeindicaremoslos dosmecanismos
fundamentalespor los que, segúnBemstein(1988; 1989), Bourdieuy Passeron(1977), se
produceestasegregación:1) laescuelaprivilegiaun tipo de relaciónal lenguajetípicodelas
clasesmedias-altas;2) por los diferentesposiblessocialesasociadosacadaposiciónal espa-
cio social. Partiendode la teoríasocial del aprendizaje,mantieneBemsteinqueel niño
aprendee interiorizala estructurasocialen la quevive desdeel momentoqueempezóa
hablar.Parte,igualmente,de la premisade queel lenguajedoblegala organizacióndel pen-
samientoy de los sentimientos.A partir deestemarcohablarádedos formasdiferentesde
utilización del lenguaje.El «lenguajeformal» se caracterizaporposibilitar el desarrollode
unaactitudreflexiva envista da las»osibilidadesestructuralesdeorganizacióndalasora-
cionesparafavorecerla elaboraciónverbal de lasintencionessubjetivas,paraincrementar
la sensibilidaden lasdistincionesy enlas diferenciasy paraprestaratenciónalasposibili-
dadesofrecidasporun sistemacomplejode conceptosjerarquizadospor laorganizaciónde
la experiencia.Contrariamente,el <‘lenguajecomún»se caracterizapor la utilizaciónres-
tringidade lasposibilidadesde organizacióndeoración,porunarestricciónde la expresión
deciertassignificaciones,parano expresarde formaprecisala experienciade laparticula-
ridady la diferenciaindividual, parafavorecerla imnediatezdela intención,deformamás
descriptivaqueanalítica,parautilizar enunciadoscategóricos—la autoridado legitimación
delenunciadoresidiráen la forma de relaciónsocialmásque en la fuerzaracionalde su
contenido—y, por fin, parahacerprevalecerlos aspectospersonalesen detrimentode los
aspectoslógicos. Puesbien, utilizando este esquema,comopunto de partida, Berustein
argumentaráqueun niño de clasesocialsuperioraprendelos dostipos de lenguaje,y utili-
zaráunou otro segúnel contextoenqueseencuentre,mientrasqueunniño de claseobrera
sólo aprendeautilizar el «lenguajecomún».
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TABLA 17. Estudiosabandonadospor los jóvenessegúnel sexo,la edad
y el statuseconómicofamiliar

Estudiosabandonados

EGB FPI FF11 SUP COU EM El] Total

Total

(n)

16,1

29

42,8

77

19,4

35

14,4

26

3,8

6

2,8

5

1,1

2

100,0

180
Sexo

Hombre
M~er

12,1
20,2

45,1
40,4

19,8
19,1

13,2
15,7

3,3
3,4

5,5
0,0

1,1
1,1

100,0
100,0

Edad

15-19

20-24
25-29

18,6

19,7
9,8

55,8

43,4
32,8

14,0

18,4
32,8

11,6

11,8
19,7

0,0

2,6
6,6

0,0

2,6
4,9

0,0

1,3
1,6

100,0

100,0
100,0

Statuseconómicofamiliar

Bajo
Medio-bajo
Medio
Alto

25,4
8,6
6,3
9,5

39,0
42,9
37,5
28,6

20,3
28,6
31,3
14,3

11,9
17,1
0,0

23,8

1,7
0,0

12,5
14,3

1,7
0,0

12,5
4,8

1,7
0,0

12,5
4,8

100,0
100,0
100,0
100,0

Porotro lado, comoqueen laescuelaprevaleceel «lenguajepúblico»induceel fracaso
de los niñosde clasesinferiores.La escuelasuponeelpasodel estadiode las«operaciones
concretas»al estadiode las «operacionesformales»,y provocala inadecuaciónen la for-
maciónelementalde los niños de clasespopulares.Contrariamente,paralos niños de cla-
sessocialessuperiores,la escuelasuponeun medioimportantey socialmenteapropiadode
incrementode su autoestima.

