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El EStUdIO dE lAS AntICIPACIOnES dE FUtURO 
dE JóVEnES En SItUACIón dE VUlnERABIlIdAd 
SOCIOEdUCAtIVA. lA EntREVIStA En PROFUndIdAd 
COMO InStRUMEntO dE InVEStIgACIón
Legaspi, Leandro; Aisenson, Gabriela; Valenzuela, Viviana; Moulia, Lourdes; Duro, Lorena; De 
Marco, Mariana; Del Re, Valeria  
Universidad de Buenos Aires

believed that qualitative methodology is appropriate to 
learn about the senses, meanings and relationships that 
are structured according to our issue. Thus, we present 
the questions that guide our research, the design and 
the construction of the instrument to be used: -the in-
depth interview.

Key words
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INTRODUCCIÓN
La Psicología de la Orientación se interesa en estudiar 
la relación entre las trayectorias de vida de los jóvenes, 
particularmente las educativas y laborales, y la confor-
mación de los proyectos futuros. Se considera a la tra-
yectoria como una construcción dinámica, activa y poco 
previsible, reconociendo la importancia de la socializa-
ción en las mismas. (Aisenson, 2002; Guichard & Hu-
teau, 2006).
Los jóvenes, en transición al mundo adulto, asumen la 
difícil tarea de comenzar a tomar decisiones con res-
pecto a su futuro, en un contexto social cambiante e in-
cierto caracterizado por la precariedad y vulnerabilidad 
social. Pero existe una tensión entre sus expectativas y 
las oportunidades que la sociedad ofrece. Las diversas 
inserciones relativas a las posiciones sociales brindan a 
los jóvenes, posibilidades materiales desiguales, a la 
vez que inciden en la conformación de la subjetividad. 
Específicamente, en sus expectativas, identificaciones, 
valores, representaciones y proyectos social y sexual-
mente diferenciados.
En un estudio anterior indagamos las representaciones 
sociales de estudio y trabajo y los proyectos enunciados 
por jóvenes escolarizados pertenecientes a circuitos 
educativos contrastados, e identificamos el peso que tie-
nen las situaciones de déficit educativo (repitencia y/o 
abandono) y el circuito educativo en la construcción de 
proyectos futuros, tanto en las condiciones materiales 
como en la conformación de sus subjetividades (Aisen-
son et al, 2010 a y b; Legaspi et al., 2010). En la actuali-
dad, con el proyecto de investigación “Las anticipaciones 
de futuro de Jóvenes en situación de vulnerabilidad So-
cio-educativa” (subsidiado por UBACyT, Programación 

RESUMEN
El proyecto de investigación “Las anticipaciones de fu-
turo de Jóvenes en situación de vulnerabilidad Socio-
educativa” se propone profundizar en el conocimiento 
de las trayectorias de los jóvenes pertenecientes a sec-
tores vulnerables y en los sentidos que los mismos atri-
buyen a su realidad y a su futuro. Nos interesa com-
prender las relaciones entre las trayectorias de vida y el 
tipo de proyectos que construyen jóvenes en situación 
de vulnerabilidad socioeducativa. Indagamos de qué 
manera perciben el futuro, qué sentido le atribuyen y có-
mo se proyectan, considerando la incidencia de sus tra-
yectorias familiares, sociales, laborales y educativas. 
En este artículo, nos proponemos ilustrar el proceso 
que realizó el equipo de investigación para el abordaje 
de este tema. Se considera que la metodología cualita-
tiva resulta apropiada para acceder a los sentidos, sig-
nificados y relaciones que se estructuran en función del 
tema estudiado. De este modo, presentamos los inte-
rrogantes que guían nuestra investigación, el diseño y 
construcción del instrumento a utilizar: la entrevista en 
profundidad.

