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AlgUnAS REFlEXIOnES SOBRE tRAYECtORIAS 
Y EStRAtEgIAS dE InSERCIón En JOVEnES 
dE SECtORES SOCIAlMEntE VUlnERABlES
Lavatelli, Lucía; Aisenson, Gabriela  
Universidad de Buenos Aires

paths and future strategies, considering their significant 
insertions in different contexts. These young people are 
at a social, educational and employment disadvantage 
which exposes them to greater difficulties in the building 
of their projects and the possibilities of using strategies 
to support them. Studying the paths also involves ana-
lyzing the timing of their experiences, their social histo-
ries and biographies, and the meaning young people at-
tribute to these experiences. Thus, considering the 
methodological aspect, we describe the research de-
sign as exploratory, with a qualitative approach, based 
on case studies from in depth interviews.

Key words
Vulnerable Youth Trajectories Strategies

INTRODUCCIÓN
En la investigación que da origen a este artículo, “Tra-
yectorias, estrategias e inserciones en contextos signifi-
cativos de jóvenes de sectores socialmente vulnera-
bles. Los procesos subjetivos en juego” (Beca de Inves-
tigación UBACyT de doctorado) se propone continuar 
en la línea de las investigaciones realizadas por el equi-
po de investigación en Psicológica de la Orientación 
(Proyecto UBACyT P Programación 2010 - 2012) y am-
pliar de esta forma el conocimiento acerca de cómo 
construyen sus trayectorias de vida los jóvenes de sec-
tores sociales vulnerables, considerando las interaccio-
nes e inserciones significativas de los jóvenes en diver-
sos contextos significativos, los procesos subjetivos en 
juego y la temporalidad de las experiencias vividas, sus 
historias sociales y biográficas, así como el significado 
que adquieren para estos jóvenes sus diversas expe-
riencias y trayectorias de vida. En este sentido, varios 
autores desde la Psicología de la Orientación, han re-
saltado que la construcción identitaria resulta de la inte-
racción dinámica entre una persona siempre en desa-
rrollo y el contexto, diverso y siempre cambiante (Bron-
fenbrenner, 1987; Guichard, 2002; Vondracek, 1986; 
Krumboltz, 1996; Aisenson et al., 2002).
Estudiar trayectorias implica también analizar la tempo-
ralidad de las experiencias vividas, sus historias socia-
les y biográficas, así como el significado que adquieren 
para estos jóvenes. Poder construir un proyecto implica 
tener las condiciones y la posibilidad de pensar diferen-
tes posibilidades para sí mismo, articulando en una re-

RESUMEN
La Psicología de la Orientación ha resaltado la importan-
cia de la interacción con el contexto en la construcción de 
la identidad en los jóvenes. En el presente artículo se 
presenta la investigación “Trayectorias, estrategias e in-
serciones en contextos significativos de jóvenes de sec-
tores socialmente vulnerables. Los procesos subjetivos 
en juego” (Beca de Doctorado UBACyT). Tiene como ob-
jetivo estudiar la relación entre los proyectos de futuro de 
los jóvenes de sectores sociales vulnerables, sus repre-
sentaciones, las expectativas manifiestas, las estrate-
gias y trayectorias de estudio y trabajo construidas, así 
como las significaciones atribuidas a las mismas. Nos 
centraremos en los enfoques conceptuales que estudian 
cómo construyen sus proyectos, trayectorias y estrate-
gias futuras los jóvenes de sectores sociales vulnerables, 
considerando sus inserciones significativas en diversos 
contextos. Estos jóvenes están expuestos a mayores di-
ficultades en la construcción de sus proyectos y en la po-
sibilidad de ir implementando estrategias para poder sos-
tenerlos. Estudiar trayectorias implica además analizar la 
temporalidad de las experiencias vividas, sus historias 
sociales y biográficas, así como el significado que ad-
quieren para estos jóvenes. Para ello el diseño de la in-
vestigación es exploratorio, con un abordaje cualitativo y 
un enfoque basado en el estudio de casos a partir de en-
trevistas en profundidad.

