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Introducción

Este artículo se inscribe en el campo de trabajos que analizan 
las transformaciones del modo de producción capitalista a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, que involucran, entre otras co-
sas, la irrupción y masificación de las tecnologías digitales (TD), 
dando lugar a lo que algunos autores denominan como una nueva 
etapa capitalista informacional o cognitiva (Castells, 1997; Bou-
tang, 1999; Vercellone, 2011). Particularmente, se establece como 
punto de partida uno de los fenómenos constitutivos de esta etapa, 
el surgimiento y expansión del trabajo informacional en general e 
informático en particular (Zukerfeld, 2013a). En dicho marco, este 
capítulo se propone describir la potencialidad de jóvenes de sectores 
vulnerables del Conurbano bonaerense (Provincia de Buenos Aires, 
Argentina), próximos al ingreso al mercado laboral, para desem-
peñarse como trabajadores informacionales o informáticos. Como 
veremos, esta descripción se apoya en la creación y cuantificación de 
“perfiles” construidos a partir de las representaciones de los jóvenes 
acerca de distintas carreras y actividades laborales, de sus expecta-
tivas y deseos en torno a estas, los usos de las computadoras y las 
habilidades con ellas, entre otras.

Resumidamente, definimos trabajo informacional como aquel 
en el que se utiliza como principal medio de trabajo algún tipo de 
tecnología digital (computadora, notebook, etc.) cuyo principal pro-
ducto es un bien informacional. Naturalmente, este es sumamente 
heterogéneo. Sin embargo, dentro del mismo se distingue un con-
junto de ocupaciones cuya ejecución requiere un tipo particular de 
habilidades y conocimientos vinculados a las TD: nos referimos, 
principalmente, a las actividades de programación de software, en-
tendidas en su más amplio espectro. En adelante, denominamos 
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trabajo informático a este subconjunto específico, mientras que uti-
lizamos trabajo informacional para referirnos al variado universo de 
ocupaciones restantes en las que se utilizan TD como principal me-
dio de trabajo.

Ahora bien, ¿por qué estudiar las representaciones de jóvenes 
de sectores vulnerables en relación con su posible desempeño como 
trabajadores informacionales e informáticos? 

En primer lugar, estos empleos han adquirido una centralidad 
creciente en la dinámica económica, la estructura ocupacional y el 
conjunto de la vida social a nivel mundial. En Argentina, esta ten-
dencia puede observarse en el desempeño del subsector de software 
y servicios informáticos (SSI) –prototípico del trabajo informacio-
nal–, que ha sido el de mayor crecimiento relativo del empleo du-
rante los últimos 15 años (Rabosto y Zukerfeld, 2017). Sin embar-
go, las empresas del sector manifiestan que el principal obstáculo 
para un mayor crecimiento es la escasez de fuerza de trabajo califi-
cada (OPSSI, 2017, p. 3).

En segundo lugar, la literatura señala que entre los atributos 
productivos de estos trabajadores se destaca la habilidad para mu-
tar regularmente el stock de conocimientos laborales y la flexibili-
dad para adecuarse a tareas diversas y simultáneas (Coriat, 1992; 
Sennet, 2000), un grupo de disposiciones y metahabilidades acti-
tudinales (Lazzarato, 2006; Virno, 2004) relativamente ausentes 
en los procesos de educación formal. Así, para la adquisición y eje-
cución de estos conocimientos, los procesos de aprendizaje informa-
les y no formales (certificaciones, cursos, aprendizaje por internet, 
etc.) adquieren una relevancia mayor en relación con trabajadores 
de otros sectores o de épocas anteriores (Dughera et al., 2013), 
y pueden potenciarse por el acceso a las TD, particularmente en 
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sectores con menores posibilidades de acceso y permanencia en la 
educación formal.160 

