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A partir de la tercera década del siglo XXI, y en un contexto de estancamiento econó-
mico, la expansión de la pandemia de la covid-19 generó un recrudecimiento de las 
tensiones sociales, entre ellas la profundización de la brecha educativa y digital, una 
gran pérdida de empleos (Ripani 2022) y un considerable incremento de la pobreza. 
Estas tendencias afectaron significativamente a las personas jóvenes, particularmente a 
las mujeres y a poblaciones marginalizadas (Llorente 2020; Miranda y Alfredo 2021), 
generando un conjunto de incertidumbres que marcan el recorrido vital de las expe-
riencias y expectativas de las nuevas generaciones.

El proceso de digitalización, que ya era estructural con el cambio del llamado 
capitalismo informacional (Castells 1996), se aceleró durante el aislamiento sanitario 
provocando una gran transformación en ámbitos sociales clave entre los que sobre-
salen la sociabilidad, la educación y las relaciones laborales. Las nuevas tendencias, 
afianzadas en un acelerado fenómeno de cambio tecnológico, fueron generando una 
jerarquización de las estructuras ocupacionales sobre las que aún no existen diagnós-
ticos acabados (Liu, Amin y Stemmler 2023). En esta dirección, Juan Pablo Pérez 
Sainz (2024) plantea que en la etapa pospandémica el capitalismo digital o régimen 
de acumulación digital ha redefinido las condiciones de trabajo y empleo en América 
Latina, profundizando las asimetrías y las brechas existentes.

Los mercados laborales latinoamericanos están experimentando renovadas proble-
máticas asociadas al incremento de la desigualdad, de la precariedad y de la informa-
lidad laboral. Las personas jóvenes, debido a que generalmente se encuentran recién 
ingresando al mundo del trabajo, sufren con mayor profundidad el creciente deterio-
ro de la calidad de las ocupaciones y de los salarios, con amplias implicaciones en sus 
trayectorias laborales y en su autonomía económica. Las poblaciones con menores re-
cursos de conectividad y saberes digitales afrontan, además, crecientes dificultades en 
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el acceso a un empleo decente, integrando lo que Pérez Sainz (2024) ha denominado 
“infraclase digital”. Asimismo, las mujeres, sobre todo las que experimentan trayec-
torias educativas atípicas o acotadas, están en mayor desventaja por la sobrecarga de 
tareas domésticas y de cuidados y por las menores probabilidades de acceder a un 
trabajo remunerado, ya sea en plataformas digitales o en sectores de mayor produc-
tividad y salario. Tal cuestión se aborda en el segundo artículo del presente dossier.

En este marco de profundas transformaciones, el estudio de las transiciones ju-
veniles entre la educación y el mundo del trabajo cobra especial relevancia, ya que 
permite anticipar las tendencias hacia el cambio y la reproducción social (Merino 
Pareja y Miranda 2022; Roberts 2020; Woodman y Bennett 2015). Además, habilita 
el análisis de la reproducción intergeneracional de la pobreza y de los fenómenos de 
movilidad social descendente que están presentes en las familias de estratos medios y 
medio-altos y entre los más perjudicados de la estructura social. 

En este punto, un estudio reciente sobre transiciones juveniles al mercado laboral 
en 17 países de América Latina demuestra la importancia que adquiere la educación 
secundaria y la formación profesional en el acceso a oportunidades en el sector formal 
de la economía. Además, ha propuesto una visión regional de las modalidades pre-
dominantes de transición al mercado laboral, distinguiendo la evolución en distintos 
países (Miranda, Carcar y Merino Pareja 2023). 

Ante esta situación de incertidumbre, algunos sectores están optando cada vez 
más por postergar el acceso al mercado de trabajo, aumentando la inversión educa-
tiva o buscando de forma estratégica el tipo de estudios con mayor retorno esperado 
(Miranda, Carcar y Merino Pareja 2023). Especialmente debido a que se trata de 
un proceso en el que el capital económico y cultural de las familias es cada vez más 
importante para sostener las elecciones educativas y para ampliar las expectativas 
laborales y vitales de las personas jóvenes frente al aumento de la precariedad laboral. 

