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Todo el año es Carnaval. Experiencias sociales  
de jóvenes en Montevideo

Pablo Di Leo, Rodrigo Vaccotti1,  
Diego Cuevasanta, Gonzalo Grau,  

Victoria Valverde, Andrea Franggi,  
Maira Borrallo

Todo el año es Carnaval.  
Experiencias sociales de jóvenes en Montevideo

El presente trabajo consiste en presentar los avances realizados hasta el mo-
mento por el grupo de investigación Estudios sobre Juventudes en el proyecto 
«Instituciones, derechos e individuación: Un análisis de sus vinculaciones en las 
experiencias sociales de jóvenes de Montevideo», el cual se viene desarrollando 
desde marzo del año 2017. Este consiste en un estudio comparativo, el cual tiene 
su base en la experiencia realizada en Argentina: «Instituciones, derechos e indi-
viduación: Un análisis de sus vinculaciones en las experiencias sociales de jóvenes 
en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (amba)», proyec-
to coordinado por el Dr. Pablo Di Leo, el cual cuenta con financiación de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires en el marco 
del programa «Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e 
Innovación Tecnológica Programación Científica 2016».

En la actual etapa de la modernidad se profundizan las tensiones en los pro-
cesos de constitución de las subjetividades juveniles. A diferencia de la relativa 
previsibilidad que otorgaban a las biografías sus vinculaciones con las institucio-
nes en las sociedades salariales, en las actuales sociedades de riesgo los sujetos se 
encuentran, como nunca antes, «obligados a individualizarse». Los jóvenes perma-
nentemente demandan, desde sus prácticas, cuerpos y reflexividades, que las insti-
tuciones socializadoras den razones acerca de sus normas y sentidos, incorporando 
a ellas sus experiencias individuales y colectivas de construcción identitaria (Beck 
y Beck-Gernsheim, 2003; Reguillo, 2004; Urresti, 2008; Chaves, 2010). 

A partir de la crisis de integración social que vivieron los países de nuestra 
región durante las últimas décadas del siglo XX como consecuencia de las polí-
ticas neoliberales, se multiplicaron y acentuaron las distancias entre las diversas 
experiencias vitales de los jóvenes, atravesadas por desigualdades e inequidades 

1 Facultad de Psicología, Universidad de la República. Grupo de investigación Estudios sobre 
Juventudes, rodrigovaccotti@hotmail.com; victoriavalverdediaz@gmail.com
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socioeconómicas, étnicas, de género y territoriales (Miranda, 2007; Saintout, 
2009; Chaves, 2010; Hopenhayn, 2011). Es así que en determinadas zonas vul-
nerabilizadas de la región las condiciones de vida, el acceso de la población —es-
pecialmente infanto-juvenil— a diversos recursos, políticas y derechos —prin-
cipalmente sociales, pero en algunos casos también civiles y políticos— develan 
múltiples desigualdades sociales e institucionales. Las posibilidades de acceso a 
servicios educativos y de salud de calidad están condicionadas por el sector social 
de pertenencia y lugar de residencia (Pérez, 2009; Steinberg, Cetrángolo y Gatto, 
2011; Chaves y Fidalgo Zeballos, 2013; Kessler, 2013; Vommaro, 2015). Chaves 
y Fidalgo Zeballos, 2013; Kessler, 2013; Vommaro, 2015).

En el caso de Montevideo nos encontramos con una situación muy similar a la 
del resto de la región. Si bien en nuestro país contamos con políticas sociales orien-
tadas a la atención de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, así como 
políticas que específicamente tienen como población objetivo a las juventudes con 
el propósito de garantizar el acceso a derechos (Midgalia y Antía, 2007; Comisión 
de Juventud del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia, Adolescencia 
y Juventud – Consejo Nacional de Políticas Sociales, s/f; inju, s/f) y ellas han 
demostrado avances en el tratamiento de las inequidades, aun se puede identificar 
un escenario en el que se mantienen y reproducen desigualdades. Según datos de 
la Encuesta Continua de Hogares del año 2010, el departamento con mayor canti-
dad de jóvenes —en términos absolutos— es Montevideo. A su vez, con respecto 
a la distribución espacial de jóvenes en dicho departamento, encontramos que es 
en barrios periféricos donde es mayor su presencia, notando que aquellos barrios 
con mayor peso demográfico de jóvenes son los que presentan «mayor riesgo o 
vulnerabilidad social» (Calvo, 2014, p. 117). 