En síntesis, existen al menos dos argumentos que sugieren que 
el trabajo informacional es un espacio potencialmente fértil para la 
inserción laboral de los jóvenes de poblaciones vulnerables: el creci-
miento sostenido de la demanda y la posibilidad de acceder a apren-
dizajes excediendo al ámbito de la educación formal. En tal direc-
ción, la literatura ha señalado que para que este espacio se constitu-
ya en una realidad debe atenderse a lo que suelen llamarse “brechas 
digitales” de primer y segundo orden. Más allá de la denominación, 
el acceso diferencial a las TD y su potencial uso (vinculado al capital 
cultural, a los conocimientos previos, etc.) entre diversos sectores 
sociales son impedimentos de base para avanzar en esta dirección 
(Burbules y Callister, 2001; Zukerfeld, 2013b; Benítez Larghi et 
al., 2013). La literatura incluye especialmente a la brecha de género 
como un aspecto constitutivo de estas diferencias (Di Maggio et al., 
2004; Benítez Larghi et al., 2013; Yansen y Zukerfeld, 2013) que 
mantendría alejadas a las mujeres de los usos “activos”, explorato-
rios, constructivos de la tecnología en general y de las TD en parti-
cular (Maccoby y Jacklyn, 1966; Starr, 2000; Wade, 2009). 

En este contexto, resulta relevante abordar las representaciones 
de jóvenes en edad escolar de sectores vulnerables y comprender en 
qué medida aparecen el trabajo informacional e informático como 

160. Es relevante señalar que en la ciudad de Buenos Aires existe un con-
flicto entre el gobierno de la ciudad –que pugna por una reforma de la escuela 
media en función de estos tópicos de cara al mercado de trabajo– y la comuni-
dad educativa de estas escuelas –que lo resisten–. No podemos explayarnos, pero 
quisiéramos alertar que, si bien la escuela media –y en general el sistema educa-
tivo– presenta rasgos de desacople respecto a las transformaciones sociales en las 
que las TD han tenido un papel protagónico, adecuar dicho sistema en función 
de las variables y excluyentes demandas del mercado no es una solución, sino un 
catalizador de su empobrecimiento cualitativo y cuantitativo.
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horizonte posible. Para ello, partimos de una investigación realizada 
por nuestro equipo,161 cuyo objetivo fue conocer las representacio-
nes acerca de la informática como horizonte posible de actividad 
laboral y educativa en adolescentes de escuelas secundarias públicas 
(Zukerfeld, 2013). Allí, la temática fue abordada desde una pers-
pectiva de género. El presente capitulo, aunque señala diferencias 
de género, coloca el foco en los resultados relativos a los “perfiles” 
y “subperfiles” de los estudiantes. Así, el principal aporte de este 
trabajo es empírico: se condensan los resultados más relevantes ha-
llados en la faceta cuantitativa de tal investigación. 

Breves indicaciones metodológicas

La investigación contempló la realización de una encuesta a 
una muestra de 627 estudiantes de escuelas secundarias públicas 
beneficiarias del Programa Conectar Igualdad,162 ubicadas en el co-
nurbano bonaerense y cuatro focus groups.163

La encuesta indagó, entre otras cuestiones, en la relación de 
los estudiantes con la computadora (usos, habilidades, etc.) y con 
actividades de programación, así como en sus percepciones sobre el 
trabajo, las carreras, etcétera.

Con el fin de estudiar la potencialidad de los jóvenes entre-
vistados para devenir en trabajadores informáticos, se desarrollaron 

161. Investigadores: Botta, F.; Dughera, L.; Yansen, G. y Zukerfeld, M.
162. Implementado a partir de 2010 en Argentina, este plan consiste, sin-

téticamente, en la entrega de computadoras portátiles a estudiantes y docentes de 
escuelas secundarias públicas, institutos de formación docente y escuelas especia-
les, y la puesta a disposición de infraestructura, software y contenidos educativos 
(Dughera, 2015). 

163. Se encuestaron a alumnos de 2.° y 5.° año de 32 divisiones correspon-
dientes a ocho escuelas públicas del I y II cordón del conurbano bonaerense (oes-
te, norte, sur y La Matanza). En cuanto a los focus, se realizaron dos con varones 
y dos con mujeres. Véase Zukerfeld, 2013, p. 100.
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distintos “perfiles” de acuerdo a indicadores surgidos de la encuesta. 
Un primer perfil “potenciales informáticos” incluyó a los que mani-
festaron expectativas y/o prácticas que podrían desempeñarse en el 
futuro como trabajadores informáticos. El segundo perfil “potencia-
les trabajadores informacionales” agrupó a quienes utilizan un tiem-
po considerable la computadora, hacen usos frecuentes de softwa-
res relativamente complejos, pero no de programación, estudiarían 
carreras de Exactas y Naturales o bien carreras de Diseño; y como 
primera opción de trabajo deseado optaron por el trabajo infor-
macional. Finalmente, ubicamos en un perfil genérico denominado 
“otros” a aquellos estudiantes que no cumplían con las condiciones 
mencionadas anteriormente. 