Palabras clave
Proyecto Jóvenes Vulnerabilidad Entrevista

ABSTRACT
THE STUDY OF THE ANTICIPATIONS OF FUTURE 
OF YOUNG PEOPLE IN A SITUATION OF SOCIO-
EDUCATIONAL VULNERABILITY. THE IN-DEPTH 
INTERVIEW AS A RESEARCH TOOL
The research project “The anticipations of future of 
young people in a situation of socio-educational vulner-
ability” aims to deepen the knowledge of the pathways 
of young people who belong to a vulnerable sector; and 
the meanings that they attribute to their reality and fu-
ture. We are interested in understanding the relation-
ships between the pathways and the type of projects, 
young people in a situation of socio-educational vulner-
ability, build. We explore how they perceive the future, 
what senses they attribute to it, and how they project 
themselves, considering the impact of their family, so-
cial, occupational and educational paths. In this article, 
we intend to illustrate the process that the research 
team has done to approach the subject of interest. It is 
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2010-2012), nos hemos propuesto profundizar en las tra-
yectorias de los jóvenes pertenecientes a sectores vulne-
rables y los sentidos que los mismos atribuyen a su rea-
lidad y a su futuro. Específicamente, nos interesamos en 
comprender las relaciones entre las trayectorias de vida 
y el tipo de proyectos que construyen jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad socioeducativa, focalizando en 
sus anticipaciones de futuro. Indagamos de qué manera 
perciben el futuro, qué sentido le atribuyen y cómo se 
proyectan, considerando la incidencia de sus trayecto-
rias familiares, sociales, laborales y educativas. Para 
ello, la metodología cualitativa resulta apropiada para ac-
ceder a los sentidos, significados y relaciones que se es-
tructuran en función del tema estudiado.
En el presente artículo, nos proponemos ilustrar el pro-
ceso que realizó el equipo de investigación, en el dise-
ño y construcción de la situación de entrevista, enmar-
cado en el contexto de las problemáticas propias del 
campo de la Psicología de la Orientación.

CONTEXTO CONCEPTUAL
En la actualidad, las características del contexto global 
conllevan nuevas formas de significar y vivenciar las 
proyecciones de futuro y las inserciones sociales. El es-
cenario social se presenta complejo, cambiante e in-
cierto. La pérdida de anclajes institucionales e identita-
rios; las sucesivas crisis económicas que conmueven a 
distintas regiones; los constantes cambios en el mundo 
laboral; la existencia de amplios grupos de población 
que tienen un acceso desigual al ejercicio de sus dere-
chos ciudadanos y particularmente a recursos materia-
les, educativos, laborales, de salud, entre otros; son di-
versas expresiones del mundo en el cual un sujeto debe 
construir y proyectar su vida.
En la Argentina, la edad, el sexo y el nivel educativo son 
variables que intervienen en la exclusión laboral, siendo 
los más jóvenes, las mujeres y los que lograron menores 
niveles educativos, los más expuestos a ella (Gandini, 
2004). Los jóvenes, particularmente, presentan mayores 
tasas de desempleo y precariedad laboral que los adul-
tos (OIT, 2000, 2004), y los que pertenecen a sectores 
menos favorecidos buscan inserciones más tempranas, 
generalmente de baja calidad y que demandan escasa 
calificación. A su vez, en el sistema educativo existen 
segmentos diferenciados, que proveen una educación 
de calidad diferencial según el origen socioeconómico de 
los estudiantes, propiciando una distribución desigual de 
oportunidades educativas y laborales post-secundarias 
que favorecen la reproducción de las desigualdades so-
ciales de origen (Filmus et al, 2001; Filmus & Braslavsky, 
1987; Sendon, 2005; Salvia & Miranda, 2003; Tiramonti, 
2004). Asimismo, muchos jóvenes no pueden completar 
la educación media - abandonan o fracasan - lo cual pe-
sa negativamente en la inserción laboral en el sector for-
mal, logrando generalmente inserciones precarias. Estu-
dios actuales utilizan la categoría “déficit educativo” e 
identifican una alta correlación con el estrato socio-eco-
nómico, destacando una incidencia mayor y más tempra-
na en jóvenes de sectores pobres (ODSA, 2009). Datos 