En este marco, existen fuertes preocupaciones sobre el bienestar de las juventudes 
que se expresan en medios públicos y también en los académicos, ya que muchas 
veces este grupo ha realizado una fuerte inversión educativa y ven sus expectativas 
frustradas. Los y las jóvenes sienten inseguridad acerca de sus perspectivas, lo que 
refleja ansiedades más amplias sobre la estabilidad social, la seguridad económica y la 
dirección política, alineando sus puntos de vista con la retórica de los movimientos 
políticos de derecha. Muchos estudios sugieren una creciente resonancia entre las 
frustraciones de los y las jóvenes y el discurso de la nueva derecha, especialmente en lo 
que respecta a cuestiones de gobernanza y reforma económica o de justicia de género.

Ante esta situación de mayor polaridad, en investigaciones recientes se han de-
mostrado las crecientes dificultades que enfrentan las juventudes en sus transiciones 
al mercado laboral por diversos aspectos. Entre estos se encuentran la vigencia de 
patrones tradicionales de género y sus impactos en la menor participación laboral 
de las mujeres, los procesos de segregación territorial, las brechas entre poblaciones 
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rurales y urbanas y la estigmatización de poblaciones racializadas y marginaliza-
das. Lo anterior alerta sobre los efectos a largo plazo, también llamados cicatriz 
(Tomlinson y Tholen 2023), en las trayectorias de amplios grupos poblacionales en 
situación de vulnerabilidad y pobreza.

Frente a las problemáticas que enfrentan las juventudes, el objetivo del presente 
dossier es contribuir al conocimiento acerca de las transiciones juveniles al mercado 
laboral en América Latina y generar un debate plural sobre sus condiciones de vida 
desde una mirada interseccional. Con la convocatoria nos propusimos reflexionar 
sobre la situación de este grupo etario en relación con la educación y el trabajo y 
analizar las acciones desarrolladas en distintos ámbitos con el fin de mejorar las con-
diciones de vida de las personas jóvenes. Para ello, se han seleccionado cinco artículos 
que abordan estas problemáticas en diversos países del continente y que enfatizan en 
colectivos de jóvenes y en instituciones que juegan un papel clave en la transición de 
la escuela al trabajo.

El primer artículo, “Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en 
Argentina, Brasil, Colombia y México” de Nelson Florez-Vaquiro y Lia Alejandra 
Hincapié-Aldana, presenta una investigación realizada con base en encuestas especia-
lizadas a hogares en los cuatro países. Representa un estudio de gran interés ya que 
brinda una mirada comparativa de distintos fenómenos que afectan a las personas 
jóvenes frente a su inserción en el mercado laboral. Parten de la idea de que la entrada 
de los y las jóvenes al mercado laboral tiene una fuerte incidencia en las trayectorias 
ocupacionales a largo plazo. El análisis se basa en información sobre la población de 
entre 15 y 29 años de los países seleccionados y destaca sus características en cada 
una de estas naciones. En sus hallazgos sostienen que en Brasil y Colombia existe una 
mayor proporción de personas jóvenes a cargo de hogares y que México presenta la 
menor cantidad de jóvenes con niveles escolares más altos. En Argentina y Brasil la 
precariedad es alta entre las mujeres, sobre todo entre aquellas de menor nivel educa-
tivo. En las conclusiones se enfatiza en la importancia de generar políticas diversifica-
das de producción social, de atención de los cuidados y de formalización para atender 
la pluralidad existente en las transiciones juveniles al mercado laboral.