En este escenario, la noción de juventud asociada a un recorrido predecible 
y lineal a la adultez ha perdido su poder explicativo frente a la desestandariza-
ción de la transición a la vida adulta y a la emergencia de procesos cada vez más 
diferenciados y fragmentados. Desde este marco, retomamos de Mariana Chaves 
una definición de la categoría de jóvenes que muestra las tensiones entre estruc-
turas y agencias presentes en sus experiencias, entendiéndolos como: 

[…] actores sociales completos, inmersos en relaciones de clase, de edad, de gé-
nero, étnicas, cuyo análisis corresponde ser encarado desde una triple compleji-
dad: contextual —espacial e históricamente situado—; relacional —conflictos 
y consensos—; heterogénea —diversidad y desigualdad (Chaves, 2010, p. 37). 

El enfoque sociológico propuesto para la investigación tiene como horizon-
te el estudio de las capacidades existenciales y sociales del individuo de sostener-
se en el mundo. No hay individuo sin un conjunto muy importante de soportes, 
afectivos, materiales y simbólicos, que se despliegan en su experiencia biográfica, 
a través de un entramado de vínculos con sus entornos sociales e institucionales. 
Asimismo, para estudiar empíricamente las complejas y heterogéneas vincula-
ciones entre lo individual y lo social, Martuccelli (2007b) emplea la noción de 
prueba, que se construye articulando dos niveles analíticos: a) el examen de las 
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formas efectivas a través de las cuales los individuos dan cuenta de sí mismos, 
con los discursos con los que disponen sobre sus vidas; b) una representación 
analítica, a distancia de las historias concretas, pero animada por la escrupulosa 
voluntad de construir herramientas que permitan poner en relación los fenóme-
nos sociales y las experiencias individuales. 

Describir el sistema estandarizado de pruebas equivale a describir una so-
ciedad histórica en su unidad. Esta mirada nos permite aproximarnos analítica-
mente a la experiencia social de los individuos a partir de un doble movimiento: 
por un lado, es una manera de percibir el mundo social, de significarlo, de de-
finirlo a partir de un conjunto de condicionamientos y situaciones preexisten-
tes; simultáneamente, como lo social no tiene unidad ni coherencia a priori, es 
una manera de construirlo y de construirse a sí mismo. La experiencia no es ni 
totalmente determinada ni totalmente libre. Es una construcción nunca acaba-
da que realizan permanentemente los sujetos para articular tres grandes lógicas 
de acción social: a) integración —la interiorización de lo social—, b) estrategia  
—conjunto de recursos movilizados en situaciones de intercambios sociales par-
ticulares— y c) subjetivación —todo lo que se presenta como no-social, más allá 
o más acá de toda determinación (Dubet y Martuccelli, 2001; Dubet, 2013).

Existe en este momento en Uruguay un vacío en lo que respecta a investi-
gaciones empíricas que articulen las herramientas conceptuales y metodológicas 
de las sociologías de la experiencia y de la individuación para el análisis de las 
vinculaciones entre juventudes, instituciones y derechos en contextos urbanos 
marginalizados. Retomando y articulando con resultados de dos proyectos de in-
vestigación anteriores realizados por la Universidad de Buenos Aires, con quie-
nes nos encontramos trabajando en conjunto, mediante este estudio, se busca 
contribuir a cubrir dicho vacío.

El objetivo general de la investigación es el siguiente: Analizar las experien-
cias sociales de jóvenes en instituciones que propician el acceso y el ejercicio de 
derechos y que tienen una presencia significativa en sus vidas en Montevideo, 
indagando sobre sus vinculaciones con sus procesos de individuación.