Portanto, la posiciónde Bemsteinconsisteenrecalcarla imbricacióndel lenguajeen
la estructurasocial. Estaunióncobrarávida atravésdeun conceptoclave, el conceptode
código linguistico, quedefine un conjuntode característicasgramaticalesquesecorres-
pondenconunaformadeterminadadecomprenderla realidady de relacionarse.Haydos
códigosopuestosentresí: el código restringido,que al principio se denominócódigo
público, unido a unaforma de captarla realidadque sefija másen el objeto concreto,y
el códigoelaborado,propio delaclasemediay superiory articuladomássobrelosaspec-
tos relacionadosy estructuralesdelarealidadquesobrelos objetossensibles.La diferen-
cia esquelos niños de clasemediaconoceny utilizan los dos códigossegúnlascircuns-
tancias,mientrasquelos de clasebajatienenmás dificultadesparautilizar el código
elaborado.
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TABLA 18. Estudiosabandonadospor los jóvenessegúnel nivel de estudios

delpadre

Estudiosabandonados

Estudiosdel padre SOR FPI FPII BU? COU EM FU

Total 16,1 42,8 19,4 14,4 3,3 2,8 1,1
(xi) 29 77 35 26 6 5 2
Ninguno 55,6 32,4 26,5 36,0 0,0 40,0 50,0
Bach.elemental 29,6 25,4 26,5 20,0 60,0 20,0 0,0
Graduado 14,8 36,6 29,4 32,0 20,0 20,0 0,0

FF1 0,0 2,8 5,9 8,0 0,0 0,0 0,0
FF11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Bach.superior 0,0 1,4 2,9 4,0 0,0 20,0 0,0
Estudiosmedios 0,0 1,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Estudiosunivers, 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

jóvenesde origen social medio-bajoel fracasose concentraen
FP (71,5%) y en el BUP (17%); en los statusmediosessignifica-
tivo cl fracasoen COU (12,5%) y en los estudiosuniversitarios
(22,5%);y enlos statusaltosfracasanen porcentajemenoren FP
en relaciónconotrosgrupos.Essignificativalapresenciadel fra-
casoescolarde estosjóvenesen los estudiosmedios(BUP el
24,0%y COL] el 14,0%)y universitarios(9,6%).
El abandonode los estudiossegúnel origen social destaca
como, apesarde la democratizaciónde la enseñanza(universa-
lización, obligatoriedady gratuidad)queha incrementadolas
expectativasde accesoa los estudiossuperioresa grandes
capasde la población,el estudiocontinúasiendoun privilegio
al queno todosaccedenni puedenacceder.La relaciónentreel
origensocialy el éxito/fracasoescolaren el sistemaeducativo
esun hechoevidentequetiene quever tantocon las expectati-
vas de los individuos aalcanzarun determinadotítulo escolar
como con la valoraciónquehacenlos jóvenessegúnel origen
social30.

~‘ Enestesentido,el fracasoescolarqueseobservaenlos resultadosdela encuestaen
términosde estudiosdejadossegúnla zonaderesidenciaofrecedatosquemanifiestanque
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— Las razonesde índole económicarepresentanun elevadopor-
centaje de los casosde abandono.La necesidadeconómica
(11,1%),el costeeconómicoexcesivode los estudios(18,3%)o el
deseode ganardinero (20,0%)suponenla mitad de los casosde
abandono.Por otro lado, uno de cadatresjóvenesqueabando-
nan lo hacenporque no le gusta estudiar.Las dificultadesde
carácterpersonalo familiar representanel 7,2%de los casos.Los
motivos que se danparadejarlos estudiossondiferentesentre
hombresy mujeres.En amboscasosla falta de motivaciónpara
estudiares dominante(37%de hombresy de mujeres),pero las
diferenciasseencuentranen las razones,quetienenquever con
la necesidadeconómicay los problemaspersonalesy/o familia-
res. Son los hombreslos que expresanmásdificultadesde tipo
económicomientrasquelasmujereslo hacenporproblemasper-
sonaleso familiares.
A manerade conclusión,nosplanteamossi el alumno se com-
portacomoun horno economicus,utilizando laeducaciónexclu-
sivanientecomo medio para accedera unosingresosmejores
(rendimientosmonetariosdirectos)y, en algunoscasos,prestigio
(rendimientosindirectos,no monetarios).Nuestrarespuestaes
queel presupuestode la racionalidad,no puedeaplicarsecon
unavalidez universal21.Paraempezar,ignora las circunstancias
específicasqueenvuelvenal agentesocialen cadacasoy pueden

