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"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, 

ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para ca1ninar" 

Eduardo Galeano 



INDICE 

Introducción .................................................................................................................................. 1 

l. Presentación del tema de investigación ................................................................................... 2 

1.1 Problernatizac ión e interrogantes generales . . . .. . . . . . . ... . . . .... ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  3 

1 .2 Objetivos general es y específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

1 .3 J ustificac ión: re levancia soc ia l  y académica . . .. . . . . . . .. . . . . ...... . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4  

2. Marco teórico ............................................................................................................................ 6 

2 . 1 Las Transic iones y trayectorias desde la socio logía de la j uventud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

2.2 P royectos de V ida y op01iunidades a futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 

2.3 La construcción de una identidad- proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  1 2  

2.4 La vocac ión . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  

3. Estrategia metodológica ......................................................................................................... 15 

3 .1 Perspectiva y 1nétodo . . . . . . . ..... . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ..... . . . . . . . . . .  1 5  

3.2 Técnicas de re levarniento . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 

3.3 Técnica de anál isis:  la teoría fundarnentada ....... . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  1 6  

3.4 Defin ic ión de los casos a estud iar . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . ..... . . . .... . . . . . . .  1 6  

4. La vocación .............................................................................................................................. 17 

4. 1 El concepto y su evolución .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

4 .2 ¿ De dónde proviene la vocación? ¿Nacemos con e l la o la construimos a lo largo de la 

vida? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 19 

4 .3 La vocación corno nuestro objetivo de v ida . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . .. ... . . .. . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  

4.4 Charnangá como fabricante de utop ías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  29 

4.5  Los aportes de l as vocaciones en una profesión y en la soc iedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

4.6 La v isión del futuro en los jóvenes "desheredados" .. . . . ..... . . . . ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  32 

4 .  7 Estrategias del joven para enfrentar el futuro e incorporarse al  mundo de l as profesiones . . . . .  36 

5. Reflexiones y conclusiones finales ......................................................................................... 38 



Introducción 

La presente invest igación surge a partir de un trabajo realizado para el Taller "Jóvenes, 

Juventud y Pol íticas Públ i cas" del Plan 2009 de la Licenciatura en Soc iología de la Facultad de 

C ienc ias Soc iales (FCS), Univers idad de la Repúbl ica (UDELAR). La problemática a l l í  p lanteada 

giraba en tomo al estud io de las trayector ias y experienc ias de v ida  de un grupo de jóvenes en 

particular y del impacto que éstas tienen en sus oportunidades de futuro. Además este trabajo 

despertó interés en estudiar los significados y referentes de sentido que se articulan en relatos y 

definic iones de sí m i smos respecto a su futuro, estando presente aquí  el gran ro l que juega la 

orientac ión vocacional .  La vocación será para los jóvenes aquel lo que gu iará la construcción de sus 

proyectos de v ida, será un norte que el  joven se plantea para constru i r  su lugar en e l  mundo y para 

encontrar su identidad- proyecto hacia el futuro. 

La estrategia metodológica que se l levó a cabo fue exclus ivamente cual itativa, ya que se 

pretend ió captar la d imensión subjetiva del d i scurso de los actores soc iales involucrados en la 

problemática a estudiar. Para el lo se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas y en profundidad 

durante el mes de marzo y mayo de 2012. 

A continuación descr ib iremos el conten ido de los capítulos de l a  presente investigación. En 

primer Jugar, presentaremos el tema de interés, la problemat izac ión y la interrogante general en la 

cual se enfoca la m isma, junto con los objet ivos generales y específicos, y la justificación: su 

relevancia soc ia l  y académica. En el segundo capítu lo introduciremos a lgunos temas que hacen 

parte del marco teórico y conceptual a partir de los cual es trataremos de comprender la 

problemát ica planteada. En el tercer capítu lo se presentará la estrategia metodológica: la perspectiva 

y el método adoptado, la técnica de relevamiento, el c riterio de se lecc ión de los casos y la  técnica 

de anál i s i s .  En el cuarto capítulo se profundizará en el anál i s i s  central de nuestra investigación que 

aborda la temática de las vocaciones para luego v isual izar cómo los jóvenes construyen su futuro a 

partir de una orientac ión vocacional .  F inalmente, en el ú lt imo cap ítulo se presentaran las ref lex iones 

finales. En anexos se adjuntan capítulos que contienen un más anál i s i s  descriptivo de la ONG en la 

cual se enfoca el  estudio para procurar que el lector conozca y comprenda al apoyo que brinda la 

Instituc ión a los jóvenes, los aspectos y componentes fundamenta les que hacen parte de la misma. 
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1. Presentación del tema de investigación 

Al momento de real izar la elecc ión del terna de esta invest igac ión resultaron de gran ut i l idad 

los aportes realizados por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron ( 1 964) en la obra "Los 

herederos: los estudiantes y la cultura". En dicha obra, los autores parten de la base de que vivimos 

en una sociedad dividida en clases donde el  capital cultural está muy desigualmente d i stribu ido, 

hecho que les perm ite centrarse en la concepción acerca de que la institución escolar lejos de 

reducir las diferencias sociales, se ha convertido en un mecanismo que mantiene o incluso que 

profundiza la distancia entre las clases sociales. El  s istema educativo para estos autores entonces, 

lejos de func ionar corno una i nstituc ión democratizadora, l leva a cabo una s ingu lar acc ión 

pedagógica que exige a los a lumnos pertenecientes de d iversos sectores sociales, impl íc itamente, 

una fami l iaridad con la cu ltura dominante, por lo cual las trayectorias académicas de los estudiantes 

quedarán íntimamente relac ionadas con el  origen soc ioeconómico de los m i smos. 

Bourdieu y Passeron ( 1964 ), convencidos de que las desigualdades sociales no se 

encuentran determ inadas por la herencia genét ica, s ino por el  legado cultural y soc ial ,  se res i stían a 

creer que las d i ferencias en el éxito esco lar se deb ieran a aptitudes naturales. Por lo tanto, sost ienen 

que el hecho de que sólo algunos ind ividuos ingresen en la  univers idad y otros queden fuera no 

responde a diferencias de talentos, s ino a las cond ic iones económicas, sociales y culturales de 

origen; condiciones que se interpretan en ventaj as para los grupos de mayor capital cu ltura l ,  más 

impregnados del tipo de cultura que promueve el sistema educativo y en desventajas para los de 

menor capital cultural .  

S iguiendo la l ínea de estos autores l a  escuela otorga t ítulos y reconoc im iento a qu ienes 

pertenecen a sectores privi legiados de la sociedad y exc luye a las clases más desfavorec idas 

acotando las posib i l idades de su elecc ión en re lación con su trayectoria académica:  sobre los menos 

favorecidos opera un mecanismo que implica la aceptac ión de c iertas carreras y la no posib i l i dad de 

optar por otras. En f in,  estos autores establecen un aná l i s i s  del  s i stema educat ivo en relac ión a la 

posición que tanto e l  ind iv iduo como sus padres ocupan en la sociedad, lo que es denominado por 

ellos como herencia cultural. A diferencia de su aná l i s is, e l  interés del presente estud io no res ide en 

los "herederos"; es decir, en aquellos que reciben buenos dones de los distintos tipos de capital ,  

s ino que pretende enfocarse en los "desheredados "1 por decirlo de algún modo, en aquellos que 

1 Dávila, O.; y Ghiardo, F.  (2006) "De los h erederos a los desheredados. juventud, capital escolar y trayectorias de 
vida." Artículo  publicado en Revista chilena de temas sociológicos número 11 
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provienen de grupos con bajos n iveles de capital cu ltura l ,  soc ial y económico. Con esto se pretende 

hacer referencia a un grupo de jóvenes de muy bajos recursos económicos y sociales que s igu iendo 

e l  anál i s i s  que Bourd ieu y Passeron ( 1 964) realizan en la obra destacada se traducen en bajos 

niveles de capitales culturales. En tanto, los mismos se encontrarían "exclu idos" del s i stema 

educativo y como consecuencia tienen que adherirse a un programa selectivo de becas que les 

pemuta rea l izar su formación o su perfeccionamiento profesional o técnico, hecho que luego les 

perm iti ría conseguir un empleo y puestos de trabajo de cierta ca l idad, condic ión necesaria para que 

estos jóvenes de sectores sociales desfavorecidos tengan la posibilidad de ingresar en un proceso de 

movilidad ascendente. 

1 . 1  Problematización e interrogantes generales 

La presente investigac ión se enmarca dentro del estudio de l as trayectorias juven i les y del 

impacto que éstas tienen en las oportun idades de futuro. Para e l lo trabajamos con los jóvenes 

becarios de la Fundación Chamangá, y e l  i nterés por el los derivó de a lgunas características 

particu lares que poseen los mi smos: por un lado, presentan una vocación definida y por el otro, 

presentan dificultades socioeconómicas y/o c ircunstancias familiares que les impiden concretar su 

formación o carrera . Como destacábamos anteriormente, estos jóvenes pueden considerarse 

"desheredados" por el hecho de no haber recibido los recursos suficientes que les permitan 

concretar su trayectoria académica, debiendo acumular capitales específicamente a través de una 

mayor escolarización que podría acercarlos a l  cumpl im iento de sus aspirac iones y expectativas de 

vida. 

Esta invest igac ión entonces, se propone trabaj ar con los mismos para abordar desde sus 

trayectorias de vida los referentes de sentido que ayudan a confom1ar su autodefinición como 

futuros profesionales y personas, y la fomrn en que visualizan su futuro. Por lo cual, la  pregunta

problema que intentaremos responder es la sigu iente: 

·'¿Cómo se autoperciben los becarios de Chamangá a la luz de sus trayectorias de vida y de 

sus experiencias en el mundo de la profesión. y cómo se proyectan al futuro?" 

La interrogante así p lanteada apunta a abordar el estud io desde la subjetiv idad de los actores 

involucrados y nos permitirá desentrañar lo que s ignifica la vocación y la importancia fundamental 

que ésta juega en la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes y en la profes ión a la cual 
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se ded icarán posteriormente. A partir de esto, podremos ver de qué modo esos s ignificados son 

articulados en un relato de identidad- proyecto en re lación a su futuro. 

1 .2 Objetivos generales y específicos 

Como se desprende del planteamiento del problema, la final idad principal del estudio es: 

comprender de qué manera los becarios de la  Fundación Chamangá generan y articu lan referentes 

de sentido que ayudan a conformar su autodefinic ión en tantos futuros profesionales, a partir de sus 

trayectorias y experiencias de vida. 

Nos planteamos los s iguientes objetivos espec íficos: 

Profundizar en la d imensión temporal, en la capacidad de los jóvenes de proyección sobre 

el futuro : conocer el tipo de futuro que proyectan y las estrategias que se p lantean para 

enfrentarlo. 

Conocer el s ignificado de vocac ión.  

Conocer el impacto de tener una vocac ión definida en una profesión. 

1 .3 Justificación: relevancia social y académica 

Desde el punto de v ista teórico hay vanos aspectos que d i rigen el interés hac ia  la  

problemática p lanteada. Por un lado, siguiendo a F ilardo (2007) el tiempo social y en particular la 

temporalización -según la  autora- el proceso subjetivo de dotar al tiempo de vida de un sentido y 

orientarse según éste en e l  mundo, requieren de anál i s i s  sociológicos ya que ''el tiempo social, a 

diferencia de lajlsica es cualitativo. Expresa creencias, valores y costumbres propias de un grupo. 

Esto implica una multidimensionalidad: una multiplicidad de tiempos sociales asociados a distintos 

grupos y actividades, con sus propios ritmos y representaciones2 
" . Es así que esta investigac ión se 

propone investigar en la construcc ión subjetiva del tiempo de los jóvenes, por lo cual no podemos 

dejar a un lado la temporalidad3 de los m i smos para conocer la conceptualización y la v ivencia de 

su propio tiempo vita l .  Puntualmente nos centraremos en su capacidad de proyección sobre e l  futuro 

y en el t ipo de futuro que construyen, tornándose fundamental para esto conocer el tipo de 

estrategias que los jóvenes se plantean para enfrentar esta época civ i lizatoria que se encuentra cada 

2 Lasén Díaz (2000) en Fil ardo, V (2007) "Temporalidades juveniles", artículo publ icado en "El Uruguay desde la 
sociología". Pág. 129 
3 Concepto utilizado por Filardo, V (2007), en "Temporalidades juveniles", artículo publ icado en "El Uruguay 
desde la sociología" y que será retomado a lo largo d e  este proyecto. 
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vez más marcada por el riesgo, la i ncertidumbre y la imprevisib i l idad.  Consideramos sumamente 

relevante adentrar en la dimens ión del  futuro de estos jóvenes, ya que la aceleración de los cambios 

históricos y los factores característicos de la era actua l  -producto de estos- colocan una v isión 

incierta sobre el horizonte de futuro contribuyendo as í a una priorizac ión del  presente. 

A partir de esto, se vuelve necesario que hagamos referencia a este nuevo contexto que 

estamos viviendo de alta modernidad, o de modernidad reflexiva denominado así por G iddens 

( 1 991), o de modernidad liquida por Bauman ( 1 999) e l  cual arrasó con todas las modal idades 

trad icionales que suponía  el período precedente y en tanto, que se caracteriza por la l iquid i ficac ión 

de las estructuras anteriormente só l i das.  La modernidad entonces, qu iebra e l  marco protector de la 

pequeña comunidad y de la  trad ición sust ituyéndolas por organizaciones más amplias e 

impersonales, frente a lo cual el individuo se siente despojado y se encuentra en un mundo que 

carece de apoyos morales y de seguridad, sentimientos que sí le brindaban los s istemas trad icionales 

(Giddens, 199 1 ) . Estos cambios propios de la era civi l izatoria actual hacen que el individuo se las 

tenga que ver consigo mismo a la hora de construir su identidad personal, por lo cual, se genera un 

proceso de generación b iográfica mediante la construcción de autobiografías o auto identidades a 

través de un  proyecto reflejo (G iddens, 1 99 1  ). Lo m ismo es v isto como pérd ida de referencias en la 

versión pes imista o como mayor autonom ía, l ibertad y capacidad de l  individuo de construir su 

propia biografía y determinar su trayectoria de v ida, en la vers ión opt im ista (F i l ardo, 2007). 

Por otro lado, el carácter l iquido de las estructuras que permiten la movil idad de las 

identidades en permanente construcción y cont inuamente transitorias suponen un cambio en la 

fomrn en que los individuos viven su ahora y particulannente su futuro, por l o  cual la capacidad de 

proyección hacia el futuro en la constante incert idumbre a ltera el sentido moderno del progreso 

(F i lardo, 2007) . Aqu í se destaca la teoría soc ial contemporánea, la cual  co loca como un cambio 

fundamental de la modernidad l a  orientación vital del tiempo que si en la época moderna era hacia 

el futuro bajo la fonna de progreso hoy se s itúa preferentemente en el presente y por lo tanto la v ida 

adqu iere sentido aqu í  y ahora (F i l ardo, 2007) . 