Para la construcción y análisis de los datos se está desarrollando una estra-
tegia metodológica de tipo cualitativo, ya que es la que mejor se articula con el 
paradigma interpretativo, permitiéndonos aproximarnos a los procesos de cons-
trucción de la experiencia social de los sujetos en las instituciones y a sus vin-
culaciones con sus procesos de individuación. Las actividades se desarrollan de 
manera articulada, respondiendo a un diseño abierto o flexible, ya que es el más 
adecuado para una investigación cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 2007). Las 
técnicas utilizadas hasta el momento son: observación participante, entrevistas 
semiestructuradas individuales y grupales, y construcción de relatos biográficos.

El universo de estudio está constituido por: a) jóvenes, de 18 a 25 años, 
cuyos principales espacios de sociabilidad se encuentren en barrios de la zona 
oeste de Montevideo; b) agentes o referentes de cada una de las tres instituciones 
seleccionadas que trabajen directamente con jóvenes. Lo que pretendemos es 
lograr la mayor cantidad posible de visiones sobre el fenómeno en estudio. 
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Las instituciones/organizaciones con las que se ha trabajado hasta el mo-
mento son: una Murga Joven de mujeres, un Taller Literario, y un grupo de 
Jóvenes en Red (mides).

Los primeros avances de investigación serán presentados a partir de propo-
siciones, las cuales irán acompañadas por fragmentos del discurso tomado del 
trabajo de campo, dejando establecidos las dimensiones de análisis que están 
siendo consideradas al momento.

La libertad como posibilidad en la impronta juvenil
«Participamos en murga joven. Lo que tiene murga joven es que no tenés 
un jurado, ni tenés que salir en ningún canal, ni tenés ninguna presión de 
decir o no decir algo, o sea, podés hacer lo que quieras básicamente. Te 
podés subir ahí y... Obviamente te van a descalificar en algún momento 
si haces alguna barbaridad increíble, pero podés decir mucha cosa que 
capaz que en la murga mayor no se puede decir, o sea no... Mismo porque 
esta Tenfield, mismo porque tenés presiones económicas. Nosotros no lo 
hacemos por plata, no ganás un peso acá, al contrario, perdés. Así que... 
que ta, en ese punto la libertad la tenés». Maru, 23 años.
A partir del discurso de Maru, nos planteamos las primeras dimensiones a 

partir de las cuales se estructurará el análisis. Encontramos en un primer mo-
mento: lo juvenil, las relaciones de poder y la libertad como posibilidad. 

En la propuesta específica de la murga aparece lo juvenil ligado a la libertad 
como posibilidad; en cuanto a posibilidad de acción, de poder decir. Esa libertad 
para poder decir es definida en contraposición a las perspectivas que se presen-
tan sobre el mundo adulto. 

La participación en una murga joven —que además se conforma por muje-
res— y lo que desde allí se expresa que las participantes son capaces de manifes-
tar, pone en cuestionamiento el esquema que presentan las relaciones de poder 
adulto-joven en las instituciones tradicionales. Entendemos en este sentido que 
pensar la juventud como categoría que se construye históricamente y se define a 
partir de relaciones sociales (Chaves, 2010) funciona para comprender acerca de 
cómo se despliegan las relaciones de poder entre adultos y jóvenes. 

En el discurso se visibiliza la idea de tener libertad, en comparación con la 
participación en las murgas mayores, en las que se ejercen presiones, entendidas 
como una limitación de la libertad. Ser joven, entonces, es asociado a la posi-
bilidad de elegir qué decir, qué no callar, y el modo de hacerlo. En este caso, 
viabilizado a través de la murga como expresión artística. 

El modo en que aparece la idea de libertad en el discurso de Maru ofre-
ce también la posibilidad de pensar en cómo se ponen en juego las tensiones 
estructura-agencia, así como reproducción-transformación. Para esto, tomamos 
los planteos de Judith Butler, quien establece que: «los sujetos regulados por 
esas estructuras, en virtud de que están sujetos a ellas, se constituyen, se de-
finen y se reproducen de acuerdo con las imposiciones de dichas estructuras» 
(Butler, 2017, p. 47). 
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Encontramos la tensión entonces, en las prácticas sobre las cuales se genera 
esta idea de libertad. Se trata de formas específicas de decir y hacer que se di-
ferencian de un cierto constreñimiento con el cual se describe al mundo adulto. 
Estas formas a su vez, circulan por otro tipo de canal institucional (concurso 
Murga Joven) en el cual también se valoran aspectos formales, y donde también 
encontramos ejercicios de violencia simbólica y relaciones asimétricas en los me-
canismos de evaluación, así como de eventual descalificación. 