Palabras clave
Jóvenes Vulnerables Trayectorias Estrategias

ABSTRACT
SOME THOUGHTS ON TRAYECTORIES AND 
STRATEGIES FOR INCLUSION IN YOUNG 
VULNERABLE SOCIAL SECTORS
The Psychology of Orientation has stressed the impor-
tance of interaction with the context for the construction 
of identity in young people. In this article we expose the 
research “Trajectories, Strategies and insertions in 
meaningful contexts of young people from socially vul-
nerable. Subjective processes involved (UBACyT grant 
three years). It aims to study the relationship between 
the future projects of young people from vulnerable so-
cial groups, their representations, their expectations, 
their strategies, and their study and working paths, as 
well as the meanings attributed to them. We will focus 
on the conceptual approaches that study how young 
people from vulnerable social groups build their projects, 
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presentación continua el pasado, el presente y el futuro. 
Guichard (1993).
Desde una perspectiva dinámica, podemos pensar que 
dentro de un mismo entorno socio-cultural, los recursos 
de los jóvenes (materiales y simbólicos), el significado 
atribuido al estudio, al trabajo y a otros ámbitos de in-
serción, las estrategias y el apoyo (familiar y social) 
pueden ser variados, y por lo tanto, dar lugar a trayecto-
rias de vida heterogéneas.
Se parte en este trabajo de una investigación acerca de 
cómo los jóvenes que finalizan la escuela media elabo-
ran sus proyectos futuros (Aisenson, 2009). En dicho 
estudio se indagó, entre otras temáticas, cuáles eran 
los proyectos educativos y laborales de estos jóvenes 
próximos a egresar de escuelas media públicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2005, pertene-
cientes a circuitos educativos bajos, intermedios y altos. 
Algunos resultados de esta investigación refuerzan la 
idea de que las representaciones de las ocupaciones 
tienden a favorecer la reproducción de las desigualda-
des sociales de origen, dando lugar a que los jóvenes 
de sectores más vulnerables tiendan a generar autolimi-
taciones en cuanto a sus anticipaciones de futuro. En 
este proyecto, se realizará un seguimiento de un subgru-
po de estos jóvenes.

CONTEXTO CONCEPTUAL
La idea de un pasaporte laboral y educativo que adquie-
re en Argentina la finalización de la educación media y 
el título que los acredita, hacen suponer que los jóvenes 
que egresan poseen los recursos que facilitarían la rea-
lización de elecciones autónomas y libres acerca de sus 
estudios o trabajos futuros. Sin embargo, las oportuni-
dades de elección que tienen los jóvenes, están en par-
te determinadas por la posición que ocupan en la es-
tructura social. La vulnerabilidad social deja a los jóve-
nes en una situación de desventaja educativa y laboral, 
lo que representa mayores dificultades en la construc-
ción de sus proyectos futuros (Aisenson et al, 2005; 
Blustein, McWriter & Perry, 2005). Aquellos que no 
cuentan con un determinado capital económico, social 
y cultural (Bourdieu, 1998), ven restringidas las posibili-
dades de desplegar estrategias personales y de realizar 
elecciones para su futuro (Castel, 1997).
El estudio y el trabajo eran, décadas atrás, vertebrado-
res de proyectos de vida y contextos privilegiados de 
desarrollo (Aisenson et al., 2002). Hoy existe un predo-
minio de la individualización en las sociedades occiden-
tales actuales y los jóvenes que egresan de la escuela 
media se ven convocados a tomar decisiones de mane-
ra autónoma e iniciar acciones y estrategias para ir 
construyendo un proyecto de vida (Beck, 1992; Giddens, 
1991; Guichard & Huteau, 2006)
En relación con lo anterior, distintos estudios dan cuen-
ta de la existencia de segmentos escolares diferencia-
dos que proveen una educación de calidad diferencial 
según el origen social, conformando una estructura 
desigual de oportunidades entre quienes obtienen un 
certificado supuestamente de valor análogo. (Braslavs-