Enfocamos el presente estudio en las concepciones previamente destacadas, ya que bajo las 

condiciones de  vida en las que se encuentran estos jóvenes se vuelve pertinente conocer si su 

orientación v ital en e l  t iempo se s i túa en e l  presente, o s i  se construyen proyectos de vida que les 

permitan expandir sus horizontes. Además, no podemos o lvidar remarcar, que es fundamental 

indicar que hal lamos un vacío teórico y por supuesto también empírico en cuanto a la temática 

planteada de las vocaciones en filas académicas. 
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As imismo, la i nvest igac ión más a l lá  de pretender ser un i nsumo enr iquecedor sobre el tema, 

trata de poner en ev idencia lo importante que son los estud ios sobre la juventud a través de una 

m irada desde la s ituación por la cual trans itan los jóvenes de la Fundación Chamangá, ya que los 

jóvenes de hoy parecerían no encontrar ofertas educativas que les puedan asegurar una estabilidad 

frente a las inseguridades que prevé el mundo del trabajo, y vivencian una crisis que refiere a 

situaciones de constante riesgo, incertidumbre y vulnerabilidad, lo cual l leva a que los mismos no 

s ientan que hay un mundo que los espera tanto en lo laboral como en los demás ámbitos de la v ida . 

Por e l lo, en este caso resu ltó relevante de l imitar la problemát ica de interés en la I nstitución, ya que 

los jóvenes de Chamangá constituyen una población con grandes dificu ltades soc ioeconómicas y 

fami liares para poder proyectarse educativa y laboralmente, debiendo superar muchos obstácu los 

para poder desarrollar y concretar su vocac ión. 

Estudios de este tipo son necesarios y fundamentales para que desde nuestro país se pueda 

avanzar en la  e laboración e implementación de pol ít icas públ icas que promuevan e i ncentiven la 

continu idad de los estud ios, para poder mejorar la cal idad de v ida de aquel los jóvenes mencionados, 

y evitando que los mismos resulten excluidos del sistema. Dado que nos encontramos ante un 

mw1do globalizado y w1 mercado laboral altamente competitivo, en donde se requiere cada vez más 

mano de obra cualificada es necesaria la part ic ipación del Estado, de la sociedad y de las ONG para 

promover la importanc ia  que impl ica hoy en d ía el contar con estud ios, ya sean terciarios, 

un iversitarios o técn icos. De esta manera se vuelve necesaria su partic ipac ión ayudando a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad a poder concretar su trayectoria educativa mediante la 

concesión de becas por ejemplo, como es el caso de la ONG que aqu í  trabajamos. La educación es 

un factor que posib i l itará a los jóvenes contar con herram ientas que les permitirán el acceso a l  

mercado laboral, contribuyendo a superar las l imitaciones que impone el contexto social con las 

cuales se enfrentan continuamente. 

2. Marco teórico 

2.1 Las Transi ciones y trayectorias desde la  sociología de la  j uventud 

Sigu iendo a Joaquim Casal (2008) una soc iología de la juventud debería tener como uno de 

sus propós itos fundamentales el estud io de los mecan ismos de pos ic ionamiento de las d iferentes 

generaciones, es decir, hace referencia a la dimensión que trata de abordar el concepto de 

trayectorias soc iales las cuales están puestas en el p lano de las posic iones que van ocupando los 
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sujetos en la estructura socia l, lo cual es denominado como "enc lasamiento·' por el autor (Dávi la  y 

Gh iardo, 2009) . S i  representáramos esto gráficamente, las trayectorias sociales describirían la curva 

que se formaría al un ir  las d iferentes posiciones que ocupa el ind iv iduo a lo largo de su vida.  Toda 

trayectoria supone por tanto, una biografía y una h istoria de v ida protagonizada por un actor que se 

vuelve s ign ificativa en térm inos de trayectorias cuando se traduce en coordenadas de posic ión en el 

espacio soc ia l  ( Dáv i la y Gh iardo, 2009) . 

El objeto de la soc iología de la juventud consiste en identificar los it inerarios básicos que 

describen los jóvenes en la toma de decisiones y oportun idades acerca de la transición profes ional y 

la emanc ipación fami l iar, así como en establecer las relaciones con la estructura soc ia l  y la  

construcción de expectativas y oportun idades de vida (Casal ,  et  a l  2008). La importancia de  los 

térm inos it inerario y trayectoria rad ica en que los autores conciben al itinerario como expresión de 

un recorrido realizado y a la trayectoria como un futuro anunciado (Casal, et al 2008) .  

Los estudios de trayectorias vitales tienen como fundamento conceptual que existen hechos 

que marcan el paso de una clase de edad a otra y puntualmente para el pasaje de ser joven a ser 

adulto se marcan cuatro h i tos esenciales: emanc ipación del hogar de origen, final izac ión de los 

estudios, i ngreso al mercado de trabajo y const itución de fami l ia propia o tener el primer h ijo 

(Filardo, 2008) .  Al estudio de las trayectorias juveniles lo que le importa del paso de estudiante a 

trabajador, de  la no maternidad a la maternidad o de la dependencia a la independencia residencial, 

no son la edad a la que se producen, sino la posición en la estructura de un campo, es dec ir, su nexo 

con los «capitales» heredados; el t ipo de establec im iento escolar, el t ipo de t itu lación escolar, e l  

trabajo a l  que se accede con ese t ítu lo, y su  efecto sobre la  estructurac ión de las sociedades (Dáv i la 

y Ghiardo, 2009) .  Las trayectorias sociales son entonces 'fenómenos de clase. Su análisis se 

concentra en los mecanismos de estructuración de las sociedades y en los modos en que los 

diferentes grupos van definiendo sus estrategias de posicionamiento, sus inversiones en capitales, y 

los cambios que se pudieran estar produciendo. 4" 

Dáv i la y Gh iardo (2006) destacan que para el enfoque de las transiciones a la v ida adu lta la 

j uventud representa un pe1iodo intermedio que es paso y a la vez espera entre dos estados: entre la 

infancia y la adultez, entre e l  antes y e l  después, y allí se encuentra la juventud, que es todo lo q ue 

comprende el pasaje de uno a otro estado. De este modo sostienen que .. Ser joven es «ir dejando» 

de ser ni11o sin aún llegar a ser adulto, estar expuesto a la vivencia de lo indefinido, a la tensión 

por el desajuste que se produce cuando se deja de ser lo que se era, cuando se altera la identidad 

4 Dávila, O.; Ghiardo, F. (2009) "juventud, capital escolar y trayectorias de vida". Artículo publ icado en Revista de 
Ciencias Sociales número 25. Pág. 37 
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entre cuerpo, mente y condición social. "5 Que la juventud represente un período de transic ión no 

significa que sea una etapa de pura latencia, de espera i nerte, de moratoria inactiva, sino que por e l  

contrario, toda transición es un proceso l leno de cambios, en que hay a lgo que está en desarrol lo, 

que se desenvuelve, y si hay algo que define a l a  juventud como etapa de la vida es la ocurrencia de 

cambios inscritos en el cuerpo de un sujeto (Dáv i la y G hiardo, 2006) .  En efecto, ''ser joven no es 

solo estar en una/ase de preparación, en una «sala de espera>J, en que la vida transcurre entre los 

estudios y el ocio. Mientras se es joven, estadísticamente joven, ocurren acontecimientos que 

marcan de por vida: muchos se convierten en padres o madres, trabajan, se hacen independientes; 

cambios estos que, en su secuencia, su orden y sus tiempos cm�figuran d!ferentes formas de 

«hacerse adulto>), d(ferentes estructuras de transición. "6 Para Dáv i l a  y Gh iardo (2006) la 

estructura de las transic iones t iene un carácter h istórico, debido a que la  edad y las formas de 

hacerse adulto presentan variaciones que dependen de lo  que cultural y socia lmente se definen para 

cada clase de edad y, a su vez, para cada sexo en cada c lase de edad. Los autores destacan que "En 

cada época hay diferentes «libretos» para las transiciones, cada uno característico de un grupo 

social espec(fico y de lo que cada grupo asigna a cada género"7. Las etapas por l as que han pasado 

las generaciones de jóvenes de d ist intos grupos sociales han sido d iferentes, no siempre los jóvenes 

de sectores populares han estudiado, luego trabajado y conformado famil ia,  sino que hasta no  hace 

mucho, el paso de la infancia a la adultez era para e l los corto, drástico, y trabaj aban desde temprana 

edad, sin estudios o con muy pocos (Dáv i l a  y Gh iardo 2006) .  Los autores destacan que en la  

actual idad, la  amp l iación de la  cobertura del s istema escolar permite que los jóvenes de grupos 

sociales diferentes puedan pasar por las m ismas etapas, y aún ordenadas de la misma forma :  de los 

estud ios al trabajo y de ahí ,  a la formación de una fam i l ia, todos sigu iendo la misma secuencia .  S in  

embargo, hay d i ferenc ias en los t iempos de durac ión que  se  asignan a cada etapa y las edades en  

que se  produce cada pasaje. Por lo general ,  los  jóvenes de bajos recursos económicos estud ian 

menos años y comienzan a trabajar a edades más tempranas que los de  clase media y alta (Dáv i la y 

Ghiardo 2006). De este modo destacan que e l  tiempo se vuelve u n  e lemento fundamental para e l  

anál isis de las transiciones, y que, no inc lu irlo s ignifica dejar fuera un factor generador de 

estructuras de transición d iferentes tanto entre períodos h istóricos como entre grupos o c lases 

sociales. 

5 Dávila, O.; y Ghiardo, F. (2006) "De los herederos a l os desheredados. juventud, capital escolar y trayectorias de 
vida." Artículo publ icado en Revista chilena de temas sociológicos número 1 1. Pág. 11 S 
6 Ibídem. Pág. 1 16 
7 Ibídem. 

8 



Sigu iendo Dávi la y Gh iardo (2006) entendemos que la d iferencia entre transic ión y 

trayectoria no ha estado siempre del todo c lara, ya que se suele identificar ambos térm inos y 

ut i l izarlos para designar el m ismo fenómeno. S in  embargo, la transición y trayectoria son 

fenómenos diferentes. Por un lado la transición es un proceso inevitable común a todo indiv iduo y 

presente en todo momento h istórico: siempre y en todo lugar, los n iños crecen y se convierten en 

adultos, más a l lá de lo que soc ia l  y cu lturalmente signifique ser adulto, de lo que los haga adultos, 

de los signos y ritos que marquen el paso de una a otra etapa, de la edad que señale la mayoría de 

edad (Dáv i la y Gh iardo 2006). Por otro lado la trayectoria se ubica en el p lano social de las 

posiciones que van ocupando los individuos en la estructura social, es decir, en el campo de las 

re lac iones de poder entre los grupos soc iales. Si para e l  anál isis de las transic iones, el paso de 

estud iante a trabajador importa en sí m ismo, y si la edad en que se produce es un factor que influye 

en la descripción de la estructura de l as transiciones, para las trayectorias importan en cambio, e l  

grupo soc ia l  de origen, esto es :  e l  n ivel  de educación alcanzado, e l  t ipo de establec im iento escolar, 

el t ítu lo y el tipo de trabajo al que se accede con él y la va loración social y simból ica del título 

obten ido (Dáv i la y Ghiardo 2006). 

Aunque las transic iones y las trayectorias estén en planos d i ferentes, entre la estructura de 

las transiciones y la fonna de las trayectorias existe una re lac ión mutua: las trayector ias son factores 

que marcan las estructuras de transic ión; que en la actua l idad los jóvenes estud ien más años que en 

épocas anteriores constituye un fenómeno que ha mod ificado la  estructura de las transiciones y que 

só lo se entiende como expresión práctica de una estrategia, es decir, de una d isposición orientada a 

asegurar el futuro, una posic ión futura inv irt iendo en educac ión (Dáv i l a  y Gh iardo 2006) .  

El estudio de l as trayectorias impl ica que pongamos atenc ión en la perspectiva del "curso de 

vida", teoría que se ha  desarro l lado a partir de los años 70's desde la escuela Americana, con 

soc ió logos como G lenn Elder. El denominado "curso de la vida"' constituye una perspectiva que 

estudia a las v idas individuales, los contextos estructurales y el cambio  social de manera conjunta y 

multidiscip li naria.8 De este modo, "El curso de la vida de los individuos está incrustado y.formado 

por los tiempos históricos y por los lugares que experimentan a lo largo de su vida". 9 Con esto, 

pretendemos poner énfasis en la idea de que a part ir  de la reconstrucción y recapitu lación de los 

distintos hechos y vivencias experimentados por los i ndividuos a lo largo de su vida, construyen 

una narrac ión que otorga un sentido particu lar a las m ismas y que por lo tanto perm ite hacer 

8 Dato recabado d esde Ja web de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_curso_de_vida 
9 Elder y Ki lpatrick (2000) en Pérez (2007). Pág. 9 
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emerger "un relato de sí que lo identifica ante los otros al tiempo que lo define "111• A su vez, lo 

posiciona y proyecta hacia el futuro, dotándolo de capacidad para la acc ión.  Corno nos señala 

Sennet (2000), cuando el indiv iduo se apropia de sus experienc ias y se ve a sí m ismo como agente 

activo de su h i storia deja se ser v íct ima de los acontec imientos, y se construye una narrativa que le 

da sentido (Sennet: 2000: 138). 