inclusoen aquellosdistritosquepresentancaracterísticasrelativasanivelesdestatussocio-
económicosmásaltos, el fracasoescolarseproduceenjóvenesqueno seven favorecidos
porestascaracterísticasdel hábitat.El fracasoen la EGB es superiorrelativamenteen los
jóvenesdel Mestral (25,0%), IÁevant (21,7%) y Nucli Antic (21,4%). Esto es un reflejo de
situacionesde marginaciónde colectivospequeñosen un entornodondedominansituacio-
nesgeneralesdebienestar

81 Diríamoscon Bourdieu(1997)que«el calculadorracionalque los partidariosde la
RationalAction Theory sitúanen el origende los comportamientoshumanosno resulta
menosabsurdo—aunquenossorprendamenos,tal vez porquehalaganuestro«pundonor
espiritualista»—queel angelusrector,piloto experimentadoal quealgunospensadorespre-
newtonianosatribuíanel movimientoreguladode los planetas».Porotraparte, paraeste
autor, «no se puedehacersociologíasin aceptarlo quelos filósofos clásicosllamabanel
«principio derazónsuficiente»y sin suponer,entreotrascosas,quelos agentessocialesno
hacencualquiercosa,queno estánlocos,queno actúansin razón».(...) Así pues,«lasocio-
logia postulaque, en la actuaciónde los agentes,hay unarazón (en el sentidoen quese
habladerazóndeunaserie)quesetratade encontrar;y quepermitedarrazón, transformar
unaseriedecomportamientosaparentementeincoherente,arbitraria,enseriecoherente,en
algo quequepacomprenderapartir de un principio único o de un conjunto coherentede
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afectario psicológicamenteen la toma de decisionessobrela
continuaciónde susestudioso decisionesacadémicasmáscon-
cretasy cotidianascomoestudiarmáso menosporun examen.
Porqueel objetivo de aquella«inversión»estanalargoplazoque
puedeser fácilmente perdidode vista, sobretodocuandolos
objetivosqueexigeno puedensercompensadosadecuadamente
por estímulosmateriales—comprade un regaloporhaberobte-
nido buenascalificacionespor ejemplo— y morales—soporte
moral de las personasqueviven con el o le influyen—, como
sucedeen el casode alumnosde bajaextracciónsocial. En este
último casolapsicologíasocial y la sociologíade la educación
muestranpartede aquelhechocuandohablande la «impotencia
aprendida»(helpnesslesslearned)o explicanla aparentemenor
ambiciónde las clasespopularescomoconsecuenciadeunaper-
cepciónrealistade losobstáculosasuperarAdemásde los cos-
tesqueimplica paratodo alumno la inversiónen educación,los
de clasesocial bajahande pagargastosadicionalessi hacemos
casoaunode losprincipaleshallazgosde lasociologíade laedu-
cación,segúnel cual la cultura escolares unacultura de clase
media. Ahora bien, los alumnosde clasebaja sedanprecisa-
mentelos que máshabríande ganarcon la inversiónen educa-
ción, segúnesto, ¿cómose explicaentoncesqueno se aprove-
chende estavía de movilidad social si el Estadoles ofrecela
oportunidadescolar?Comovemos,aquífalla la teoríadel capital
humanoporqueno tiene en cuentalas importantesresistencias
quese oponenael abstractoe irreal esquemade decisiónracio-
nal. Resistenciasque no vienen dadasúnicamentepor la perso-
nalidaddel actorescolarque decidehacerla inversión—perso-
nalidadmáso menos«fuerte»,máso menosinclinadahaciael
riesgo, etc.— sino fundamentalmentepor factoressociales
estructuralesque sonlos que acabande conformaraquelperfil
psicológico.
¿Los alumnosde clasesocialbajase comportande manerairra-
cionalalahorade decidirsobreinversioneseducativas?Todo lo