recientes de la Ciudad de Buenos Aires (UIMYE, 2009) 
indican que el porcentaje de abandono escolar de los 
adolescentes fue del 8,2%, ascendiendo el porcentaje al 
14% en aquellos pertenecientes a familias de menores 
ingresos. Asimismo, entre los adolescentes de hogares 
del primer quintil[i], uno de cada once se encontraba fue-
ra del sistema educativo formal y del mercado laboral 
(UIMYE, 2010). Por ello, los jóvenes en situación de vul-
nerabilidad social están expuestos a mayores dificulta-
des en la construcción e implementación de sus proyec-
tos y en la posibilidad de anticipar y representar su futu-
ro. Si bien los adolescentes en nuestra sociedad están 
compelidos a pensar en su futuro con autonomía y res-
ponsabilidad (Guichard & Huteau, 2006), esta prescrip-
ción resulta más inquietante y compleja cuando esa pro-
yección debe pensarse en continuidad con trayectorias 
de vida marcadas por dificultades, privaciones, falta de 
oportunidades, una mayor propensión a sufrir las conse-
cuencias de la precariedad y la desafiliación, entre otras.
Demazière y Dubar (2004) identificaron en el relato de 
jóvenes con bajos niveles de calificación o que abando-
naron el sistema educativo, dos formas principales de 
temporalidad: las abiertas, optimistas o posibles; y las 
cerradas, pesimistas o imposibles. Desde otro enfoque, 
se abordan las actitudes y expectativas individuales 
acerca de la ocurrencia de eventos futuros (Nuttin, 
1985), y también a la habilidad para conectar la educa-
ción con los proyectos y ambiciones futuras (Nurmi, 
1991). Se resalta la importancia de las figuras familiares 
y de los educadores en la conformación de las perspec-
tivas de futuro de los adolescentes (Nurmi, Poole y Ka-
lakosky, 1994). Se ha observado que los grupos más 
vulnerables tienden a tener una visión más limitada de 
su futuro (Nuttin, 1985) y por lo general restringen su 
planificación al presente o a objetivos inmediatos. 
(Greene & Weathly, 1992; Nurmi, 1991; Seginer, 
Trommsdorff & Essau, 1993; Zimbardo, 1994).

METODOLOGÍA
Interrogantes que guían nuestra investigación
A partir del problema identificado nos interesó estudiar 
la manera en que visualizan y se relacionan con su fu-
turo jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-edu-
cativa. Considerando que el horizonte temporal resulta 
tributario de las experiencias de vida, nos preguntamos: 
¿De qué manera los jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad socio-educativa perciben y se proyectan en el fu-
turo? ¿Pueden hacer espontáneamente estas anticipa-
ciones? ¿En qué ámbitos de inserción? ¿Qué metas y 
expectativas tienen? ¿Qué alternativas consideran más 
apropiadas para ellos? ¿Se perciben capaces de auto-
gestionar su vida? ¿Cómo articulan el pasado y el pre-
sente con su proyección hacia el futuro? ¿Cómo se re-
lacionan estas anticipaciones con sus trayectorias? 
¿Cómo influye la situación de déficit educativo en la po-
sibilidad de plantearse proyectos?
Tipo de estudio
Se trata de un estudio cualitativo. Se conformó una 
muestra basada en criterios (“criterion-based selection, 
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Patton, 1990), configurada por casos de jóvenes de am-
bos sexos de entre 16 y 18 años pertenecientes al cir-
cuito educativo de baja calidad y en situación de déficit 
educativo - abandono, o repitencia de la escuela de 
más de un año -. Para la recolección de datos, se reali-
zarán aproximadamente veinticuatro entrevistas en pro-
fundidad, resultando el número definitivo una vez que 
por saturación, no se obtenga más información novedo-
sa. Para acceder a los jóvenes se contactó a institucio-
nes educativas, comunitarias y de salud a la que asiste 
población juvenil acorde a los requisitos muestrales.