El grupo de pares y la experiencia del cambio
«Yo siempre les digo a los gurises, es que ellos me cambiaron bastante, 
me dieron algo que nunca tuve con otras personas que es sentirme in-
tegrada en algo, yo tenía mi grupo de amigas, pero mi grupo de amigas 
era como muy... como que no me sentía en el grupo, siempre estaban 
como sacándome de ahí, como que yo no tenía nada que ver con ellas, 
sin embargo, con los gurises como que me integré más y tenía más 
temas de conversación más […] siempre andamos hablando de todo un 
poco. Me acuerdo, yo con uno de mis amigos nos sentábamos en el bal-
cón de la casa de noche, a mirar las estrellas y decir, por ejemplo, nunca 
te pusiste a pensar que parece como una lluvia que va cayendo así... nos 
ponemos a hablar de temas del universo, y he aprendido cosas de, ehh... 
he aprendido muchas palabras que no conocía también, para escribir y 
eso, y he compuesto cosas con ellos, canciones y todo... y como es, estu-
diado con ellos también, hablamos de todo un poco». Natalie, 18 años.
Esta idea permite pensar en la noción de experiencia, y en cómo ella se pone 

en juego en relación al grupo de pares. Si entendemos a la experiencia como «eso 
que me pasa», que me afecta y «que tiene efectos en mí» (Skliar y Larrosa, 2009), 
se puede apreciar el valor que le es otorgado al grupo de pares como generador 
de un cambio significativo. 

El grupo de pares aparece como soporte en su biografía de Nicole; grupo a 
su vez, con el cual toma contacto a partir de la participación en el Taller Literario 
que funciona dentro del liceo al que asiste, el cual es extracurricular y opcional. 

A propósito de esto, tomamos los aportes de Susana Reguillo (2000), quien 
establece que:

El grupo de pares, que opera sobre la base de una comunicación cara a cara, se 
constituye en un espacio de confrontación, producción y circulación de sabe-
res, que se traduce en acciones. De maneras diversas, con mayor o menor grado 
de formulación, lo que caracteriza a estas grupalidades es que han aprendido a 
tomar la palabra a su manera y reapropiarse de los instrumentos de comunica-
ción (Reguillo, 2000, p. 3).

Es posible plantear la hipótesis de que el dispositivo del Taller Literario 
habilita a la generación y el establecimiento de vínculos, que adquieren cualida-
des diferentes de los que se pueden dar en la cotidianeidad de la escuela. Natalie 
rescata como positiva la experiencia del cambio, potenciado —según sus pala-
bras— por el grupo de pares.

PSICO_Angeriz_23_09_2019.indd   121 23/9/19   2:01 p.m.



122 Universidad de la República

Nicole ha participado en varios libros de poemas, donde publica con un 
seudónimo que representa su nombre en idioma élfico, escribe cuentos y novelas, 
y tiene un canal de youtube en el cual publica covers y canciones de su autoría. 
Todas estas acciones, son relatadas desde una asociación directa a su participa-
ción del Taller Literario.