principios.En estesentido,la sociologíapostulaque los agentessocialesno llevan a cabo
actosgratuitos»(p. 140). Y a«lareducciónal cálculoconscienteopongola relacióndecom-
plicidad ontológicaentreel habitusy el campo.Entre los agentesy el mundo socialseda
unarelaciónde complicidadinfraconsciente,infralingílísticalos agentesinscribenconstan-
tementeensu prácticatesisque no seplanteancomo tales».
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contrario,los alumnosde las clasespopulareshanpodidointe-
riorizar las probabilidadesobjetivasen esperanzassubjetivas
comosi se hubiesenenteradode las estadísticasque indican la
bajaproporciónconqueestánrepresentadosen los niveles edu-
cativos altoslos de suclase.O, simplemente,podríaserquehan
tomadoladecisiónracionaladecuadade valorarlos costesy los
supuestosbeneficiosde la inversióny les hanpesadomásen la
balanzapersonallos primeros.
Por otro lado, es necesarioseñalarque el procesode margina-
ción en el medio ambienteurbanotiene actualmentebastante
quever con las situacionesde fracasoescolaro de abandono
prematurode los estudios,la situación diferencial que esto
suponecomportasin duda unasituaciónlaboral másprecaria,
con lasucesiónde los contratostemporalesy la prácticaimpo-
sibilidad de unapromociónlaboral, a causade la imposibilidad
de competirconaquellosquetienenunaformaciónmejor, conlo
queel paroy la inestabilidadserepitehastallegar asituaciones
proclivesal desarraigoy lamarginalidad.
Además,la exclusión se agravaen algunoscolectivossociales
caracterizadospor algunosaspectosdiferenciados,señalesde
identidadrespectoal conjuntode la población.La coincidencia
de condicionesestructuralesmuydeterioradas,quehacenquesu
punto de partidaseamuy bajo en relacióncon el del restode la
población,junto con el rechazode partesimportantesde la
sociedadmayoritaria,hacequeaumentelaprobabilidadde verse
afectadospor situacionesde exclusiónque tienenlas personas
quepertenecen,lo que los sitúaen losmárgenesdel sistemaeco-
nómico, y son especialmentepropensosa ocupar los trabajos
masprecariosy peorremunerados.De estamanerasecreanpro-
cesosde marginaciónquerefuerzanlos aspectosnegativos,y
cadavez les es másdifícil la incorporaciónplenay en igualdad
de oportunidadesen el mundolaboral32.

32 Enestesentidoconsideramosqueesla sociedaddeltrabajoel quefija lasjerarquías

y determinalasnuevasdesigualdades.«Las desigualdadesdel estatusprofesionaldetermi-
nanampliamentelasotrasdesigualdadessociales.Todoslos estudiosrecientesrelativosa
la movilidad, la modalidad,el accesoala enseñanzay ala cultura,los accidentes,muestran
la extrañapredestinacióndeciertascategoríassocioprolesionalesqueacumulanlacasitota-
lidad de lascaracterísticasnegativasmáximasconla casitotalidadde característicasposi-
tivas mínimas»(Servoiny Duchemin,1986: 45).
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