2 .2 Proyectos de Vida y oportunidades a futuro 

Debido a la situación por la cual transitan los jóvenes de Chamangá se torna necesano 

trabajar en su Proyecto de Vida. Siguiendo a Mail lot (20 1 1 ), la j uventud es un período en donde el 

ser humano adquiere e incorpora elementos que influyen tanto en la conformac ión de su ident idad 

corno en la elaborac ión de su Proyecto de V ida. Siguiendo a Margulis y Urresti ( 1 996) cada 

individuo vive su juventud diferente a la de los otros, ya que la condición social de juventud no se 

presenta de igual manera para todos, también la construcción de su Proyecto de Vida será d iferente 

ya que en dicha construcc ión entran en juego factores tanto sociales como individuales, los cuales el 

ind iv iduo com ienza a adqu irir desde su n iñez y hacen que cada Proyecto de Vida sea ún ico e 

irrepetible. En este sentido, Sartre ( 1 960) trabaja sobre el "Proyecto" de las personas y lo plantea en 

térm inos de lo que designa "campo de los posibles "11 haciendo referencia a las posibilidades y 

oportunidades que tienen los individuos para proyectarse hacia el futuro. De este modo, el autor 

destaca que las personas se encuentran limitadas por el contexto socio-h istórico en el que viven, por 

Jo cual, factores externos tales como la estructura soc ial, económica y cultural de cada soc iedad 

influyen sign ificat ivamente en la formación y en la visión del mundo que posea el joven. Esto nos 

da la pauta de que el P royecto de Vida no corresponde solamente a una producción ind iv idual en 

donde actúan únicamente los valores adquiridos, las expectat ivas, las pretensiones, los deseos y la 

v isión del mundo, sino que también intervienen las cond icionantes externas, oportunidades y 

limitaciones que impone el contexto social en el que se desarrolla el individuo. Desde esta 

perspectiva, vernos como el Proyecto de Vida es d inám ico, ya que el ind iv iduo recrea 

constantemente los proyectos que desea para su vida y al optar por uno descarta al mismo tiempo 

otros que considere alternativos. Los proyectos hacen que el individuo se piense y se proyecte a 

futuro, por lo que el presente va a estar condicionado por el pasado, y es desde el presente que los 

sujetos se proyectan hacia el futuro incorporando las determinaciones y restricciones que le presenta 

1o Dubar (20 0 1) en Pérez (2007). Pág. 1 0  
11 Sartre ( 1960) "Crítica de la razón dialéctica". Pág. 86 
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el contexto en el que vive (Mail lot, 201 1 ) . De este modo, Sartre ( 1 960) nos muestra como e l  

"campo de los posibles" es lo que le  permite al individuo modificar su presente en pro de un futuro, 

realizando un movimiento dia léctico que supera y retoma su situación, ya que los individuos 

realizan y modifican su propia historia a partir de condiciones que le  son dadas. 

Por otro lado, Dávila y Ghiardo (2005) discutiendo sobre las proyecciones futuras de los 

jóvenes sostienen que cualquier cambio h istórico en la forma de las transic iones es producto y a la 

vez produce una manera de concebir el tiempo, de situarse en la relación entre presente y futuro, 

que se expresa en la etapa de la juventud . En efecto, la vivencia de la j uventud sitúa el futuro en un 

lugar central :  '"siempre da vueltas en la memoria y la imaginación, incluso del que dice vivir sólo el 

presente. Cuando se es joven, socialmente joven, la .familia, el Estado, la escuela y la sociedad 

fuerzan la definición del futuro, otorgan la facultad para elaborar proyectos de vida y asignan 

tiempo para realizarlos "11. Según entendemos por estos autores, la j uventud "'se impone como la 

etapa en que se debe definir el futuro, en que los sueños de la infancia se vienen encima, se vuelven 

problemas del presente (. . .) Los sueños sobre el .fítturo forman parle de un proceso íntimo. 

pro_fímdamente personal, cuya fuente no está, sin embargo, puesta en el vacío, fi1era de toda 

conexión con la realidad. Por el contrario, las aspiraciones nacen de condiciones sociales, de los 

«mundos de vida» que con.figuran esas condiciones; se nutren de cuentos que se han escuchado, de 

historias .familiares, cercanas, de lo que le pasó al amigo, lo que llegó a ser el conocido, lo que 

tuvo que hacer e/familiar para «ser lo que es» o «tener lo que tiene». Ahí está la fuente y a la vez 

el filtro de esos suei1os, el fondo de experiencia que contrasta lo ideal con lo posible, que convierte 

la aspiración en expectativa. Esa forma de ver y enfi-entar la realidad que se crea en vida con lo 

que a cada uno le toca vivir condiciona los fitturos imaginables y abre o cierra las posibilidades de 

llevarlos a cabo. Y en ese juego entre presente y fi1turo, entre suePíos y decisiones, entre lo ideal y 

lo posible, los jóvenes se van haciendo adultos y ocupando un lugar en la sociedad, configurando 

• • • ,J . .. 13 su trans1c10n y trazanuo una trayectona . 

12 Dávila, O.; Ghiardo, F., (2005) "Trayectorias, transiciones y condiciones juveniles en Chi le" Pág. 1 17. Artículo 
publicado en "El  futuro ya no es como antes: ser j oven en América Latina" 
13 Ibídem. Pág. 1 1 8- 1 19. Artículo publicado en "El futuro ya no es como antes: ser  joven en América Latina" 
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2.3 La construcción de una identidad- proyecto. Breve Introducción a la temática de 

las identidades . 

Al  inicio del presente trabajo compartimos con G iddens ( 1 99 1 )  la concepción de que hoy se 

Je presentan al individuo una p luralidad de elecciones, p roducto del desvanecimiento del orden de 

lo tradicional que deja lugar a diversas opciones y alternativas en donde se diversifican y segmentan 

los "est i los de v ida". Es así que a partir de esto nos p lanteábamos la ex istencia de una búsqueda 

constante de las identidades que los i ndividuos realizan en la modernidad, por lo cual no podemos 

dejar de lado esta perspectiva. 

Si bien hay que tener en cuenta que la  noc ión de identidad es compleja y multidimensional, 

y la misma se puede estud iar desde varias d isc ip l inas tales como la  fi losofía, la  psicología, la 

soc io logía o la antropología, es prec i so destacar aqu í  que para defin irla tomaremos en cuenta los 

aportes de D ubar (200 1 ) ,  qu ien sostiene que la identidad es un térm ino que impl ica una doble 

d imens ión : por un lado, la defi n ic ión de sí, es dec i r; de lo que somos o queremos ser, la cual es 

real izada por nosotros m i smos (denominada como '·ind iv idua l"), y por otro lado está la defi n ición 

real izada por los otros (denom inada como "colect iva"). Esta dual idad de la identidad supone por un 

lado la capacidad de autonomía del ind iv iduo en relación a como se autodefine, pero por otro lado 

la influencia del entorno social a partir de la defin ic ión atribu ida por los otros (Dubar, 200 1 ) .  

Como destacamos, la  identidad posee un componente mu ltid imensional ,  como señala Dubet 

( 1 989) citado por Margel (200 1 )  en e l la convergen d i st intos n ive les y lógicas de acción que 

requieren un trabajo del actor para jerarqu izarlas y art icu larlas subjet ivamente en una imagen de s í .  

El autor destaca la  existencia de distintas fonnas bajo las  cuales puede ser abordado e l  concepto de 

i dentidad. Una primera forma es la "identidad como integración"14, que refiere a la forma en que el 

i nd iv iduo ha integrado las normas y expectativas que le son atribu idas por los demás y por la 

soc iedad . Una segunda forma es la defin ic ión que de sí real izan los i ndiv iduos a partir de su 

"capac idad estratég ica''15, forn1a en la que la identidad se vuelve un recurso para la acc ión.  En este 

sentido, la identidad se conc ibe como un i nsumo de estrategia que perm ite mejorar la posic ión de un 

grupo o de un actor social y por lo tanto, adquiere una connotac ión de recurso de poder, ya que el 

indiv iduo puede hacer uso de su identidad movilizándola en térm inos de insumo para la obtención 

de logros16. La tercera forma es la " identidad como compromiso"17 que refiere a la identificación 

14 Dubet ( 1989) en Margel (2001) .  Pág. 55 
15 I bídem. 
16 I bídem . .  
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con valores y principios culturales, y a la adecuación de la acc ión y l a  v ida a d icho compromiso. En 

la activ idad profesional, la identidad como compromiso se vive como "vocac ión" y se vincula a l  

t ipo de acc ión defi n ida por Weber ( 1 994) como "acc ión rac ional de acuerdo a valores". 

2 .4 La vocación 

·La vocación es una construcción permanente, como un constante juego dialéctico entre la 

subjetividad y el contexto. Comienza a formarse en los primeros años de vida y co1?forme con los 

diferentes modelos ident{ficalorios y espacios de socialización (. . .  ) podrán o no construirse en una 

carrera u oficio, en aquello a lo cual nos queremos dedicar. Es una construcción que no tiene fin, 

donde participan varios factores vinculados a una dimensión inconsciente que es posible trabajar 

solo desde la psicología, pero no es la única. Intervienen otros aspectos: subjetivos, como los 

intereses, aptitudes, gustos y autopercepción. Interpersonales, como la influencia de ideales, 

referentes y la familia. Sociales relacionados con la valoración y el lugar que nuestra sociedad 

asigna a las diferentes carreras y oficios y a las posibilidades laborales. La vocación es el camino 

al deseo, un camino que construimos en fimción a un recorrido vital ": 18 

Como vunos anteriom1ente Dubar ( 1 989) nos proponía d iversas formas para abordar el 

concepto de las identidades. Una de el las la compone la " identidad como compromiso" y se 

encuentra enormemente l igada a la "vocac ión". I ntroduciéndonos en este asunto, es importante 

destacar que en los primeros t iempos el concepto de vocac ión englobaba una connotación 

básicamente rel igiosa y se refería ún icamente a la  vocac ión como "l lamado de Dios", tal como nos 

muestra Weber ( 1 998) en su  fabulosa obra ' 'La ética protesta11te y el espíritu del capitalismo " .  En 

e l la aprec iamos como e l  concepto vocac ión tiene fuertes relaciones con el protestantismo dado que 

todo trabajo se real izaba para gratificar al señor y para obtener la bend ic ión del m ismo. Es por e l lo 

que para muchos jóvenes la idea de vocac ión se s igue v incu lando a los "curas.,. a las "artes", y a 

ciertas profes iones orientadas al prój i mo. Pero el concepto vocac ión ha  ido evoluc ionando, primero 

con las influencias de la Refom1a protestante y luego de l  Siglo de las Luces y del siglo XIX a 

medida que se va produciendo el "desencantamiento del  mundo por la razón", l a  vocac ión se va 

desligando de  los fundamentos que l e  dieron origen: comienza a liberarse de la esfera rel igiosa para 

17 Ibídem. Pág. 56 
is Mosca de M ori, A.; Santiviago, C. (20 12) "Conceptos y herramientas para aportar a la orientación vocacional 
ocupacional de los jóvenes ... 
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instalarse en la vida cotidiana de las personas y se la empieza a vincular con todo tipo de 

profesiones como la salud, el magisterio, la docencia y las profesiones sociales .  (Quiñones, et a l ,  

20 1 0) 

En este marco, cabe destacar entonces, que e l  concepto de vocación lo entendemos 

despojado de la connotación re! igiosa señalada por Weber ( 1 998) .  Por lo visto, un llamado interno 

más psicológico que sagrado parecería ser e l  fundamento de la  vocac ión, entendida como la 

rea l izac ión del yo en la  activ idad profesional,  nos ind ica Dubet (2006) .  Posteriormente, el concepto 

de vocación aparece muy l igado a l  concepto de destino, como algo que se trae, y de lo cual a pesar 

de que el individuo quiera no va a poder liberarse. Aparece como algo fijo e imnutable, inherente al 

individuo. La vocación está y es ún ica, por tanto es necesario "descubrirla". 

En la construcc ión de una identidad laboral la vocac ión aparece como basamento 

fundamental, ya que esto supone la existencia de dos estrategias bien definidas y diferenciadas entre 

los jóvenes de hoy en día que proyectan trayectos laborales muy d isti ntos: por un lado, se 

encuentran aquellos individuos que tienen o mejor dicho que construyen vocaciones bien definidas 

y que persiguen w1 compromiso con aquellos aspectos que le permiten valorizarse, y por el otro, 

aquellos ind iv iduos que no las construyen e ingresan al mercado de trabajo de forma casi "fatalista" 

y/o como una obl i gación soc ial a cumpl ir, por lo cual, la construcción de su identidad y la v ida que 

les interesa pasa por otro lado que poco t iene que ver con la construcción vocacional .  Estos dos 

tipos de estrategias marcan las ofertas de trabajo juvenil de manera muy precisa y tienen 

consecuencias muy importantes no solamente para el mundo del trabajo s ino también, para Ja 

construcc ión de un futuro, es dec ir, para Ja  construcción de su identidad laboral 1 9 . 

Las diversas concepciones acerca del concepto vocac ión van creando en los ind iv iduos el 

ideario de que med iante la rea l izac ión de su vocac ión uno Je dará sentido a su vida construyendo 

una identidad profesional .  Pero en este nuevo contexto de segunda modernidad aparecen nuevas 

fonnas de encarar las vocaciones mediante una pluralidad de alternativas :  los individuos pueden 

proyectar su futuro de fornrn ' ·auto centrada "2º que refiere a Ja e laborac ión de una estrategia de 

t ipo indiv idual ista, s in  tomar en cuenta los fundamentos de la trad ic ión anterior, o, con "vocación 

de servicio"2 1 , atribuyéndole parale lamente al desarrol lo personal una  dimensión de serv ic io a la 

human idad en su vocac ión, es dec ir; un  serv icio a la  soc iedad en la  que uno está i nserto 

incorporando a un nuevo contexto aspectos del pasado. Estas a l ternativas, tener vocación o no, y 

19 Quiñones, et al (20 1 0) En "Mercado de trabajo y j óvenes en el Uru guay: una p e rspectiva sociológica" 
2 0 Quiñones, et al (201 0) E n  "Mercado de trabajo y jóvenes en el Uruguay: una perspectiva sociológica" 
2 1  Ibídem 
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tener una vocación auto centrada o de serv 1c10, se d iferencia en el ongen de la vocación y el 

contexto socio económico y cu ltura l  en que se van formando los jóvenes. (Qu iñones et a l ,  20 1 O).  

3. Estrategia metodológica 

3 . 1  Perspectiva y método 

Como señalábamos al inicio, la problemática p lanteada nos exige una aprox imación hac ia la 

subjet iv idad de los actores involucrados que nos remite a la interacc ión de significados con los 

m ismos, por lo  cual, l a  presente investigac ión requerirá un abordaje cual itativo y constructiv ista de 

la realidad (Alonso, 1 998) .  En este orden de ideas se optó por la  i nvest igación cual itativa, ya que al 

hacer parte de los paradigmas interpretativos nos brinda la  posib i lidad de acercamos y conocer una 

real idad con características específicas. La investigac ión cual itativa se caracteriza por estud iar l as 

experiencias v iv idas de las personas, y los s ignificados que las mismas atribuyen a sus acc iones, as í 

como también se encarga de estud iar historias personales, comportamientos, emociones, 

sent im ientos e i nteracciones. De este modo se destaca; "La investigación cualitativa se interesa por 

la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado y producido por el contexto y por los 

procesos, por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su 

experiencia, por su  conocimiento, por sus relatos "12. 

3 .2 Técnicas de relevamiento 

Si bien, en la invest igación cual itativa el i nvestigador se presenta como el i nstrumento 

principal,  es necesario que el mismo emplee técn icas de recolecc ión q ue le permitan dar sentido a 

l as situac iones investigadas. Para e l lo, en esta invest igación se uti lizaron instrumentos abiertos que 

fac i l itaran la  expresión de los actores para así poder tener un acercamiento a la rea l idad de los 

m ismos. 