ky, 1985; Filmus et al, 2001; Jacinto, 2006; Salvia & Mi-
randa, 2003; Sendon, 2005; Tiramonti, 2004).
Sin embargo, a pesar de las dificultades que plantea el 
contexto, los jóvenes que egresan de la escuela media 
anticipan la transición hacia el mundo adulto valorando 
al estudio y el trabajo como las dos actividades funda-
mentales través de las cuales construirán su trayectoria 
educativa, laboral y social y su identidad. Ambas activi-
dades se constituyen en centrales y estructurantes por 
ser socialmente reconocidas y subjetivamente significa-
tivas (Aisenson et al, 2002; Aisenson G, 2009; Aisenson 
G et al, 2010; Legaspi L et al 2010). En Argentina, más 
del 90% de los jóvenes que finalizan la escuela media, 
independientemente del origen sociocultural, aspiran a 
realizar estudios superiores, principalmente universita-
rios (Aisenson et al, 2008; Aisenson, G., 2009; Filmus & 
Sendon, 2001; Jacinto, 2006; Kissilevsky & Veleda, 
2002; Gutiérrez Ezpeleta, 2007; Miranda y Otero, 2005). 
Los valores son elevados, teniendo en cuenta el por-
centaje de jóvenes que finalmente logra egresar de los 
estudios superiores, evidenciando el valor social que 
representan así como la percepción que tienen de que 
el título secundario no resulta suficiente para ingresar al 
mercado laboral formal. Pero si bien la gran mayoría as-
pira a seguir estudiando, tienen expectativas y movili-
zan estrategias diferenciadas respecto a qué estudiar y 
dónde hacerlo, según el circuito educativo de pertenen-
cia (Aisenson, G., 2009).
Desde la sociología, la psicología y la educación, se ha 
estudiado la forma en la que las desigualdades sociales 
conllevan a una construcción diferenciada de trayecto-
rias educativas, laborales y sociales y por ende a una 
particular construcción de la subjetividad y de la signifi-
cación de experiencias (Aisenson, D et al., 2008; Bour-
dieu, 1993; Guichard, 1995; Jacinto, 2006, entre otros).
Diversos estudios (Nicole-Drancourt, 1994; Martinelli, 
Simon-Zarca, Werquin, 1999; Mansuy y Thireau, 1999; 
Simon, 2000; García Montalvo y Peiró, 2000; Couppié y 
Mansuy, 2000; Bordigoni, 2001; Aisenson et. al.,2002; 
Filmus, 2000; Jacinto, 1996; Miranda & Otero, 2005) 
dan cuenta de que las trayectorias se caracterizan por 
ser procesos dinámicos, lo que conlleva la idea de una 
construcción activa de itinerarios y espacios diversos 
donde los jóvenes se insertan y construyen su identi-
dad. Existen distintos factores psicosociales que inci-
den en la conformación de trayectorias diferenciadas: 
las representaciones de estudio y trabajo, las expectati-
vas de futuro, el acceso a la información, las redes y 
apoyos familiares y sociales, el autoconcepto, el rendi-
miento académico, las estrategias implementadas, en-
tre otras. Otros estudios muestran fuertes vínculos en-
tre el origen familiar, el sexo y la experiencia educativa 
y el modo en que los jóvenes anticipan su futuro (Aisen-
son, 2009; Guichard, 1995; Kokosowski, 1983).
La idea de trayectoria como construcción dinámica y 
activa conduce a pensar en trayectos particulares y po-
co previsibles, definidos por las interacciones que el su-
jeto establece en sus diversos contextos de pertenen-
cia. Estudiar trayectorias y estrategias de futuro enton-



PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL322

ces implica indagar sobre la historia de los jóvenes. Se-
gún Bourdieu (1988), los actores sociales, recorren a lo 
largo de sus vidas un continuo de experiencias que van 
trazando itinerarios, que se construyen en múltiples di-
mensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa, 
cultural.