Los espacios y el (des) encuentro

«Yo en la escuela... bueno, no, yo era un bicho, mal. No... De vivir con la 
capucha mirando para abajo y está todo mal, o sea... Me costó... Por eso 
es como todo un proceso. No, ahora yo me miro atrás y digo ‘me con-
vertí en algo que no esperaba’ pero ta, no estoy... Obvio, estoy recon-
tenta, pero también miro y digo “bo, pero ¿por qué yo era así? ¿Por qué 
yo tenía que andar mirando para el piso y con miedo a algo, y con baja 
autoestima y con un montón de cosas? No, no tiene por qué ser así. Hay 
algo que nos dice ‘bo, vos sos lindo, vos sos feo, vos sos gordo, vos sos 
no sé qué, y está todo mal contigo, no importa cómo seas’. Porque eso 
me parecía... Yo tenía una amiga que era ¿viste esas chiquilinas que son 
como... el estereotipo de belleza? Era como...Y sin embargo la chiquilina 
tenía unos problemas de autoestima enormes. Y vos decís tipo ta no, 
esto no funciona para nadie. No es que los lindos van a ser contentos 
con... No, no, no funcionaba para nadie. Entonces hay algo que está mal 
en todo. Es eso. Sí, obvio, que... Bueno si, el último tiempo de todas las 
evoluciones que yo puedo haber tenido, si, la murga fue como el gran 
empujón de exteriorizar un montón de cosas. También por el hecho de 
poder comunicarme mejor, yo...». Maru, 23 años. 
En el relato de Maru emergen elementos que remiten al proceso de cons-

trucción de identidad, que se asocia a «condicionantes individuales, familiares, 
sociales, culturales e históricas determinadas» (Dávila León, 2004). A su vez, 
aparece la dimensión de lo cotidiano como condicionante de la experiencia. Se 
reconoce el espacio escolar atravesado por modos estereotipados de concebir 
«lo lindo» y «lo feo» y cómo esto tiene efectos en las experiencias de los jóvenes. 
Maru reconoce haber tenido «evoluciones» durante su vida y advierte haberse 
«convertido en algo que no esperaba» a partir de su participación en la murga 
joven, entendiendo que la murga como espacio otorga la posibilidad de mani-
festarse y expresarse.

La experiencia escolar (Dubet y Martuccelli, 1998) es traída por Maru des-
de el lugar de «bicho», y en sus palabras encontramos algo de la imposibilidad de 
poder salir de un lugar de sufrimiento, el cual es contrastado por el proceso de 
transformación de su propia realidad; realidad que es relatada desde la experien-
cia de su participación en la murga joven. 
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El proceso mediante el cual Maru narra su experiencia de cambio ofrece 
dimensiones interesantes que están presentes en este «dar cuenta de sí mismo», 
en la medida en que el tipo de relación que un sujeto establece consigo mismo 
presenta un correlato con la relación que tiene lugar entre dicho sujeto y un ré-
gimen de verdad (Butler, 2009); régimen en el cual la escuela como institución 
ocupa un lugar importante en cuanto a la segmentariedad a partir de la cual 
Maru organiza su historia personal.

El género y la agencia

«Como que la mujer no puede hacer murga, como que se abre el telón y 
uno espera voces gruesas y hombres, o si están las mujeres están cantan-
do sobreprimas, o sea, con un tono de voz tipo agudo. Porque se espera 
eso, porque es lo que todos esperamos en realidad. Entonces como para 
terminar con eso de que las mujeres podemos cantar de segunda, con 
voz gruesa, podemos cantar, actuar y decir lo que queramos... y también 
participar en murga surgió como esa idea de hacer una murga de muje-
res». Magalí, 18 años.
Tomando las palabras de Magalí nos preguntamos acerca de cómo se juega 

lo juvenil en la forma de pensar las relaciones de género propuestas desde la 
murga joven. Entendemos que la complejidad que presenta la juventud como 
categoría para su comprensión supone atender al entrecruzamientos con otras 
dimensiones que determinan a los sujetos tanto como esta, como es el caso del 
género (Chaves, 2010). 

Tomaremos, entonces, los planteos de Joan Scott (2008) en lo que refiere a 
cómo se construyen las categorías y sus significados. Esto resulta útil para com-
prender ciertas variables asociadas tanto al género como a la juventud y el modo 
en que el significado que pueda adquirir cada una de estas nociones nos remite 
al sistema social en el que las mismas se construyen:

[…] el estudio de los significados dirige nuestra atención hacia los complejos 
procesos que establecen los significados, hacia las formas en que tales concep-
tos, como el de género, adquieren la apariencia de algo fijo, hacia los desafíos 
planteados por las definiciones normativo-sociales, y hacia las formas en que se 
manifiestan estos desafíos; en otras palabras, hacia las relaciones de fuerza in-
volucradas en la construcción y aplicación de los significados de una sociedad: 
hacia la política (Scott, 2008, p. 23).