De todas las técn icas posibles dentro de la perspectiva cual i tativa la entrevista aparecía 

como la  más pertinente para aproximarnos a los sujetos sobre los que recae la  investigac ión, porque 

pennite una interacción personal y un proceso comun icativo en e l  que e l  entrevistado vuelca su 

experiencia y su subjetividad de una manera flexible .  La entrevista constituye una "conversación 

sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida 

22 Vasilachis, 1 (2006) "Estrategias de Investigación Cualitativa". (s/páginas) 
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guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el 

entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos y situaciones "23. 

3 . 3  Técnica de anál is is :  la  teoría fundamentada 

La teoría fundamentada es el princ ipal i nsumo con el cual realizamos e l  análisis de los datos 

recabados, y es una metodo logía general para desarrol lar teoría a parti r  de datos que son 

sistemáticamente capturados y anal izados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos 

conceptual izar (Sandoval 1 997) .  

3 .4 Definición de l os casos a estudiar 

El criterio que se tuvo en cuenta para seleccionar los casos fue emi nentemente teórico, 

basado en lo que G lasser y Strauss ( 1 967) denomi nan "muestreo teórico". Éste se basa en la  

saturac ión de categorías y se refiere a los entrev istados o hechos a observar en la estrategia de 

investigación, es dec ir, que los ind iv iduos que serán entrevistados o hechos a observar son 

considerados como aquel los que en forma suficiente, pueden contribuir a l  desarrol lo  de la teoría 

para lo cual se realiza el trabajo en el campo (Osses, et al 2006). En el muestreo teórico es e l  

investigador qu ien va definiendo la e lecc ión de los casos a partir de un esquema conceptual general ,  

esquema que puede ir evoluc ionando a med ida que avanza la  investigac ión, ya que se basa en 

conceptos que van surgiendo y que pueden tener relevancia para la construcción de teoría (Strauss, 

y Corbin, 1 998) .  

El d iseño de esta investigac ión corresponde a un estud io  de  casos, ya que pretendimos 

real izar un anál isis profundo y deta l l ado de la  problemát ica planteada. La muestra fue teóricamente 

representativa, a través de la real izac ión de cuarenta entrevistas que se encuentran distribu idas 

según los actores impl icados en la problemática, para así i ntentar saturar l as d imensiones 

comprendidas en esta investigac ión.  

23 Boron, A. (2001)  "Ma nual de metodología". Pág. 2 3  
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4. La vocación 

Al momento de i ntroducirnos en la temát ica de las vocac iones, consideramos de vital 

importancia destacar que esta categoría de anál isis constituye el  aspecto central de la presente 

invest igac ión.  Entendemos que a partir de su estudio podremos abordar a través de un acercamiento 

hacia las trayectorias y experiencias de vida de los jóvenes, los referentes de sentido de los mismos 

que contribuyen a conformar su autodefin ición como futuros profesionales y la forma en la que se 

v isualizan en el futuro . 

4 . 1 El concepto y su evolución 

Para abocarnos en el aná l isis de las vocac iones, es importante alud ir a la evolución que este 

concepto ha tenido en el t iempo, ya que hablar de vocación supone m uchas veces equ ívocos dado 

que d icha palabra apela a c iertas i mágenes que no siempre t ienen la m isma connotac ión.  Estas 

diferencias de significaciones provienen de la propia historia del concepto y de lo que ha quedado 

del m ismo en el imaginario popu lar de los jóvenes. 

La palabra vocación entonces, t iene su origen en el verbo "vacare" que sign ifica en latín 

"llamar ", para los ingleses es '·call" y los alemanes uti l i zan la palabra "beruf', pero siempre se 

refiere justamente a la  vocac ión v incu lada al trabajo. Este "llamado" que en los primeros t iempos 

ten ía una connotac ión esencialmente rel ig iosa y se refería ún icamente a la vocación como "l lamado 

de Dios" tuvo fuertes relaciones con el protestantismo, dado que todo trabajo se hacía como ofrenda 

al sefior, como nos mostraba Weber ( 1 998) en el capítu lo  dos (punto 2 .4) del marco teórico. Como 

v imos anteriormente, el concepto de "vocac ión" fue evo lucionando primero con las influencias de 

la Reforma protestante y luego del siglo de las luces y del siglo XIX en la med ida que se va 

produciendo el "desencantamiento del mundo por la razón". En este proceso, la vocac ión se ha ido 

alejando de la esfera estrictamente religiosa para articularse a la idea de servicio a la humanidad y a 

la comunidad dado que la referencia a D ios es ahora sustitu ida por l a  de "la humanidad". De este 

modo, la vocac ión hoy en d ía se encuentra fuertemente v inculada con todas las profesiones tales 

como la salud, la docenc ia, el magisterio, y las profesiones soc i ales, pero para muchos jóvenes la  

idea de vocación, aún se sigue relacionando a los "curas·', a las "artes'', y a c ie11as profesiones 

orientadas al prój imo. Vayamos sin más, al d iscurso de uno de los entrevistados respecto de la 

evoluc ión del concepto del que ven imos hablando: 
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"me parece importante hacer una evolución del concepto de vocación porque la 

visión de que es la vocación está ji-agmentada. hay gente que ve la vocación con un 

tema de curas y de maestros, bueno la palabra "vocación " es de "vacare " que 

quiere decir llamado de dios. que uno trabaja por el servicio de dios, bueno eso 

!Odavía está, pero con la desencan1amie1110 digamos de la iglesia, paso a ser lo 

mismo pero a nivel de la humanidad (. . . ) " (Entrevista 1 1) 

Las mú lt ip les v is iones del concepto de vocación van creando en las personas el ideal de que a 

través de la construcción y rea l izac ión de su vocación uno le dará sentido a su v ida construyendo 

una identidad profesional y laboral. 

"(. . . ) no se habla mucho de vocación hoy en día. se habla más de inserción laboral. 

pero en realidad la vocación está llena de significados y permite muchísimas 

proyecciones. si IÚ le referís a tu caso particular o a casos de mucha gente que 

tienes alrededor. tú ves la diferencia entre una persona que tiene vocación como 

vive a la cotidiana. como construye su proyecto a futuro, y una persona que no 

tiene vocación, porque no todo el mundo tiene vocación " (Entrevista 1 9) 

En este nuevo contexto que estamos viviendo de "alta modernidad " o de "modernidad 

refl.exiva " denorn in  ad o así por Giddens ( 1 99 1 )  aparecen nuevas fom1as de afrontar las vocaciones 

surgiendo d iversas opciones y a l ternativas. La vocación entonces, puede ser encarada a partir de la 

e laborac ión de una estrategia de tipo más ind iv idual ista en donde se busca constru ir una vocación 

auto centrada en sí m ismo, o bien, dándo le s imultáneamente a l  desarrol lo personal de uno m ismo 

una d imensión de serv icio a la humanidad en su vocación, es decir, un serv ic io a la soc iedad en la 

que uno está inserto. Estas opciones destacadas: tener vocac ión o no, y tener una vocac ión auto 

centrada o de serv icio a la human idad, d iscrepan en el origen de la vocac ión y en el contexto soc io 

económ ico y cultural en que se van fom1ando y educando los jóvenes. Una de las entrevistadas, 

haciendo referencia a aquel los jóvenes que no se p lantean proyectos vocacionales nos d ice al 

respecto : 

.. Y muchas veces son chicos que viven el día a dia. porque yo pienso que eso viene 

de la infancia. porque si su familia no se proyecla en sí es muy dificil que vos 

después le puedas proyectar en la vida. porque ese aprendizaje viene de ames de 

nacer casi. de las expeclativas que tiene lu familia acerca de tu futuro, ósea no es 

que IÚ te realizas en fúnción de las expeclativas de tu familia solamente, aunque 

pesa también. pero te realizas porque tu familia tenía expeclativas, creyó en li. los 

primeros que lienen que creer en li son lus padres. después tus docentes. todo el 

entorno (. . .) esos chicos que no creen en su fút11ro y que no se hacen un proyeclo 
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es porque no han encontrado en su camino esas condiciones mínimas para poder 

armar un proyecto de vida, (. . .) mira es mejor ser hué1:fano, bueno es un poco 

esquemático lo que te digo, ser hué1:fano pero haber encontrado en su familia un 

referente, una imagen paterna, materna, alguien que te ha brindado afecto y que ha 

creído en ti que tener padres que te rechazan o que piensan que si no haces médico 

o abogado no servís para nada. viste yo creo que es terrible esto. " (Entrevista 1 9) 

Como percibimos, para que el joven pueda construir su proyecto vocacional y poder 

proyectarse en la v ida se vuelve fundamental el apoyo del entorno social que lo rodea, como la 

familia:  

' " s i  uno no tiene el  apoyo del entorno que lo rodea es imposible, para mi es 

imposible que una persona llegue a culminar los estudios. las metas que se propone 

si el entorno no lo ayuda. y en eso creo que fi1e crucial el apoyo de mi familia · ·  

(Entrevista 26) 

El concepto que promueve Chamangá es el concepto de vocación soc ial, es decir 

aquella alternativa que destacábamos en e l  marco teórico que se encuentra v inculada a la 

"vocación de servicio", en la cual es fundamenta l la  disposición del individuo hacia la 

comunidad y no hacia é l  m ismo. 

4.2 ¿De dónde proviene la vocación? ¿Nacemos con ella o la construimos a lo 

largo de la  vida? ¿Es una elección o una decisión? 

Hasta hace un tiempo, se creía que la vocac ión era un profundo l lamado interno casi 

sobrenatural, un ívoco y por lo tanto imrnto que al encontrarlo la persona ya no encontraría 

lugar a dudas, logrando que se realice desde ello plenamente, sin inseguridades ni 

arrepentimientos. Sin embargo, a partir del estudio que realizamos en la Fundación 

Chamangá, compartimos con e l los la idea que mantienen a l l í  acerca de que la vocación, en 

realidad no es innata o só lo lo es en una mín ima parte y que por el contrario, la mayor parte se 

descubre y en gran medida es fruto de un proceso racional y consciente, que se desarrol la a 

través de la acción, el conoc imiento y la vida cotidiana. Las diversas experiencias que 

adquirimos en nuestras v idas, ya sea de un modo consciente e inconsciente, nos l levan 

progresivamente a tener la conv icción de que uno m ismo puede elegir por sí, por lo cual, la 

vocación constituye un proceso que se va descubriendo y desarrol lando a lo largo de la vida, 
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ya que a lo largo de ésta la persona l a  va construyendo en su transitar, buscando hacia dónde 

va su rumbo y su camino. 

En este sentido, la vocac ión es v ista como un acto de l ibertad en donde la persona 

e l ige cuál quiere ser su v inculac ión y su m is ión en la sociedad. Por tanto, es una elecc ión que 

una persona real iza sobre una act iv idad por la cual siente una fuerte atracc ión y cons idera que 

tiene un talento o aptitudes particulares para dedicarse a el la .  Esto supone que la persona debe 

organizar su v ida en torno a su vocac ión :  en un primer momento para formarse y 

perfeccionarse en el área elegida y en un segundo momento para alcanzar u na inserción 

laboral en el campo de la m isma. Esta concepción de la vocac ión se perc ibe como una 

"construcción soc ial ' ' ,  es decir, como la de un  proyecto de vida y l leva a que la persona 

afronte el mundo en función de su vocación .  Veamos que nos manifiesta un entrevistado al  

respecto de l a  siguiente interrogante: 

· · Vos me hablaste un poco del talento, pero. ¿ qué seria la vocación para vos? ¿ La 

consideras como algo innato. o como un proceso que se desarrolla a lo largo de la 

vida y que se va construyendo continuamenle 7 " '(Entrevistado1) 

"' l'o creo que se construye a lo largo de la vida. si bien tiene componentes innatos. 

bueno. está bueno el formato de la pregunta, porque tiene componentes inna1os, y 

tiene componentes ambientales, ósea. en una familia donde todos se inclinan hacia 

las letras o donde todos son ingenieros es dificil, ósea. no es dificil, pero estas 

como m uy en ese ambiente, y ese ambienle te condiciona. Sin embargo, es innalo el 

1alen10 ese, lo innato es la pasión, es el fuego que te brota de adentro, el tema es 

hacia donde se inclina. que dirección, o un río. una catarata que fluye en/endes, 

con una potencia enorme, eso es el talen/o, es la pasión, después está todo el lema 

de la canali::ación que vos le haces a esa pasión. como se va construyendo el rio 

digamos. porque por ejemplo yo tengo una inclinación fuerte hacia lo social. y soy 

agrónoma. ta, eh. tuve el /Ífulo de agrónoma y después voy construyendo la 

profesión por donde se me van dando las oportunidades y también por donde a mí 

me va gustando, entonces es como que la vas construyendo " (Entrevista 35) 

Observamos med iante este d i scurso, como la vocac ión es algo inherente a cada persona, 

pero que se desarrol la  a lo largo la vida y que se construye pennanentemente si vivimos acordes a l  

sentir de nuestro fuero interno, lo que esto implica que nos descubramos a nosotros mismos, como 

somos y hacia dónde queremos ir. Descubrir la propia vocac ión es muy complejo y no se da de 

igual manera para todas las personas. No es algo que se cree en relac ión a l  est ímulo externo 
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únicamente, de a l l í  sostenemos que es fundamental el autoconoc im iento, s i  no, entonces se trataría 

solamente de estimu lar e i ncentivar a un n iño desde chico por ejemplo, a realizar detem1inada labor 

y le "crearíamos·' una vocación.  

Continuando con este anál is is, vemos como el  medio  social sólo estimula el desarrollo de 

nuestra vocac ión, pero no la crea, porque si el la dependiera ún icamente de éste y del gusto que otros 

nos transmiten ocurriría que todos los h ijos de una m isma fami l i a  tendrían la m isma vocación, a 

modo de ejemplo, pero esto no sucede así .  Notamos entonces que nuestra vocac ión depende de 

ambas cosas: por un lado, de nosotros mismos, ya que es algo que nos atrae, a lgo que nos l lama la 

atención y que nos orienta a lo que queremos ser, y por el otro lado, depende del medio en el cual 

nos encontramos, ya que al  ser influenciada por éste, el mismo hace eco en nosotros y logra que 

nuestra vocac ión se "encienda" y se potenc ie  . 