Resultados de la investigación

De los resultados obtenidos, presentamos primero algunos da-
tos generales y, luego, analizamos los perfiles mencionados y des-
cribimos los subperfiles correspondientes al perfil de potenciales 
trabajadores informáticos. 

En relación con las expectativas sobre las principales activida-
des laborales, el trabajo informacional se ubicó en un segundo lugar 
de preferencia (seleccionado como primera opción por el 10%) de 
un total de veinte categorías y la producción de software en el quin-
to (8%). Aquí se halla una marcada diferencia entre varones, más 
inclinados a la programación, y mujeres, entre quienes priman acti-
vidades vinculadas al arte, el espectáculo, la asistencia de personas, 
entre otras. Así, sobre todo entre los varones, pero también entre 
las mujeres, las actividades informáticas ocupan un lugar no menor 
entre sus expectativas. 
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Respecto de la elección de una carrera universitaria deseada, 
encontramos que un 19,4% de los varones eligió carreras informá-
ticas contra tan solo un 2,3% entre las mujeres. Adicionalmente, 
hallamos que más de un 30% dice querer estudiar informática, 
pero reconoce no saber qué es un programa de computadora. En 
los focus groups aparecen ideas confusas ante la pregunta de cómo 
lo definirían.

El programa de computadora aparece vinculado a situaciones 
de la vida cotidiana de los jóvenes. Mujeres y varones de quinto año 
mencionaron softwares que conocen, como el Ares, el Real Player, 
Facebook o “un jueguito” (Focus group, quinto año, F. Varela). Sin 
embargo, las definiciones no emergen con claridad. Señalan, funda-
mentalmente, las funciones de los softwares que conocen, por ejem-
plo, “busca las cosas que vos necesitás”, “es algo que tiene distintos 
contenidos, por ejemplo, Facebook, trae imágenes, información” 
(Focus 2.º año, F. Varela).

En el mismo sentido, la mayoría ignora lo que es programar (y 
este desconocimiento se agudiza entre las mujeres): para el 55% de 
ambos sexos se trata de “configurar sistemas operativos”.164 En los 
focus señalan que “no saben” lo que es programar o que “no saben 
cómo explicarlo” (Focus 2.° y 5.° año, F. Varela).

Podemos sugerir, entonces, que las actividades informacionales 
forman parte en una medida relevante del horizonte de expectativas 
de estos jóvenes y que ellos parecen poseer ideas vagas acerca de los 
softwares y la programación. Estas ideas se muestran vinculadas a 
los principales usos que dan a las TD (redes sociales, mirar videos,  

164. Las opciones elegidas en 2.°, 3.° y 4.° lugar están asociadas a activida-
des de programación de algún modo: “crear o inventar” 20,60% (M. 15,8%//V. 
25%), modificar cosas ya existentes 20,10% (M. 16,8%// V. 23,10%) y “hacer 
páginas web” 19,6% (M. 17,80%// V. 23,10%).
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escuchar música, jugar videojuegos, etc.). Sin embargo, habría limi-
taciones en el nivel de conocimiento vinculado al trabajo informáti-
co y al “detrás de escena” del uso de las computadoras. 

A partir de estos datos generales, describimos los perfiles y sub-
perfiles construidos. 

Tabla 1: Perfiles de los entrevistados según sexo  
(porcentajes y valores absolutos)

 Mujeres Varones Total

Potenciales 
trabajadores 
informáticos 
(perfil 1)

9,6% 29 33,6% 109 22,0% 138

Potenciales 
trabajadores 
informacionales 
(perfil 2)

35,6% 108 26,2% 85 30,8% 193

Otros (perfil 3) 54,8% 166 40,1% 130 47,2% 296

Total 100,0% 303 100,0% 324 100,0% 627

Fuente: Zukerfeld, 2013b.