A continuación, en el artículo “Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones 
superpuestas en sectores populares de Argentina”, Débora Gerbaudo-Suárez plantea 
un enfoque interseccional basado en las trayectorias de familias paraguayas residen-
tes en barrios informales del Gran Buenos Aires (Argentina). La autora realizó una 
investigación participativa a través de entrevistas en profundidad a jóvenes de entre 
15 y 25 años provenientes de familias de origen paraguayo que residen en barrios po-
pulares del municipio San Martín. Observando los roles de género, Gerbaudo-Suárez 
da cuenta de la superposición que se presenta en las transiciones entre la educación 
y el mundo del trabajo en las mujeres jóvenes, especialmente en lo que respecta a 
la asunción temprana de las tareas de cuidado. En el texto se aborda también el rol 
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que cumple la economía popular, el trabajo cooperativo y la perspectiva feminista en 
relación con el sentido de pertenencia y con la acción comunitaria con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las juventudes. 

En el texto “Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: experiencias en 
la educación técnica secundaria”, Leandro Sepúlveda-Valenzuela y María José Val-
debenito-Infante analizan uno de los dispositivos más extendidos en la formación 
técnico-profesional por su conexión entre la formación y el trabajo: las estadías en 
empresas o prácticas profesionales. Estas prácticas tienen algunos puntos débiles en-
tre los que destacan la escasa institucionalización de la intermediación centro de 
formación-centro de trabajo o la realización de tareas repetitivas y de escasa cualifica-
ción para quienes las realizan. A manera de conclusión, se destaca la efectividad en la 
socialización anticipada, es decir, que más allá de las habilidades técnicas las prácticas 
sirven para un mayor conocimiento de las relaciones sociales en el mundo del trabajo.

El cuarto artículo, “Tecnicatura Universitaria en Agroecología: una alternativa labo-
ral para jóvenes de familias migrantes en Argentina”, pertenece a Susana Shoaie-Baker. 
La autora investiga sobre el rol que tiene la universidad para ofrecer formación técnica 
terciaria a población migrante de origen boliviano, en un ámbito en el cual la familia se 
dedica la producción de alimentos, pero con un enfoque más técnico y desde la pers-
pectiva de la producción ecológica y sana. Concluye que esta formación está diseñada 
para ofrecer oportunidades de trabajo decente y cualificado, aunque aún existen proble-
mas de integración del alumnado inmigrante en el campus universitario.

El dossier cierra con el artículo “Cambio en la política pública para jóvenes y 
acceso al empleo en Colombia” de Jorge Enrique Martínez-Carvajal. En este texto 
se hace un repaso de la evolución de la legislación y de las políticas para la juventud 
en Colombia y del rol de las políticas de ocupación, tradicionalmente ubicadas en 
el paradigma de la transición. Aunque tales políticas han evolucionado hacia un pa-
radigma de derechos, en el enfoque de la transición siguen dominando las políticas 
laborales con un mayor énfasis en la formación y el emprendimiento, lo que genera 
nuevas subjetividades y desigualdades entre la población joven.

En conclusión, los aportes científicos y empíricos que se presentan en el dossier 
actualizan la mirada crítica sobre las transiciones laborales de las personas jóvenes 
con las persistentes desigualdades en el acceso al mercado de trabajo, reconfiguradas 
a partir del relativamente reciente paradigma de la interseccionalidad en el que la 
tradicional perspectiva de la clase social se complejiza con las de género, migración y 
territorio. La evidencia generada en las investigaciones que se presentan en los artícu-
los muestra que los retos son considerables en la región. 

La transformación del modelo productivo hacia uno más inclusivo, social y eco-
lógicamente sostenible, la adaptación de los sistemas de formación para ofrecer más 
oportunidades y reducir los sesgos de reproducción social y la reformulación de polí-
ticas públicas para el apoyo de las juventudes más vulnerables se vuelven asuntos ur-
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gentes. Otros temas importantes son el apoyo a la capacidad o agencia de las personas 
jóvenes en la toma de decisiones, en la construcción de sus itinerarios formativos, la-
borales y vitales. En palabras de Sen (Bonvin 2006; Bilfulco et al. 2015), darles “voz”, 
lo cual afirmaría acciones de justicia social plural en las sociedades de América Latina. 
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