El instrumento: La entrevista en profundidad
Teniendo en cuenta el abordaje cualitativo de la presen-
te investigación, utilizamos como técnica de recolec-
ción de datos la entrevista en profundidad. La entrevis-
ta, no estructurada, está planteada como un serie de 
encuentros de trabajo conjunto entre entrevistado/a y 
entrevistador/a. En función del vínculo que se establez-
ca y las posibilidades de ir incorporando elementos en-
riquecedores de la producción de sentido, se determina 
su número. No tendrán una duración preestablecida si-
no que respetarán los tiempos propios de cada encuen-
tro, pudiendo detenerse o prolongarse en función de la 
profundización de los temas abordados Resulta una de 
las técnicas más apropiadas para acceder a las expe-
riencias de vida en el universo de significaciones de los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-educativa, 
en su propio contexto. Desde una posición constructi-
vista la entrevista es pensada como una relación social 
en la que los datos que el entrevistado/a provee, consti-
tuyen la realidad que éste construye en el encuentro, en 
conjunto con el investigador/a (Guber, 2001, 2004). Se 
trata de una relación dialógica, en la cual ambos inter-
pretan de acuerdo a sus propios universos culturales, y 
en la que el investigador/a debe privilegiar la “perspec-
tiva del actor”. Es decir, se trata de comprender cómo 
los jóvenes configuran el marco significativo de sus 
concepciones y prácticas. El entrevistador/a tiene que 
poder reconocer su propio marco interpretativo, para in-
tentar no inducir ni privilegiar de antemano datos y evi-
tar proyectar sus sentidos a las palabras del entrevistado/
a. El concepto de reflexividad refiere a la conciencia del 
investigador/a sobre su persona y sus condicionamien-
tos sociales y políticos, factores que inciden en la cons-
trucción de conocimiento en la situación de entrevista. 
Bourdieu (1992) alude al “epistemocentrismo”, refirién-
dose a la postura intelectual del investigador/a y a sus 
teoricismos, elementos que inciden fuertemente en el 
campo de conocimiento, Por lo tanto, el investigador/a 
debe “vigilar” la intromisión de su propia perspectiva, es 
decir, “desmantelar los prejuicios etnocéntricos” (Velas-
co & Díaz de Rada, 1997), para poder comenzar a com-
prender a los otros (Ameigeiras, 2006).
Las entrevistas son abiertas, conformadas por preguntas 
no directivas, tendientes a que la estructuración del relato 
que se despliegue sea in situ y a cargo de los jóvenes. 
Ellos introducen sus prioridades, y nuestras preguntas y 
temas previos deben ser puestos entre paréntesis, “invisi-

bilizarse”. La modalidad debe basarse en una “manera 
empática” de relacionarse (Rogers & Rosenberg, 1977), 
basada en el diálogo, la capacidad de escucha y de re-
cepción del investigador/a de los modos de trasmitir emo-
ciones a través de las palabras, los gestos y los silencios, 
que permitan conocer la trama socio-cultural de los suje-
tos y, principalmente, lograr la comprensión de los signifi-
cados y puntos de vista de los mismos, particularmente 
sobre los sentidos que atribuyen a su historia y al futuro. 
Para ello, resulta necesario no privilegiar de antemano 
ningún punto del discurso, esto es, intentar poner en sus-
penso y evitar introducir nuestros propios marcos de refe-
rencia y conceptos con los que se ha formulado el proble-
ma - déficit, precariedad, vulnerabilidad, proyecto - para 
producir una apertura a su reformulación en los términos 
que surjan de los propios entrevistados/as. Desde una 
perspectiva hermenéutica, el investigador/a como intér-
prete debe prescindir de la superioridad de la posición pri-
vilegiada del observador, porque se ve involucrado en los 
tratos sobre el sentido y la validez de las manifestaciones 
(Habermas, 1985). Por lo tanto, sólo se podrá hablar de 
interpretaciones correctas o válidas en la medida que las 
mismas logren captar la atribución de sentido, la significa-
ción que le otorga quien las pronuncia. Esto significa que 
“comprender lo que se dice” precisa participa ción y no 
mera observación (Vasilachis de Gialdino, 1992).