.. ( . . .) Yo creo que la vocación es algo que lo he definido como una llama interna 

que nos habita y para representar eso tomo el texto de Galeano que dice "cada uno 

brilla con luz propia ". y yo creo que en ese brillo está la vocación, que creo que 

podemos brillar con luz propia si somos capaces de descubrir esa pequeí'ía llama 

que nos habita y que no siempre tenemos la chance de descubrirla porque no 

siempre encontramos en nuestro entorno posibilidades de ir al encuentro de esa 

condición humana que cuando la descubrimos, y la encendemos. y la oxigenamos 

para que pueda encenderse. crece. y nos toma y nos da sentido a nuestra vida desde 

otro lugar (. . .) creo que esta es una definición humana la que puedo dar de la 

vocación y creo que es algo de dolor quien no logra encontrarse. quien la vida no 

le da las chances. las posibilidades o, el entorno no le ha posibilitado bucear 

internamente hacia el encuentro de eso. que quienes lo hemos encontrado 

realmente son de las cosas más hermosas que nos pasa y que nos hace .felices 

realmente. " (Entrevista 39) 

Siempre se ha expresado que l a  vocación es un " l l amado", lo que nos transmite la idea de 

que ésta l legaría a nosotros como una suerte de  manifestac ión un tanto ajena, pero en realidad no es 

así, sino que la  vocac ión es parte nuestra que se expresa a cada momento de nuestra vida, pero a 

veces resulta muy d i fíc i l  d ilucidarla por la coexistencia que hay con otros de nuestros tantos 

intereses y necesi dades. Luego, cada uno va recorriendo el camino de acuerdo a lo que haya 

transitado y a su experiencia de v ida, pero siempre con ese motor interno de motivac ión y pasión 

por lo que le gusta. 

Continuando con nuestro anál i s i s  de l as vocac iones, percibimos que existen vanas 
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dimensiones dentro de la misma. En  primer Jugar, la primera tesis que sostenemos es que la 

vocac ión se presenta en  esta soc iedad posmoderna que nos toca v iv ir como una forma de pararse en 

e l  mundo y de "reducir la complej idad"'. Es decir, el darse un lugar en el mundo estableciendo una 

suerte de parámetro - la vocac ión - que le permita al joven ordenarse en la vida pudiendo definir 

prioridades y relaciones de importancia en la  evaluación de las oportunidades que se le abren en 

todos los ámbitos. Dec imos por tanto, que la vocac ión sería en esta soc iedad pos moderna una 

fomrn de pararse en el mundo y reducir la complej idad. Veamos corno refleja esta cita lo antedicho: 

"¿cuál es la situación que yo veo para la vocación hoy en dia? Primero digamos el 

hori:::.onte de posibilidades en la vida cotidiana en los jóvenes es total. desde 

quedarse mirando la televisión. quedarse jugando a que se yo. el desorden que 

pueden tener digamos como perspectivas es enorme, entonces la vocación yo creo 

que se invirtió. es una cosa de decir bueno «yo quiero ser algo y eso me permite 

darme un orden en la vida. organizarme en .función de eso. y bueno y me costara 

más tiempo. me costara menos tiempo, me pegare algún porrazo pero si yo defino 

claramente lo que quiero hacer», a mi entender que eso es la vocación. es una 

forma de reconstruirse un paramento para medir lo que se presenta delante ( . .  .) " 

(Entrevista 1 1) 

En este fragmento de entrevista percibirnos de un modo muy claro cómo la vocac ión está 

ineludiblemente l igada a la idea de que la persona debe encontrar su lugar en el mundo, 

presentándose la vocac ión como una '·suerte de parámetro" que le pem1ita al joven darse un orden 

en la v ida, organ izándola y enfrentando el mundo a partir de la misma. Por subsiguiente, la segunda 

tesis que sostenemos es que la vocación constituye inevitablemente una construcc ión soc ia l .  La 

tercera proposición que mantenemos es que esta doble tesis anterior se enfrenta a una creencia muy 

popular acerca de que la vocac ión está inev itablemente l igada a un don o talento i nnato . S in 

embargo, el corolario es  que las  vocaciones pueden ir variando paulatinamente a nuevos campos 

que se descubren a lo largo del proceso de su construcción. La vocac ión pues, no es una cuestión 

cerrada, e inc luso se puede cambiar dentro de determ inados márgenes. Uno de los consejeros de 

Chamangá sostiene al respecto que; "Lo importante es no perder la capacidad de pensar, de 

preguntarse: "¿ qué estoy haciendo yo acá, en la estación de mi vida, donde estoy parado. hacia 

dónde voy? " Jvfe parece fúndamental que la vocación sea algo vivo y cambiante, que la persona 

pueda decir en cualquier momento, estoy equivocado, tengo que dar vuelta al timón y encontrar mi 
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rumbo ''. 14 

En el sentido actual vocac ión s ignifica intentar incorporarse a u na profesión que es un grupo 

por decirlo de algún modo "semi cerrado". Es decir, es un grupo que admite la incorporación de 

nuevos m iembros, pero que establece reglas muy rígidas para entrar a él . Estas reglas son tanto el 

conocimiento especializado como reglas de "comportamiento corriente". A partir de esto, resulta 

relevante preguntarnos ¿Cuáles son l as estrategias que uti l iza o concibe e l  estudiante para 

incorporarse al grupo, para ser miembro de una profesión, y para ser aceptado como tal? Sabemos 

que los jóvenes de Chamangá provienen de contextos marginales, tanto en el aspecto 

socioeconóm ico como en el fam i l i ar, y t ienen que superar muchos obstáculos para poder desplegar 

su vocac ión.  Estas dificultades adicionales a superar son: por un lado, la falta de capital social por 

su origen ;  dec imos soc ia l  por tener que acceder a ser miembro de una profesión, lo cual implica un 

ascenso socia l  en d icho grupo, además de una aceptac ión y de tener que incorporarse a un medio 

totalmente nuevo. Por otro lado, está la carencia de capital cu ltura l :  es decir, carenc ias acerca de los 

conocimientos sustantivos y la falta de conocimiento de la rutina y cód igos que una profesión 

imp lica. Afimrnmos entonces, que la (auto) construcción de la vocación se rea l iza por un lado, 

adqu iriendo los conoc imientos especia l izados de la profesión en la  cual se desempeñaran los 

jóvenes, pero también, y de una forma recíproca adquiriendo el "conocimiento corriente". En otras 

palabras; aquel conoc im iento del  mundo que rodea a l a  profesión de la cual se es vocac ional .  En 

Chamangá, una forma de este aprend izaje se hace a través del "mentor", es decir el "tutor" en e l  

lenguaje de la  Inst i tución, esto e s ,  a través de  redes en donde e s  inserto e l  joven por é l  mismo, con 

una mayor o menor intensidad o, mayor o menor frecuencia. Veamos uno de los relatos de los 

entrevistados: 

"No veo tanto a la vocación como un atributo personal, sino como casi una 

construcción de una red en la cual vos estás en el centro de la red. por eso por 

ejemplo, nuestros tutores no solamente orientan porque saben más de la materia. 

sino que lo ponen en contacto, te hacen ver el mundo (. . .) El tutor es un referente 

en un espacio dado que sabe de la vocación que el joven quiere y además le abre 

puertas ( . . .) " (E111revista I 1) 

Observando, y adentrándonos cada vez más en el tema, percibimos como toda vocación está 

l igada a un aprendizaje, el cua l refiere a una búsqueda continua d e  descubrimiento ya que la 

persona se va conociendo cada vez más a sí m isma y se van despertando en e l la diversos aspectos, 
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características, motivac iones, intereses, gustos, y apti tudes. Sostenernos de este modo, que 

encontrar la vocac ión en real idad impl ica una búsqueda organ izada y en gran parte rac ional, que se 

va fortaleciendo o redefin iendo en e l  transcurso de los años. Vemos a la  vocac ión como una 

mot ivación permanente que no acaba, ya que constituye una constante búsqueda, pero conservamos 

la idea de que la vocac ión culminaría cuando la persona está convencida de que no hay nada más 

que saber, que descubrir, que inventar o reinventar. Por consiguiente, lo contrario a la vocac ión 

sería la típica rut ina burocrática. 

Entonces, ante la interrogante que nos p lanteábamos en un punto de este capítu lo acerca de 

s 1  la  vocación es innata o es parte de un proceso en construcción, afim1amos que la misma fomrn 

parte de un proceso que se construye a lo largo de la v ida, y e l  mismo comienza desde que el 

ind iv iduo es muy pequeño, y se va dando a partir de las v ivencias que e l  m ismo va ten iendo y de los 

modelos identificatorios que le ofician de referencia. 

' 'Podes más desde chico tener aptirudes o talentos para una cosa o para otra, 

criado en un ambiente musical va a tener más aptitud para ser músico que un chico 

que no. pero no forzosamente tampoco, entonces pensamos que la vocación es algo 

que se busca durante toda la i1�fancia o juventud en forma consciente o 

inconsciente " (E111revista J 9) 

Por tanto, la vocac ión es a lgo que está en la formac ión del ser humano y posee un carácter 

mult id imensional, queriendo remarcar con esto que en su construcción interv ienen factores tantos 

fam i l iares como socia les, económ icos y geográficos. Entonces, la vocación se i rá construyendo a 

part ir  de lo que el indiv iduo qu iere para su v ida, a part ir  de esa profesión que le atrae y por la cual 

se inclina sintiendo que puede ser un buen profesional para la misma. Por lo visto: 

. . La vocació11 ve11dría a ser como el resultado de roda esa construcción de 

identificación como un ser productivo, viéndose rrabajando en base a esa vocación 

que es parte de la identidad" (Entrevista 18) 

Una joven, nos comenta: 

"Digamos que es algo que vos ya sentís, pero que es un proceso, porque vas cada 

vez como que afirmándolo más. y hay cosas que te van ayudando a qfirmar más la 

vocación. entonces es como que vas cada día. sabiendo que es tu vocación. pero en 

el momento que lo sentis ya sabes que es ru vocación, pero es un proceso a parrir 
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de ahí, cada día ir afirmándolo más, y apuntando bien, tipo afilando más a que es 

lo que querés dedicarte " (Entrevista 2 1) 

La d imensión temporal también es importante en los vocacionales, ya que a través del 

"cronos"25 o del "tempus"26 se establece un proceso lineal de sucesos y acontecimientos que se 

articulan en el pasado, el presente y el futuro, es decir, lo que nomrnlmente se denomina 

trayectorias. Lo particular que posee un vocac ional es que tiene una reflexión más o menos acabada 

ind iv idual ,  comun itaria o macro social del futuro . Por el contrario, un no vocac ional está centrado 

en el presente y no sale de é l ,  toma dec is iones pero aunque sea sobre cosas muy pequefías cada vez 

que se ve enfrentado a e llas, sucediendo algo similar con aquel ind iv iduo que está centrado en e l  

pasado. Veamos cómo estos discursos manifiestan las ideas que estamos expresando: 

"Los que no se planlean proyectos vocacionales vegetan la vida. ta sale un !aburo. 

sale lo o tro. o algunos desarrollan otro tipo de cuestiones, por ejemplo bueno 

/aburan en esto, no les interesa, pero les interesa la familia y hacen su centro de 

vida la familia, me vas decir ¿pero eso es otra vocación? Sí, es una vocación pero 

no está vinculada al /aburo. o nos pasa con muchas madres no, «a mí todo bien, 

que se yo, hago esto. plancho. no me importa tres pepinos, pero crío a mis hijos» " 

(Entrevista l /) 

4.3  La vocación como nuestro obj etivo de vida 

P lanteamos a l a  vocación como un objetivo que logra dar sent ido a nuestra v ida, por lo cual, 

no es una solución estud i ar cualqu ier carrera u oficio que responda a a l guno de nuestros intereses o 

hab i l idades. La vocac ión vendría a ser un objetivo que se expresa a través de alguno de los intereses 

que posee el individuo . 

Los individuos tenemos muchos intereses y necesidades pero no todos ellos responden a un 

objetivo de vida, sino que responden a logros de metas como puede ser querer tener casa propia, 

una fam i l ia, o un sustento económico. S i n  embargo, sostenemos que vin imos a esta v ida para 

aportar a lgo, por lo cual,  la vocación es algo que viene con nosotros. D icho objetivo o meta que nos 

proponemos para nuestras vidas es captado en nuestro sentir, es decir, es necesario que observemos 

y qué busquemos aquellas actividades que nos atraen, los pensamientos de nuestra mente cuando la 

misma divaga, lo que anhelamos o sofíamos, lo que imaginamos, y de éstos selecc ionar aquel lo que 

2 5 En la mitología griega, refiere a la personificación del tiempo. 
26 En latín, significa tiempo. 

: \ ' 1 
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responda a un objetivo de vida, como nos demostraban Dáv i l a  y Gh iardo (2005) al momento de 

estudiar las oportun idades futuras de los jóvenes. 

En cuanto a estas ideas, manifestamos que un obj etivo de vida debe tener dos características 

fundamentales: por un lado, el p lacer por la actividad y por el otro, la actividad con sentido de 

entrega (vocación de servicio). Entonces decirnos, que la vocación es una m isión, y como mis ión 

imp l i ca necesariamente una intencional idad de promoción humana. Con esto queremos decir, que la 

m isión sign ifica una impl icancia en e l  sentido de una atadura de la  propia suerte a la suerte de otros 

individuos. Dicha implicancia es tan real que no hay individuo que pueda encontrarse con su propia 

v ida a menos que la aporte a la vida de otros; y nadie puede desarro l lar su identidad y ser él m i smo 

si no se ocupa de crear condiciones para que otros individuos puedan desarrollar la i dentidad de 

ellos. Por lo tanto, sostenemos que en la  vocac ión está la curiosidad y e l  p lacer por la  rea l izac ión de 

la tarea m isma y no só lo por sus logros (gusto) ;  el ind iv iduo se "an ima" a especular, a hacer 

h ipótesis, por lo cual s iente una seguridad i ntuit iva acerca de que saldrá adelante con esa vocación y 

quiere hacerlo a su manera (aptitud). Pero además, el ind iv iduo debe sent ir  que esto es muy 

necesario para los demás, para la vida, y para la sociedad (entrega) .  En este sentido, la mirada que 

tiene la Fundac ión Chamangá es muy c lara: es necesario que e l  joven se encam ina hacia un 

"Norte", se fije una meta y un rumbo a través de su vocación, pero en ese norte no debe faltar la 

d imensión soc ial ,  es decir, que no sea : ' 'yo quiero ser esto y lo voy a lograr, cueste lo que cueste y 

no me importa lo que pase alrededor mío, lo que pase en mi sociedad " . 27  A partir de este ú lt imo 

punto, perc ib imos como la  vocac ión no sólo comprende e l  ser un buen profesional en e l  área que el 

joven ha e legido, s ino que es necesario que e l  m ismo oriente su vida en torno a esa vocac ión para 

serle út i l  a su país y para poder volcar los conoc im ientos que ha adqu irido como una manera de 

retribuir a la sociedad lo recibido. Esto en Chamangá es v isto como lo que se denomi na "vocación 

de servicio '', como nos explicaba González ( 1 999) cuando nos decía que para la existencia de una 

profesión es fundamental que la  m isma cuente con una vocación de servic io y una orientac ión 

esencial hacia la comunidad y no hacia la propia persona. Con estos fragmentos de entrevista 

i lustramos lo que venirnos destacando, ya que los entrevistados nos relatan aquellas dimensiones o 

características fundamentales que t iene que tener una vocación :  

· ·La vocación es como. para mi  es  algo que vos sentís, sentís que es  lo que te  gusta 

hacer y que pasarías horas haciéndolo y que eso te llena de alegria digamos, le 

llena de .felicidad, le recompensa, es como que para mi estar horas digamos me/ida 

27 Extraído del sitio web oficial de la Fundación Chamangá: www.fu ndacionchamanga .org.uy 
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con la parte de medicina ya sea en una policlínica o en un hospital ayudando a una 

persona, haciendo algo para que esa persona mejora. es como que pasaría el día 

entero. que no siento las horas que me cansan, sino que es eso que me llena. me 

gratifica hacerlo. No sé. para mí es eso. la vocación es eso, es sentir algo que te 

grat(fique, que te llene a vos v que te deje feliz de lo que estás haciendo " 

(Entrevista 2 1) 

La elección vocacional nos transmite la idea una expresión de l a  personal idad, pero también 

es resultado de un proceso de búsqueda continua. Uno de los jóvenes entrev i stados nos relata: 

' 'Que significa para mí la vocación, es como que siempre he creído que uno Liene 

algún rol, todos tenemos algún rol que asumir en la vida digamos no. algo con lo 

que ser útiles. algo más transcendente no, como que ta, es como que ta vivimos, nos 

morimos. pero hay algo trascendente supongo que puede ser la sociedad o lo que 

fuese. a lo que deberíamos en algún sentido, para darle sentido a nuestra vida. 

aportar, ser algo en pos de eso. Yo creo que la vocación para mi es eso. es como el 

lugar donde yo encontré desde el que puedo ser ú1il en algo, hay otras cosas que 

son geniales, pero, me gusta mucho la música pero soy malísimo haciéndola. 

entonces. para poner un ejemplo, no es que sea muy bueno todavía en la 

comunicación pero creo que lo mío va por ahí, es el lugar desde el que puedo 

aportar algo. ( . .  .) Y para mí, es un proceso que se construye obviamente . .  