Lo primero a señalar es que casi el 50% de los estudiantes no 
parece poder incluirse en los perfiles que denotan alguna potenciali-
dad para el trabajo informacional o informático (perfil 3). Segundo, 
un 30,8% puede ser entendido como potencial trabajador informa-
cional (perfil 2). Tercero, un 22% se corresponde con el perfil de 
potencialidad para la informática (perfil 1). Entre estos estudiantes 
el número de varones casi cuadruplica al de mujeres. Esta amplia 
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diferencia nos permite inferir la alta predisposición de muchas mu-
jeres para trabajar con TD, pero no para hacerlo en informática.

Con el fin de precisar este 22% del perfil “potenciales informá-
ticos”, presentamos tres subperfiles: 

a) Expectativas en informática: señalan un deseo de estudiar o 
trabajar en informática, pero no cumplen las condiciones 
del subperfil “práctica”.

b) Prácticas en informática: manifiestan realizar actividades o 
contar con habilidades afines a la informática, pero que no 
cumplen las condiciones del subperfil “expectativas”. 

c) Expectativas y prácticas en informática: cumplen con los re-
quisitos de ambos subperfiles.

Si bien por cuestiones de espacio no pueden aquí ser analiza-
dos, nos interesa mencionar que: (1) solo un pequeño porcentaje 
(2,9%) cumple los requisitos del subperfil expectativas y prácticas 
en informática; (2) entre quienes cumplen ambas condiciones se 
cuentan 17 varones, pero solo una mujer; y (3) entre quienes mani-
fiestan la vocación de trabajar o estudiar informática (expectativas) 
existe una gran desproporción entre ambos sexos: nueve mujeres y 
67 varones. 

En suma, las actividades relacionadas con las computadoras 
como medio principal de trabajo conforman en alguna medida 
un horizonte posible para un 50% de estos estudiantes de sectores 
vulnerables (adicionando los perfiles 1 y 2). Sin embargo, solo un 
pequeño grupo parece presentar indicios de potencial trabajo infor-
mático (perfil 1). Destacamos que tal grupo es aún más pequeño 
entre las mujeres. 
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Conclusiones

En el marco de la creciente expansión del trabajo informacio-
nal y de la centralidad adquirida por el trabajo informático en los 
últimos años, en este escrito nos hemos propuesto indagar en la 
potencialidad de jóvenes de sectores vulnerables próximos al ingreso 
al mercado laboral para desempeñarse como trabajadores informa-
cionales y/o informáticos. Partimos del supuesto de que este tipo 
de actividades representa una oportunidad para este sector de la 
población, no solamente por la demanda del mercado laboral, sino 
asimismo por la posibilidad de incorporar conocimientos y prácti-
cas más allá de la educación formal que otorga el acceso a la TD. 

Con base en sus representaciones, hemos sugerido que, si bien 
un amplio conjunto de estudiantes parecería contemplar al trabajo 
informacional como horizonte posible, tan solo un pequeño grupo 
considera al trabajo específicamente informático. De este modo, el 
acceso a las TD –recordemos que todos los estudiantes contaban al 
menos con la notebook del PCI– no garantiza per se la incorpora-
ción de hábitos y tipos de usos homogéneos ni entre los usuarios de 
tecnologías digitales, en general, ni entre los jóvenes del conurbano 
bonaerense, en particular. En efecto, hemos podido advertir cierto 
desacople entre las expectativas de los estudiantes por desempeñarse 
en trabajos informacionales e informáticos y sus saberes específicos 
acerca de las TD. 

Luego, las diferencias de género en torno a las expectativas la-
borales tendieron a incrementarse junto con la complejidad de los 
conocimientos específicamente vinculados a las computadoras ne-
cesarios para desempeñarse en estas actividades. Así, fueron meno-
res para el caso del trabajo informacional y llamativamente grandes 
en el caso del trabajo informático. Esta brecha podría “acortarse” 
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si se comienzan a estimular usos exploratorios de las TD entre las 
mujeres, a partir de edades tempranas, dentro y fuera del ámbito 
escolar. Sin embargo, esta cuestión no debe opacar el hecho de que 
ni entre las mujeres ni entre los varones de la población encuestada 
las representaciones sobre el trabajo informático permiten afirmarlo 
como un horizonte laboral significativo. Así, resulta relevante di-
señar e implementar políticas públicas que tengan como objetivo 
difundir el trabajo informático e incentivar prácticas y usos de las 
tecnologías digitales ligadas al mismo.
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