Las categorías entonces son entendidas desde este enfoque como efectos y no 
como causas. Las voces gruesas de las que nos habla Magalí refieren al posiciona-
miento que como mujer-joven, y como joven-mujer, toma ante el discurso andro-
céntrico y adultocéntrico que predomina en un campo como lo es el de la murga 
en Uruguay.
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En este sentido, resulta fundamental retomar la noción de discurso de 
Michel Foucault (1970), quien establece que: «el discurso no es simplemente 
aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por 
lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adue-
ñarse» (Foucault, 2005, p. 15). 

La agencia en este punto, la encontramos en la experiencia de Magalí tomar 
la palabra, ocupando un lugar que históricamente ha estado ocupado por hom-
bres adultos. Dar voz a las mujeres, diciendo lo que se quiere.

El espacio de taller y la construcción de la autoridad
«Alicia Fernández ¿la tienen? La argentina, que lamentablemente mu-
rió hace poco, pobre... ella habla de los espacios de autoridad, ¿no? Es 
decir, bueno... creo que teóricamente es donde estamos más perfilados. 
Si me pones un revolver en el pecho y me decís: “¡Dame un marco teó-
rico!”, arrancaría pensando en Alicia Fernández. Es genial, porque la 
mina lo que plantea, es justamente eso que vos decís... Bueno, ¿Hay es-
pacios donde verdaderamente yo me puedo apropiar? ¿Yo puedo trans-
formarme en el autor de lo que está pasando ahí? Autor de lo que crea... 
ehh, sin quererlo, me parece que nosotros hemos ido por ese lugar, 
creo». Luciano, referente Taller Literario.
En el discurso de Luciano emergen características del Taller Literario como 

un espacio singular, las cuales son importantes de considerar a su vez en torno 
a lo que generan en quienes son partícipes. Este dispositivo, que tiene lugar 
dentro de un liceo, parece cuestionar el discurso adultocéntrico que predomina 
en la escuela tradicional, en tanto el formato que se propone posibilita relacio-
nes entre adultos y jóvenes ya no marcadamente verticales, sino con tendencia 
a una horizontalidad. En este sentido es que interpela las relaciones de poder y 
cuestiona el modo en que se presentan las relaciones en la escuela. El espacio 
del Taller Literario apuesta por construir a partir de acuerdos y expresiones de 
deseo, lo que da lugar a «relaciones más simétricas» (Tobeña, 2016).

Esta idea de los jóvenes como protagonistas en el espacio del taller es traída 
en un primer momento en relación a un modo particular de pensar a la juventud 
y la dimensión de la participación. 

La posibilidad de tomar a los jóvenes y su vínculos con las instituciones 
desde el lugar de ciudadanos con derecho a exigir sus demandas, nos instala 
entonces, ante una nueva idea de participación así como de los conflictos inter-
generacionales, en las cuales tanto el diálogo como el mutuo reconocimiento son 
condición, ya que se trata de dos generaciones cuyos aportes para con la otra 
son igualmente significativos (Krauskopf, 1999; Gallo 2009; Duarte Quapper 
y Álvarez Valdez, 2016). 

Pensamos al Taller Literario como dispositivo, desde la idea deleuziana de 
dicha noción, entendiendo a este como un conjunto multilineal, en el cual en-
contramos coexistiendo curvas de visibilidad, y las curvas de enunciación: «Cada 
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dispositivo tiene su régimen de luz, la manera como la luz penetra en él, como 
se difumina y se propaga, distribuyendo lo visible y lo invisible, haciendo nacer 
o desaparecer un objeto que no existe sin ella» (Deleuze, 2007, p. 306). Generar 
visibilidad acerca de modos novedosos de jugarse las relaciones de poder entre 
adultos y jóvenes dentro de la institución escuela parecería ser parte de la poten-
cia del Taller Literario como dispositivo, de acuerdo con la idea de Luciano de 
«transformar al joven en autor de lo que está pasando» allí.
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