(Entrevista 33) 

En tal sent ido, la e lecc ión vocacional es una expresión de l a  personal idad y por tanto, es una 

decis ión que se encuentra v inculada con la identidad- proyecto de un individuo. A medida que 

vamos ten iendo más en c laro cuáles son nuestros intereses y habi lidades, más cerca vamos a estar 

de acertar en una futura e lección profesional .  Dicha e lecc ión, es un proceso que debe partir por el 

conocimiento de nuestros i ntereses, es dec ir, del autoconocim iento del que nos referíamos 

anteriorn1ente. Debido a esto, suele suceder con frecuencia que aparezca una gran confusión al 

térm ino de l a  cual se suele l legar a la e lecc ión propiamente como tal. Cuando ocurre esto es cuando 

se produce un reconocimiento más realista de las propias hab i l idades e intereses y también de las 

posibilidades reales que e l  contexto brinda. Esta futura e lecc ión profes ional de la cual ven imos 

hablando, es una e lecc ión a l argo p lazo, ya que la carrera u e l  oficio elegido van a constituir parte 

de nuestro estilo de vida, será un objetivo, una meta y un rumbo que nos proponemos perseguir. Por 

subsiguiente, sostenemos que e l  estudio const ituiría una espec ie de medio y no un fin en s í  m i smos, 

y subrayamos esto, que nos parece sumamente relevante, ya que no debemos mirar sólo los 
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objetivos a corto plazo, s ino  que la mirada siempre debe estar puesta en  el desarrollo de los planes 

futuros. S iempre cabe la posibi l idad de que un indiv iduo se sienta i nseguro de su vocación, o no 

haya logrado constatarla del todo, por lo cual existe el derecho a equ ivocarse y a aprender de esa 

experiencia para cambiar de rumbo. De aqu í, como destacábamos anteriormente en el punto 4.2 del 

presente capitulo, el hecho de que la vocación no es una cuest ión obstruida, sino que la misma 

puede cambiar y variar dentro de ciertos márgenes cuando el indiv iduo s iente que está equ ivocado y 

vislumbra que tiene que tomar u n  nuevo camino. Asimismo, no podemos perder de vista que en la 

mayor parte de n uestras vidas i nvertimos tiempo desaITollando actividades relacionadas con el 

estudio y el trabajo. De tal dec isión que e l ijamos de la carrera u oficio dependerá en gran parte 

n uestro futuro profesional y vital ;  más particulam1ente, de ella depende que seamos exitosos o no 

en el estudio y en el trabajo; que nos s intamos satisfechos o no en los mismos; que tengamos o no 

empleo en e l  futuro; que contribuyamos o no con el desarrollo del país; que s intamos o no bienestar 

personal, que experimentemos o no el crecimiento y desarrollo personal .  

El  éxito en la vida laboral t iene mucha relación con la pasión que uno tenga por su trabajo.  

Es dec ir, cuando el trabajo se convierte en pasión deja  de ser trabajo, por eso la  vocación de los 

jóvenes j uega u n  papel fundamental. 

' " (. . .) cuando vos empezas a mirar el reloj para marcar la ta1jeta e irte. pah. estas 

frito, y lo digo en cualquier situación (. . .) lo veo en cualquier trabajo, en cualquier 

trabajo tienen que haber tres gotas además del sueldo y además de que vos estés 

copado con la tarea y todo lo demás, tienen que haber tres gotas de utopía siempre. 

creo que ese es un componente esencial ··. (Entrevista35) 

Frente a esto, una de las psicólogas entrevistadas nos remarca la relevancia que adqu iere e l  

tema vocacional tanto en los jóvenes como en todos los i ndividuos : 

"Es f1111da111e111al, creo que es la base en gran medida de la felicidad de una 

persona, más allá de los jóvenes. de todos los individuos, que uno pueda sentirse 

realizado en todo lo que está haciendo, en lo que está estudiando. en lo que eslá 

trabajando. atraviesa lodos los aspectos de la vida de un ser humano entonces por 

eso es funda111e11/al. porque tiene que ver con la felicidad del ser humano. ·· 

(Entrevista 18) 
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4 .4  Chamangá como fabricante de utopías 

" ( .  . .  ) la vocación es pasión, y como cualquier pasión tiene esas gotas de utopía. 

en/onces cuando el guri te cuenta. le relata su vocación ya sabe a dónde quiere ir, 

a ese horizonte cual es. entonces sabe cuál es su utopía personal, a veces es social, 

a veces colectiva. a veces están involucrados los padres, otras veces no. pero ya 

sabe. (. . .  ) primero conversa mucho de esto contigo. con el tutor. pero además va 

como generando a /ravés de las posibilidades que vos vas dando, o de las 

posibilidades que va a dar la fundación el caminar hacia esa utopía. lento porque 

sabe que tiene cinco. seis años de carrera por delante, va caminando lento, pero va 

( .  . .) " (Entrevista 35) 

Hablar de la vocación imp l ica adentrarse en un tema bastante d iscutido y que t iene varios 

puntos de vista.  Como ya hemos destacado, para algunos la vocac ión es a lgo innato en el ser 

humano, es decir una especie de "cosa·' con la que cada uno de nosotros viene a este mundo, la cual 

determ inará a que nos vamos a ded icar en nuestra v ida y como nos vamos a relacionar con las 

personas a raíz de eso. Para otros, la vocac ión es un tema bastante más complejo y desarrol lado, y 

haciendo h incapié en este concepto, es en esto en lo que se basan: es algo que se desarrolla y que se 

construye a lo largo de nuestra v ida y que dependerá de  nuestros intereses y experiencias. Este 

ú lt imo punto es en donde la Fundación Chamangá toma in ic iativa y fundamenta el hecho de su 

creac ión, su razón de ser. 

Frente a la crisis societal en la que nos encontramos, producto de los cambios que han ido 

ocurriendo en nuestra sociedad corno las transformaciones en las instituciones fundamentales como 

la familia, la escuela, y las formas de comun icac ión, Chamangá hoy en d ía conc ibe a la vocac ión 

como una '·suerte de anc la"', es un "Norte" que una persona s igue para construir su lugar en el 

mundo, para encontrar su identidad y para proyectarse hacia el futuro. Si tomamos a la vocación 

como algo que se construye, podemos afirmar que es algo que no es del todo claro en un comienzo, 

sino que a lo largo del tiempo la misma irá adquiriendo forma y características específicas. 

Podríamos comparar este proceso de construcc ión con una persona que inventa un producto : este 

individuo debe tener en cuenta muchas opciones y luego deberá añad irle a ese producto algo 

personal, a lgo de su propia  v ivenc ia, para así finalmente lograr ese sent imiento que hace que el 

producto final sea ún ico .  Sin embargo, no todos los inventores tienen la facilidad de fabricar y 

vender su producto, algunos necesi tan un apoyo exterior: una fábrica que le brinde la mano de obra 

para que ese inventor cuente con las condiciones necesarias para desarro llarlo plenamente. 
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Conservando las d istanc ias, es un poco lo que sucede en Chamangá: Ja fundación es para estos 

jóvenes de contextos desfavorecidos o como Jos l lamamos desde un pri ncipio según las ideas de 

Bourdieu ( 1 964) "desheredados·', una fábrica de su futuro, y así como todo lo futuro es incierto, es 

una fábrica de utopías. Para encontrar la vocac ión hay que atreverse a soñar. Para e l lo tendremos 

que dejar de incluimos en planes ajenos, de intentar descubrir requerimientos del contexto 

persiguiendo situaciones beneficiosas, y debemos considerar la falta de medios. De esta manera, 

rescatando nuestros sueños es Ja ún ica forma de saber hac ia  dónde va lo nuestro, en qué direcc ión 

venimos proyectados y sabremos hacia donde se dirige nuestro camino. Lograr cumpl i r  un sueño es 

para muchos algo utóp ico, algo lejano que cuesta mucho sacrificio alcanzar, pero un verdadero 

soñador golpea todas l as puertas hasta que una responda. Eso es lo esencia l  en tener utopías, tener el 

valor de seguir, más a l lá de que las condic iones sean desfavorables y el pronóstico no sea el mejor. 

Para que estos jóvenes s igan creyendo y continúen hac iendo rea l idad sus utopías es que la 

fundac ión les brinda su apoyo, para así lograr que todos Jos inventores en este país l leguen a 

fabricar su propio producto . 

4 .5  Los aportes de las vocaciones en una profesión y en la sociedad 

' "La vocación aporta mucho al desarro/!o de las profesiones: la vocación constn�ve 

el camino, no es .. ser maestro .. sino ser · 'este maestro ". Es una visión constructiva en la 

relación entre el individuo v la sociedad. "111 

Consideramos importante anal izar esta d imensión, ya que si b ien es c ierto que Ja vocación 

no se l im ita a una profesión sino que abarca todos Jos aspectos de la  v ida, es importante que la 

profes ión que se e l ige ayude a l  desempeño laboral ya que gran parte del t iempo de Ja  v ida laboral 

de los ind ividuos la pasan en esas tareas. 

Como perc ib imos, a través de los discursos de los entrevistados, la vocac ión Je aporta 

mucho al buen desarrollo de las profesiones. Los aportes que la vocación real iza en una profesión 

son muy importantes porque la m isma tiende a mejorar la calidad de la vida laboral de la persona y 

por ende, de la vida psico-soc ial del indiv iduo, por lo que el trabajo que éste desarro l le será más 

28"Sistematización de la experiencia y evaluación: los primeros d iez años de la Fundación Chamangá para 
jóvenes vocacionales" (20 1 1) .  Pág. 9 6  
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efectivo, es decir, una persona que real ice un trabajo acorde a su vocación, lo hará con más ganas, 

entus iasmo, lo d isfrutara y por lo tanto lo hará mejor. Entonces, la importanc ia  de que un ind iv iduo 

e l ija  su profesión acorde a su vocac ión se aprec ia  en el ejerc icio profesional o labora l ,  como nos 

manifiestan los entrevistados: 

"todo trabajo que sea a partir de una persona que es vocacional tiene efecto. es 

efectivo, desde un carpintero que realmente va hacer bien ese trabajo. ese producto 

que va a generar va a ser bueno, hasta un médico o terapeuta, realmente va a 

sanar al otro en estos términos. o va a ayudar, ayudar no es el termino más feliz 

pero la importancia de que uno sea vocacional se ve en el ejercicio profesional. 

realmente es efectivo y la persona se va a desarrollar como ser trabajador, 

autónomo o independienle. ejerciendo su profesión y viviendo de eso ". (Enlrevisla 

18) 

Poder encontrar el camino para desarro l lar la vocac ión va a depender de muchos factores 

externos también, como las pos ib i l idades personales de cada uno y de las condicionantes que 

imponga el  medio (posibi l idad de trasladarse, mudarse de ciudad, asistir a estudiar lo elegido en su 

lugar de origen, edad, etc . ) .  Es decir, uno puede haber encontrado el  camino pero si no lo logra 

transitar, e l  desarro l lo de la vocac ión podría quedar estancado. 

" l ' para mi si vos te consideras vocacional me parece que ta que lo vas hacer con 

el máximo amor del mundo, es como que hay una responsabilidad que nace de uno. 

no sé si aira gen/e no lo puede hacer, pero me parece que hay algo que es claro que 

tiene que ver con el entusiasmo, con el amor que le pone uno. con la búsqueda no. 

si vos es/as convencido de que querés hacer algo hay algo de la inicialiva que nace 

todo el tiempo y eso si retroalimenta todo el tiempo, porque ta tiene que ver con 

que uno está convencido de algo y que va a transitar todos los caminos posibles 

para llegar a eso o para seguir desarrollando y profundizando eso. entonces me 

parece que tiene que ver con eso. "(Emrevista 22) 

" Y  son profesionales que se paran desde otro lado. que no es desde el deber y lo 

que tenés que hacer sino que /ratas de es/ar mejor siempre y de ac1ualizar1e y de 

es/ar ahí, es como que el inlerés lleva a que seas mejor profesional me parece. a la 

búsqueda, no por compelencia, sino por dar lo mejor al o/ro. a la sociedad". 

(Entrevista 1 6) 
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El desarro l lar una vocac ión, apoyada en la vocación personal es fundamental, en tanto que 

la m isma ayudara a mejorar la  cal idad del producto final y la persona hará su trabajo con más 

sentido de entrega. Podemos notar con claridad en el entorno una gran diferencia entre una persona 

que e l ige su profesión en base a una vocac ión defin ida, como vive, desarrolla y organiza su vida 

cotidiana y como construye su proyecto a futuro, y una persona que no tiene o que no ha encontrado 

su vocación, ya que son dos maneras totalmente d i st intas de encarar la v ida profesional .  