METODOLOGÍA
En esta investigación se plantea realizar el seguimiento 
a un subgrupo de jóvenes encuestados en el 2005[i] 
pertenecientes a sectores sociales vulnerables y circui-
tos educativos bajos, con el fin de ampliar la compren-
sión de los distintos factores que inciden en la posibili-
dad de implementar los proyectos enunciados al inicio 
de la transición (al momento de finalizar la escuela me-
dia), así como los posibles cambios que hayan tenido, 
las inserciones que hayan logrado y sus expectativas 
de futuro.
El diseño de la investigación es exploratorio, con un abor-
daje cualitativo y un enfoque basado en el estudio de ca-
sos (Forni; Gallart & Vasilachis, 1993) a partir de entrevis-
tas en profundidad. La investigación cualitativa resulta 
adecuada para el estudio de trayectorias y anticipacio-
nes de futuro, ya que permite comprender e interpretar a 
través de los relatos, las significaciones y aspectos afec-
tivos de los sujetos, vinculados a su historia, su trayecto-
ria familiar y social, sus experiencias educativas, labora-
les, así como las vivencias desarrolladas en otros ámbi-
tos significativos de inserción. Por su parte, el estudio de 
casos permite comprender las relaciones entre la forma 
en que el joven se representa el estudio y el trabajo, las 
intenciones que define para el futuro y las estrategias 
que prioriza para la concreción de sus proyectos. Tam-
bién permite ver la diversidad de estrategias desarrolla-
das en un mismo contexto de pertenencia.
El objeto de investigación se construirá a partir del ma-
terial aportado por fuentes primarias (participantes de la 
investigación) a partir de entrevistas en profundidad, 
que enfatiza la narrativa de los sujetos y favorece la 
comprensión e interpretación a partir de los relatos, las 
significaciones y aspectos afectivos de los sujetos, vin-
culados a su historia, su trayectoria familiar y social, sus 
experiencias educativas, laborales, así como las viven-
cias desarrolladas en otros ámbitos significativos de in-
serción. (Arfuch, 2002). Esta técnica de indagación se 
propone que el discurso se despliegue en el mismo uni-
verso cultural del entrevistado, favoreciendo que el sen-
tido de las experiencias no esté preconcebido sino que 
se construya en el encuentro (Habermas, 1985).
Para las entrevistas se elaboró una guía de pautas con 
el objetivo de encuadrar las entrevistas, identificando 
ejes que permitan indagar una serie de interrogantes de 
este estudio vinculados con las trayectorias y con las 
estrategias de futuro, como por ejemplo, ¿Qué sucede 
en los jóvenes con las expectativas de estudio y trabajo 
que tienen al momento de egresar la escuela media?; 
¿Cambian?; ¿Siguen vigentes? ¿Cómo las significan?; 
¿Qué tipo de inserciones realizan?; ¿En qué ámbitos?; 
¿logran insertarse en los espacios deseados?; ¿qué es-

trategias implementan?; ¿Qué significados otorgan a 
sus trayectorias?; ¿Con que apoyos cuentan?; ¿Cómo 
cambian las expectativas sobre el futuro?
Como se sostuvo anteriormente, los jóvenes constru-
yen trayectorias heterogéneas en diversos espacios 
significativos a partir del despliegue de una serie de es-
trategias y construyen de esta forma itinerarios particu-
lares que integran variables tanto personales como 
contextuales.

REFLEXIONES FINALES
En este artículo hemos destacado que a partir del cam-
bio en el contexto social, la precarización de la vida y la 
crisis de la sociedad occidental, adquieren mayor rele-
vancia las exploraciones e interacciones que los jóve-
nes establecen, con contextos diversos, para la cons-
trucción de sus trayectorias y estrategias de futuro. Es-
to implica también que los jóvenes en situación de vul-
nerabilidad tengan mayores dificultades para insertarse 
en espacios sociales significativos.
Considerar a las trayectorias y estrategias como diná-
micas y heterogéneas, permite estudiarlas desde la sin-
gularidad del sujeto, indagando sobre sus experiencias 
e itinerarios de vida que se construyen en múltiples di-
mensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa, 
cultural. (Bourdieu, 1988). Estudiar trayectorias implica 
además estudiar la temporalidad de las experiencias vi-
vidas y la significación que los jóvenes le atribuyen en 
un continuo que integra pasado, presente y futuro.
En la medida que se construyan espacios donde los jó-
venes puedan desplegar un su discurso y de esta ma-
nera explorar e indagar sobre sus expectativas, repre-
sentaciones, trayectorias y las significaciones que atri-
buyen a sus diversas interacciones con el contexto, po-
drán apropiarse de sus experiencias de vida, lo que fa-
vorecerá el desarrollo de estrategias de futuro y la cons-
trucción de la identidad.

NOTA

[i] Estudio realizado en el año 2005, sobre una muestra de 1023 
jóvenes que cursaban el último año del secundario en Escuelas 
Medias Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Tesis de doctora-
do no publicada. Universidad de Buenos Aires, Conservatoire 
National des Arts et Métiers. Buenos Aires, Argentina.
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