Redondeemos con este fragmento de entrevista que refleja perfectamente lo que venimos 

sosteniendo: 

"( .. .) vo entiendo que por ejemplo hoy en día los jóvenes, muy pocos están 

decididos realmente que quieren hacer y porque lo quieren hacer. a veces las 

motivaciones son económicas obviamente y eso después a la hora que son 

profesionales y ejercen se da uno cuenta. 1111 ejemplo. un veterinario. vos te das 

cuenta. yo que rengo animales cuando los llevo a un veterinario que riene vocación 

y aquel que lo hace por la plata. por decirte un ejemplo medio cortito a darle a la 

gata que la paso de anestesia como una bolsa de basura y me cobro la anestesia 

porque había gastado en la anestesia. en cambio otro veterinario si tenía. hacia 

algo. por ejemplo yo que se un montón de cosas que atiende a mis animales a mis 

gatos, o a lo que sea no te cobra todo hasra la última cosa, ahí te das cuenta. que 

digo una cosa. está el doctor que se está preocupando en el caso del ve1erinario y 
el que esta solamente por la plata y eso se ve. " (Entrevista 3) 

4 .6  La visión del futuro en los j óvenes "desheredados" 

"(  . .  . ) dentro de mi hogar yo observaba y no me veía .futuro ". (Entrevista 9) 

Debido a la s ituación por la cual transitan los jóvenes de Chamangá se torna fundamental 

estudiar sus proyecciones a futuro, por lo que se vuelve interesante conocer a partir de sus 

experiencias y trayectorias de vida como se proyectan los mismos al futuro, que oportunidades y 

amenazas ven en el camino, y por tanto, aquellas estrategias; es decir, que fortalezas y habilidades 

despliegan para enfrentarse al mismo y para ingresar al mundo laboral y profesional, que como 

afirmábamos, parece ser un mundo ''sem i cerrado'', es dec ir, un grupo que si b ien admite la 
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i ncorporac ión de nuevos m iembros, estab lece reglas muy rígidas para su ingreso. Estas reglas son el 

conocimiento especializado, la experiencia adquirida y las reglas de "comportamiento corriente".29 

¿Porque nos parece sumamente esencia l  esta d imensión? La respuesta está, en que hoy en 

d ía debido a los cambios que se han producido en nuestra soc iedad y a la  "l iquid ificac ión" de las 

estructuras que anteriormente se caracterizaban por ser só l idas como nos mostraban G iddens ( 1 99 1 )  

y Bauman ( 1 999), se admite una movilidad de las identidades que se encuentran en pennanente 

construcción y que por tanto, suponen un cambio en la forma en que los ind iv iduos v iven su ahora y 

particularmente su futuro, por lo cual,  la capacidad de proyección hac ia el futuro en la constante 

incertidumbre ha a lterado enormemente el sentido moderno del progreso. Entonces, ha emergido un 

cambio fundamental en cuanto a la  orientación vital del t iempo que si en la época moderna era 

hacia el futuro bajo la fonm de progreso, hoy en la modernidad re.flexiva se s itúa destacadamente 

en el presente y por lo tanto la v ida adqu iere sentido aqu í  y ahora (Filardo, 2007). 

No hay que olvidar remarcar que los jóvenes de Cham angá se encuentran l imitados para 

proyectarse en la v ida debido al contexto socio cu ltura l  e h i stórico del cual provienen y de los 

factores externos que comprenden la  estructura soc ial ,  económica y cu ltural, y que por tanto, 

influyen significativamente en la  fonnación y en la v is ión del mundo que tenga el mismo, y al lugar 

que puedan l legar. Por e l lo afirmamos que los Proyectos de Vida no incumben ún icamente a una 

producción ind ividual en donde actúan solamente los valores adquiridos, las expectativas, los 

sueños, los anhelos, los deseos y la  v isión del mundo, s ino que también i nterv ienen l as 

condicionantes externas, oportunidades y l imitaciones que impone el contexto social en el que se 

desarrolla el joven o en el que se quiere desarrollar. Sin embargo, manifestamos que a pesar de las 

d i ficultades que el medio les impone a los jóvenes de Chamangá, son jóvenes con ganas de 

constru ir  su proyecto formativo y de v ida, por lo cual, es a través de la  Fundación que logran pensar 

en su futuro y proyectarse hacia el mismo. 

Al interrogar a un integrante de la  ONG acerca de si los jóvenes ya piensan y se proyectan 

hacia el futuro, y por tanto, si ya se i maginan en la inserc ión laboral de su vocación, o, profesión, s i  

se  quiere, nos dice: 

" 'Eso siempre. siempre ¿ Por qué? Por qué son de hogares muy humildes, emonces 

el tema de hori:::ontes de /aburo. forma parte ya desde que nacieron. no son clase 

media. y sobre todo no son clase alta. si sabes que naciste con la cuchara de plata 

29Ver Cap. 8, punto 8.2 
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en la boca entonces ta. acá no. saben que están en la dura. saben que esto es una 

oportunidad única ". (Entrevista J !) 

Como observamos, que sean jóvenes de bajos recursos no s ignifica que no puedan 

proyectarse hacia el futuro expandiendo sus horizontes. Pero si tenemos en claro, que tal vez, estos 

jóvenes t ienen dicha posibi l idad porque están rec ib iendo una sustentabi l idad por parte de la  

Fundación, ya sea económica, socia l  y afectiva, lo cual  les habi l ita a "salir adelante" y a buscar su 

camino en la v i da. 

Afirmamos que mediante los d i scursos de los entrev istados, los jóvenes becarios, desde el 

primer d ía que e l igieron formarse en determ inada profesión están ansiosos y ávidos por conocer e l  

campo laboral del área de su vocac ión .  

"Es como ir en una reflexión, una búsqueda no, de donde podría ser su  inserción 

laboral a futuro. No he visto de los becarios chicos que no piensen en su futura 

inserción laboral. A veces cerca, no, porque cuando llegan que le faltan dos años 

para recibirse la tienen más clara. pero mismo los que salen del liceo ya tienen 

alguna idea del campo donde quisieran desempeí1arse ". (Entrevista 1 9) 

Destacamos que existe una proyección pos ib le hac ia  un futuro si ex iste una vocación que 

está defin ida, por el contrario, dicha proyecc ión no es posible o es d iferente s i  la vocac ión no está 

del todo clara. Por lo tanto, sostenemos que qu izás los jóvenes de Chamangá logran proyectarse al 

futuro por poseer una vocación defin ida que es lo que los orientará en la v ida y los organizará, ya 

que afrontaran el mundo en función de ésta, además de que cuentan con el apoyo incond icional de 

la  I nstituc ión.  En cambio, jóvenes que no se p lantean proyectos vocacionales, no se plantean ni 

p lanifican proyectos de  v ida a futuro, ni  a mediano y largo p lazo, sino que v iven e l  d ía a d ía, 

conformándose con esa v ida que l l evan y que poco t iene que ver con una elecc ión vocac ional .  Por 

consiguiente, estos jóvenes, no se construyen a través de una identidad profesional, saben que eso 

les dará bajo status pero prefieren v ivir b ien, a su manera, en una esfera privada alejada totalmente 

del mundo de las profesiones. Las entrevistadas, nos destacan al respecto: 

' '( . . .  ) con una vocación definida creo que lo que se construyen son proyectos de 

vida, con una vocación no definida se pueden construir proyectos de trabajo, 

proyectos de acciones a llevar adelante. pero no proyectos de vida. lo que la 
vocación hace posible es construir proyectos de vida. y en ese sentido enlazándolo 

con tu pregunta anterior sí. yo creo que la vocación se construye, se afianza, se 

consolida en procesos ". (Entre1•is1a 39) 
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' ' (. . .) creo que el tema inserción laboral va muv atado a lo que es el desarrollo de 

la vocación ¿por qué? Porque es, por lo que te decía al principio. la vocación es 

pasión. y como cualquier pasión tiene esas gotas de utopía ta, entonces cuando el 

gurí te cuenta. te relata su vocación ya sabe a dónde quiere ir, a ese horizonte cual 

es. entonces sabe cuál es su utopía personal, a veces es social. a veces colectiva. a 

veces están involucrados los padres. otras veces no, pero ya sabe entonces va como 

generando. primero conversa mucho de esto contigo. con el tutor. pero además va 

como generando a 1ravés de las posibilidades que vos vas dando. o de las 

posibilidades que va a dar la fundación el caminar hacia esa utopía, lento porque 

sabe que tiene cinco, seis años de carrera por delante, va caminando lento pero 

va " (Entrevista 35) 

A partir del  estudio real izado en Chamangá comprendimos como a través de la vocac ión los 

jóvenes construyen una identidad-proyecto hacia su futuro. Estos proyectos de vida que se van 

construyendo serían fomrns claras de dotar de significado al pasado, al presente y a l  futuro, puesto 

que la construcc ión de este ú lt imo se dará en función de las v ivenc ias y defin ic iones del pasado y 

de l  presente. Este punto que estamos sosteniendo, viene l igado a lo que nos mostraba Sartre ( 1 960) 

en su aná l i s i s  sobre los proyectos de vida, cuando nos hablaba en térm inos de "campo de los 

posibles'', refiriéndose a las pos ib i l idades y oportun idades que t ienen los individuos para 

proyectarse hacia e l  futuro. Entonces, estas posibilidades y oportunidades son lo que les pem1it irá a 

los jóvenes modificar su presente en  pro de un futuro. 

Como hemos visto, las d iversas v is iones del  concepto de vocación van creando en los 

ind iv iduos e l  imaginario de que a través de su construcc ión y de rea l ización de la  m isma, le darán 

sentido a su v ida construyendo una identidad profesional y labora l .  Observamos a través de los 

d i scursos, como los jóvenes de Chamangá están en ese proceso de construcc ión de una identidad 

profesional, debido a que ya se s ienten parte de la comunidad profesional, y mediante la búsqueda 

de referentes, como es el caso del tutor que más que un referente es un guía y un sostén que ya está 

inserto en la profesión y d isc ip l ina específica. Como vemos, los especialistas entrevistados nos 

remarcan que a través de la vocac ión los jóvenes además de lograr proyectarse hacia el futuro, 

podrán constru ir  una identidad profes ional : 

' 'Eso es casi una definición, yo creo que hoy en día el gran mecanismo de 

relacionamienlo de uno con la sociedad es a través de su profesión. de lo que hace, 

yo digo. yo S()V profesor universilario y soy sociólogo, en/onces la, la gente no sabe 

capas lo que es un sociólogo. pero ya me ubica. no es lo mismo que yo diga soy 

laximetrisla. en/onces el hecho de que le des un lugar en la sociedad me parece que 
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es cenlral. forma parle cenlra/ de la vocación. y liene que ver con es/o de 

relaciones cenrra/es y eso para mí es fundamenla/, no so/amen/e eso, sino que yo 

no puedo tener / O  vocaciones simultáneamente. voy a /ener que empezar a pelear 

para que esa vocación sea la mejor reconocida en la sociedad, es una lucha. 

Nosorros los sociólogos, hemos estado 25 aí'íos práclicamenre para que ( . .  .) ¿qué 

qué? ¿So so socio qué? En/onces para que la gen/e reconozca que es un sociólogo 

y tenga una idea de lo que hace " (Entrevista / /) 

· ·  l '  en realidad el tema de la idenlidad. yo no lo separaría idenlidad profesional de 

identidad en lérminos amplios. creo que la persona en si se va conslruyendo a 

par/ir de una definición profesional y laboral. pero no so/amen/e es un profesional 

no. en/onces hay una identidad como ser humano y yo creo que fa parte profesional 

tiene que ver como bueno "yo como ser humano ¿a qué me dedico para poder 

lrabajar7, ¿en qué cosas me especializo, y qué estudio para poder trabajar? "  , 

pero fa identidad abarca lodos los aspee/os, ahi es donde enconlramos 

profesionales élicos y profesionales no éricos. me parece que depende muchísimo 

de ese grado de humanidad y que en eso rambién Chamangá apunta. como un perfil 

en donde la humanidad es más a flor de piel y no tan opacada por un monrón de 

realidades ". (Enlrevisla / 8) 

4.7 Estrategias del joven para enfrentar el futuro e incorporarse al mundo de las 

profesiones 

Como destacábamos hoy, es necesario que bajo la  incertidumbre que caracteriza a l  futuro, el 

joven pueda i r  generándose sus propias estrategias para enfrentarlo, estrategias que puedan hacer 

que e l  m i smo se i nserte labora lmente en e l  campo de su vocac ión, y que por tanto, podrán ingresar 

en el mundo de las profesiones. Princ ipalmente, a través de · sus discursos, apreciamos como la  

estrategia mayor que nos p lantean los estudiantes es nunca dejar de estudiar, es  decir, seguir 

perfeccionándose en su área, ya que el mercado labora l  siendo tan competit ivo, exige cada vez más 

nuevos conocimientos y estar actua l izado en todo ámbito. Entonces remarcan el segu ir  haciendo 

tanto cursos de pequeña durac ión, como técn icos, o carreras que estén relac ionadas a las suyas, 

posgrados o maestrías. Además de esto, nos destacan con mucha notoriedad e l  seguir vinculado 

sobre todo con la Fundación, que les bri nda los tutores y a part i r  de e l los pueden ir generando más 

v ínculos con personas especia l izadas en e l  área. Los estudiantes un iversitarios, nos destacan como 

36 



estrategia no perder tampoco el v ínculo con la Facu l tad, por sobre todo si su tutor pertenece a la 

m i sma, dado que pueden v incularse a cátedras y trabajar  como docentes de grado l .  Vayamos sin 

más a sus d i scursos: 

"En principio el trabajo. por ejemplo co11ectar/e co11 gente o docentes que le den 

oporlunidad laboral. El tutor o por ejemplo una de mis docentes me dio la 

oportunidad de hacer la existencia creativa en un solo que ella presenlo en el Salís 

y después en el Sub/e y ya ahí ya empecé a trabajar dentro del ambienle y tenemos 

la posibilidad ya de crear un equipo de trabajo y ya estar en un equipo de trabajo y 

con/ar conmigo para otros proyectos, y de a poco te vas abriendo caminos. 

También en mi caso eslá mucho lo de la iniciativa propia. El aPío pasado hice una 

obra con unos amigos. este aFío esloy haciendo un solo, como que creo que en el 

ámbito arlístico vos no tomas la inicialiva vos mismo y te geslionas. ta es muy 

difícil también que te estén l/ama11do o cosas así. (. . .) Como en todas las 

profesiones hay competencia. de repente si vos le estancas hay otro bailaron que 

lomo muchos más cursos que vos con o/ros maes/ros y va a bailar mucho mejor o 

va a lener otras posibilidades. otras conexiones. Siempre tenés que seguir porque 

no podes es/anear/e, la competencia eslá ahi como en todas las carreras ". 

(Entrevista 2 7) 

' 'Creo que es/rategias siempre to111amos, o (. . .) es/rategias siempre realizamos. 

creo que una estrategia que es/oy generando ya antes de recibirme es el estar 

fuerlemenle vinculada a facultad, (. . .) porque creo que a la larga voy a terminar 

siendo docente dentro de facultad, me gus/a mucho y después que entre al 

departamenlo, a la unidad de sistemas ambienta/es. me gusta muchísimo eso, me. 

me (. . .), ahora estoy ayudando. a cargo de un grnpo y me gusta, me gusta. entonces 

creo que ta esa estrategia que tome ya, ósea que decidí usarla hace tiempo, creo 

que a la larga me va a dar un, un rédilo, (. . .). porque lambién un trabajo honorario 

está buenísimo y todo pero ta implica visre que a veces (. . .). aparle que son die::: 

horas semanales acá. son bastante. pero (. . .). Si uno, creo que siempre estas 

usando estralegias para lograr lo que querés ". (Entrevista 8) 
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5. Reflexiones y conclusiones finales 

Retomando l as peguntas y objetivos que nos planteábamos en e l  capítulo 1 en lo que refiere 

a la problematizac ión e interrogantes y en la puesta a punto con e l  marco teórico, el material 

empírico y las entrev istas real izadas en la  Fundación Chamangá nos perm ite hacer unas 

conclusiones y reflexiones generales. 

Vale destacar que desde e l  punto de v i sta soc iológico hemos hecho h incapié en la juventud 

como una categoría trans ic ional en la  trayectoria b iográfica del ind iv iduo, en donde cobra especial 

re levancia la  construcción de la propia percepción temporal del joven y por ende, de la construcción 

de una identidad (principalmente labora l ,  o profesional, si se quiere) corno forma de defin i rse a sí 

m ismo en el presente y orientarse hac ia e l  futuro .  Por e l lo, a través de esta invest igac ión se procuró 

poner en evidencia lo importante que son los estudios que refieren a la juventud, enfocándonos en el 

caso concreto de los jóvenes de la  Fundación Charnangá. Como hemos v isto, estos jóvenes 

prov ienen de sectores bajos de la sociedad y poseen d ificultades soc ioeconómicas y fami l iares que 

les impiden que concreten su trayectoria académi ca. H emos denominado a los mismos como 

"desheredados" ya que provienen de grupos con bajos niveles d e  capital cultural, social y 

económico. Aquí  es donde la Fundación Chamangá toma la in ic iativa para apunta lar a estos jóvenes 

que además de contar con muchísimas restricciones para desarro l lar su formación cuentan con una 

"vocación" definida, y entonces la Institución opera de sostén tanto económ ico como social, 

emocional y afectivo con el objet ivo de formarlos como técn icos, profes ionales, o art istas con un 

a lto n ivel  de excelencia y que estén comprometidos a volcar sus conoc im ientos al servic io del 

desarro l lo  económico y social  de nuestro país. 

Es necesario comprender, que un estud io, ya sea univers itario, o técn ico de oficio es una 

oportunidad para la  empleab i l idad y también debe ser el i n icio de un proyecto personal y 

profesional, y algo en lo que ins istimos mucho es lo que apunta Chamangá: a formar profesionales, 

pero también buenos c iudadanos que sean comprometidos con su futura profesión, transmit iéndoles 

valores más humanitarios y sol idarios, y de este modo aportándoles una mayor reflexión ante la 

importanc ia  que adquiere el hecho de contar con una vocación defin ida  en una profesión. Con esto 

se les trata de incu lcar otro s ignificado de vocación a los jóvenes que al ingresar a la ONG no lo 

t ienen muy esc larec ido; el mismo es e l  de "vocación de servic io'', que como v imos implica una gran 

orientac ión del  ind iv iduo hac ia la soc iedad y no hacia el propio ind iv iduo. 

Uno de los principales hallazgos de la  presente invest igac ión consistía en poner atenc ión al 
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estud io de las trayectorias y experienc ias de vida de los jóvenes de Chamangá y, a través de éstas 

estudiar el impacto en sus oportunidades a futuro .  Además de poner atención a esto, el  estudio trató 

de comprender las reconstrucciones que real izan los jóvenes sobre sus trayectorias y experienc ias 

que hacen emerger una serie de s ignificados y referentes de sentido que se van desarrollando y 

articulando en el tiempo y que por tanto les permite construir subjetivamente un relato unificado de 

s í  m ismos y de sus v ivenc ias corno jóvenes. Estos significados y referentes de  sentido que se van 

articulando en dichas defin ic iones de s í  m i smos respecto a su futuro, hace que la vocac ión juegue 

aquí  un papel central, ya que la m isma será para los jóvenes aquel lo que gu iará la construcción de 

sus proyectos de v ida, será un norte que el  joven se plantea para construir su lugar en el  mundo y 

para encontrar su identidad- proyecto hacia  el futuro. 

La d imensión vocac ional const ituyó en esta investigac ión la categoría central de anál i s i s  y la 

misma fue entendida como que es a lgo que se encuentra muy relacionado a la condic ión humana, 

pero que se desarrolla a lo largo la vida y que se construye pennanentemente si v ivimos acordes al 

sentir de nuestro fuego interno, lo que esto implica que nos descubramos a nosotros mismos; como 

somos y hac ia dónde queremos ir. Descubrir la vocac ión es un proceso d ifíc i l ,  ya que no es algo que 

se cree únicamente en re lación al  medio externo, s ino q ue sostuvimos la idea de que es fundamental 

el autoconocimiento. Estudiamos como el med io soc ial  sólo estimula el desarrollo de nuestra 

vocac ión, pero no la crea, ya que la m isma dependerá de ambas cosas, por un  lado, de  nosotros 

mismos ya que es algo que nos atrae, a lgo que nos l lama la atención y que nos orienta a lo que 

queremos ser, y por e l  otro lado, depende del medio en el cual nos encontramos, ya que al ser 

influenciada por éste, el  m i smo hace eco en nosotros y logra que nuestra vocación se "encienda" y 

se potencie. Por tanto, a lo largo de  nuestro estudio notamos como la vocac ión comprende varias 

d imensiones; y en primer lugar sostuv imos como primera tes is que la vocación se presenta en esta 

sociedad posmoderna como una forma de pararse en el mundo y de "reducir la complej idad' , 

dándole al joven un lugar en el mundo y estableciendo una suerte de parámetro que le permita 

ordenarse en la vida .  La segunda tes i s  que mantuv imos es q ue la vocación const ituye 

inev itab lemente una construcción social .  Entonces, la tercera es que esta doble tesis ante1ior se 

enfrenta a una creenc ia muy popu lar acerca de que la vocac ión está inev itablemente 1 igada a un don 

o talento innato. Sin embargo, la conc lus ión es que las vocaciones pueden ir variando pausadamente 

a nuevos campos que se descubren a lo l argo del proceso de su construcción. 

Comprendimos como en la actual idad la vocación s ignifica intentar incorporarse a una 

profesión que es un grupo "semi cerrado", un grupo que admite la i ncorporac ión de nuevos 
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m iembros, pero que estab lece reglas muy rigurosas y estrictas para ingresar a é l .  Las m ismas son el  

conoci m iento espec ia l izado como las reglas de "compo11amiento corriente". A pai1ir de esto 

pudimos afirmar que la (auto) construcción de la vocac ión se rea l iza por un lado adquiriendo los 

conocim ientos especia l izados de la profesión en la cual se desempeñaran los jóvenes, pero además, 

adqu ir iendo el "conocim iento corriente" (el conoc im iento que rodea a la profesión de la cual se es 

vocac iona l ) .  Sabiendo que los jóvenes de Chamangá constituyen una población de bajos recursos en 

todos los aspectos, y que deben descol lar muchas d ificultades para desarro l lar su formación, en la 

Institución v imos como la figura del tutor es d i señada para que el  joven adquiera dichos 

conoc imientos, y además para que sea una guía y referente en todo sentido. En todo este proceso 

parece haber un elemento muy s ignificativo que marca las trayectorias de este grupo de jóvenes y es 

su v íncu lo con el conocim iento, el cual no só lo debe ser entend ido como un v íncu lo con las 

instituc iones formales de educac ión, sino como un conocimiento adqu irido por e l  aprend izaje o a 

part ir de la  experienc ia  de uno mismo, y de la part ic ipación en las d iversas redes. Esto constituye 

hoy más q ue nunca una característica que d i ferencia el v ínculo del conocim iento, y por medio de l  

cual se  construye e l  compromiso con e l  trabajo, la búsqueda de  una estabi lidad laboral ,  de  

reconocimiento como profesional, ósea, de una identidad. En todos estos sentidos, podemos 

afinnar que la vocac ión para estos jóvenes aparece como fundamental ,  como basamento en estos 

períodos de gran inestab i l idad e incertidumbre que caracterizan nuestra época c iv i l izatoria actua l ,  

inestabil idad que trasciende al  mercado de trabajo para ser  una inestabi lidad en la  vida, en la  

'·soóedad de riesgo . ,  (Beck, 1 986) en la cua l  los  jóvenes in ic ian su v ida autónoma en la soc iedad. 

Poner a d isposic ión de los jóvenes los recursos materiales y s imbó l icos para e l  desarro l lo de la 

vocac ión en condiciones de equidad de las capacidades que se encuentran desigualmente 

d i stribu idas es casi un requ is i to bás ico para un modelo de desarro l lo societal basado en estos 

pnnc1p10s. 

En la modernidad o en la  "sociedad del riesgo" en la  cual no referimos, sostenemos que son 

necesarias tales inst ituciones que ayuden a del i m itar los cursos de vida de los más jóvenes, 

especia lmente de aquellos que no han contado con los recursos materia les y s imból icos para auto

definirse. En este contexto, Chamangá le ofrece a muchos jóvenes de contextos carenc iados la 

posibil idad de insertarse tanto en un proyecto de v ida profesional,  como en una comunidad de pares 

que ayuda a darle sentido a sus propias acciones, y a tener referentes bajo  los cuales guiarlas. Si 

bien sabemos que hay muchos jóvenes que no se p lantean proyectos vocac ionales, el hecho de que 

exista este grupo de jóvenes en part icular que demuestran que s í  existen pos ib i l idades de rea l izarse 
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y proyectarse en la  vida a pesar de todas las dificultades, es una señal de cambio, por lo cual 

sostenemos que es necesario apostar por la vocac ión y la  pas ión por el trabajo para el éxito 

profes ional y para el  desarro l lo del país. 

A continuación qu is iéramos plantear dos problemáticas o puntos de reflexión que 

considerarnos interesantes para futuras investigaciones que apunten hac ia  esta temática. Vale 

destacar, que no pretendemos crit icar a Charnangá, sino proyectar l íneas de reflexión constructivas. 

En primer lugar, como hemos v i sto en el  capítulo 1 ,  cuando presentamos e l  tema de interés, 

y nos apoyamos en las i deas de Bourdieu y Passeron ( 1 964), los mismos nos p lantean que las 

instituciones educativas fomrnles son reproductoras de la des igua ldad social si premian a los 

capitales culturales adquiridos por e l  contexto de origen de los estudiantes. De este modo, nos 

manifiestan como la reproducción de la des igualdad no se debe exclusivamente a las ventajas 

económ icas que t ienen los estud iantes por su fam i l ia de origen, s ino también a los aprendizajes que 

los mismos rec iben de e l las, es decir, a la formación de capitales cu l turales diferentes, lo que es 

denominado por el los como herencia cultural. 

Como podemos afirmar, a través de nuestro estudio realizado, la Fundación Chamangá trata 

de promover el desarro l lo de  la formación de los estud iantes mediante "capitales económicos", 

"capitales sociales", y "capitales culturales". La m isma I nstitución les brinda una sustentabi lidad 

que va desde el  aspecto económ ico hasta el aspecto emocional -afectivo, y comunitario, y que 

tenderían a reduc ir estas desigualdades de la  cual nos hablan Bourd ieu y Passeron ( 1 964). Además, 

no olv idemos remarcar que Chamangá p ide como requ is ito fundamental para acceder a la beca que 

ésta brinda que los jóvenes posean una vocación b ien defin ida. 

Como ya hemos destacado, el  encontrar una vocac ión personal requ iere algo fundamenta l  

que  es  e l  auto-conocim iento, y éste no  se da  a todas las personas por igual, ya  que  también puede 

ser aprendido, y por tanto puede depender de l  capital cultural que posee el  joven. Es de esta manera, 

como nos preguntamos si Chamangá, con esta ex igenc ia  tan rigurosa de la "vocación", no term ina 

excluyendo a otros tantos jóvenes marginados que no pud ieron rea l izar los mismos procesos 

reflexivos que otros estudiantes que se encuentran en posic iones más ventajosas. Si bien 

entendemos, que la beca que otorga Chamangá es muy pequeña en comparac ión con las becas 

convencionales, ya que sólo a ésta acceden aprox imadamente 30 jóvenes al  afio, cabe preguntarnos 

¿Qué ocurre con aquel estud iante que aún no pudo desarro l lar un proceso de auto-conocimiento? 

Por lo que, de esta manera, Chamangá también reproduciría en sus actividades, ciertas 

desigual dades de clase. Sostenemos que el esp íritu comunitario también es a lgo que se aprende y es 
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algo que en la juventud pudo haberse aprend ido no só lo por mérito, s ino por casua l idad. En otras 

palabras, perteneciendo a una familia de origen que casualmente inculca en sus hijos dichos valores. 

En  segundo lugar, destacando e l  s iguiente punto de reflexión a futuro, también parte de las 

ideas de Bourdieu y Passeron ( 1 964) ,  y se enmarca específicamente en l a  ut i l idad general de las 

becas. Vale la pena que recalquemos, que estamos a favor de  los sistemas de becas que apuestan y 

promueven el desarrollo de los jóvenes de bajos recursos, pero más a l lá  de el lo, observamos un 

punto i nteresante que criticar. Como nos afirman los autores en su obra, la apariencia de una 

equ idad total del s i stema educat ivo formal hace que las d i ferencias que después surgen en las 

evaluaciones sean vistas como d i ferencias '·naturales", cuando en real idad es el s istema de por sí  

que estaba evaluando capitales culturales que son totalmente diferentes. Como Bourdieu y Passeron 

( 1 964) nos afirman, la igualdad económica que las becas tratan de rea l izar reforzaría esa apariencia 

de igualdad total ,  pudiendo reforzar aún más que las d i ferenc ias que luego aparecen en el s i stema 

sean atribuidas a los dotes o talentos innatos. Consideramos que las becas son sumamente 

n ecesarias y beneficiosas, pero desde la perspectiva que nos plantean estos autores, la cual nos 

parece relevante, la  igualdad educativa no pasará de ser más que una utopía imposible hasta que con 

se logre la igualdad real .  
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