Características de la entrevista ¿Cómo vamos a en-
trevistar?
La entrevista requiere un alto grado de flexibilidad y el 
establecimiento de estrategias para poder ir descu-
briendo paulatinamente nuevos interrogantes y temáti-
cas significativas en relación al universo cultural y de 
sentido de los jóvenes. Nos proponemos realizar una 
serie de encuentros; en el primero es importante propi-
ciar un momento de apertura, dejando que sea el 
entrevistado/a quien lo vaya estructurando libremente 
en sus propios términos, permitiéndonos familiarizar-
nos con su manera de narrar, de asociar los términos, 
valoraciones, entre otros. Posteriormente, nos propon-
dremos focalizar y profundizar en temáticas ligadas a 
nuestro estudio. La entrevista diseñada permite obser-
var cómo conciben aspectos vinculados a sus historias 
de vida en diferentes esferas, su relación con la tempo-
ralidad, el modo de mostrar sus trayectorias, entre otras. 
Desde esta perspectiva, nos parece importante com-
prender los significados que le atribuyen a “los proyec-
tos”, “el trabajo”, “la repitencia”, “la escolaridad”, “las 
transiciones” captados en el relato, en relación a cómo 
se viven en la experiencia cotidiana.
Se elaboró una guía de pautas y temas a relevar en las 
entrevistas. Se realizaron entrevistas piloto, con el fin 
de ajustar las guías, así como las posibles modalidades 
de interacción con los entrevistados/as (Mertens, 2005; 
Creswell, 2005). En dicha guía, se incluyen:
Pautas para el inicio de las entrevistas:
· La no inclusión de vocabulario específico, por ejemplo: 
“orientación vocacional”, “proyecto”, “psicología”;
· Modalidad de presentación: “Nos interesa conversar 
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con ustedes para saber cómo piensan, que sienten, có-
mo viven, qué les gusta a los jóvenes”.
Recursos técnicos que permitan desplegar el diálogo:
· ser “balbuceantes” en la elaboración de preguntas e 
intervenciones, dando lugar a la estructuración de las 
mismas por parte de los jóvenes: “Me decías que... 
ehh... ¿Cómo es…?”;
· Realizar preguntas ambiguas y despojadas, que per-
mitan ampliar el relato, hacer descripciones, dar ejem-
plos y expresar experiencias personales; ejemplo de 
una entrevista piloto:
Entrevistado, hablando de sus amigos: “[…] desde que 
terminó la secundaria que no los veo…
Entrevistadora: ¿Qué cosas hacías con tus amigos?
Entrevistado: nada salir a pasear o compartir, viste en-
tre amigos, te ayudabas en los exámenes, te ayudabas 
a hacer…, nada y eso, la pasábamos re bien… la verdad 
es que…extraño a veces la secundaria pero bueno, más 
que todo estar compartiendo con los chicos
· No dar nada por sentado. Solicitar aclaraciones de te-
mas que puedan resultar banales u obvios, reconociendo 
limitaciones e ignorancia sobre los aspectos abordados; 
Por ejemplo, en una entrevista piloto el joven relató:
“[…] Acá estoy aprendiendo, cada vez voy agarrando 
más instrumentos, a leer partituras. Y es como que an-
tes tomaba leche y ahora estoy empezando a comer la 
comida.”
El entrevistador/a no debe cargar de sentidos a esta 
metáfora, sino que debe repreguntar acerca de lo que 
quiere decir para él, el sentido que adquiere en el propio 
universo cultural.
· Volver sobre frases que resuenan, indagando los atra-
vesamientos de esos discursos (familiar, social, del gru-
po de pares, entre otros).
Un entrevistado habla sobre los amigos: “[…] no es una 
amistad así…ja, yo soy el único con traje, todos se vis-
ten re villeros...todos me ven como la oveja negra”.
El entrevistador/a indaga acerca del significado que tiene 
para él ser villero, ser la oveja negra, intentando articular-
la con la historia del entrevistado y con las significacio-
nes que esto puede tener en los distintos contextos en 
los que participa (familia, barrio, amigos, escuela).
· Pensar a la entrevista como un espacio biográfico, en 
el que se reconstruye en la medida en que se relata.
Entrevistado, hablando sobre la iglesia a la que concu-
rre: “Entré a ver cómo era, primero por la curiosidad, pa-
ra ver cómo era, como siempre. Concurro ahí, después 
me volví músico. Nunca pensé en ser músico. (…) Por-
que antes no me gustaba, no era mi hobby escuchar la 
música. Antes dormía, hacía las tareas, ante era muy 
quedado. Estaba en la Iglesia y uno de los músicos me 
dijo si quería aprender, hay un colegio de músicos en la 
Iglesia y bueno yo ahí practicaba la guitarra. Pero en el 
grupo necesitaban que tocara el bajo, yo no entendía 
nada, era un desastre y en dos meses tarde y aprendí.”.
· Realizar preguntas que permitan al entrevistado/a des-
plegar sus sentimientos y emociones frente a lo que relata
“[…] yo conocí a unos padres de compañeros que siem-
pre me molestaban, siempre venían con camperones…

Entrevistadora: ¿Quiénes te molestaban?
Entrevistado: Mis compañeros… […]
Entrevistadora: ¿y cómo te molestaban?
Entrevistado: Me molestaban con las palabras, me de-
cían insultos… todo eso…
Entrevistadora: ¿Cómo te sentías? … ¿Qué hacías en 
esas situaciones?
· Iniciar y finalizar los encuentros enfatizando la respon-
sabilidad y compromiso activo de ambas partes: “Va-
mos a trabajar conjuntamente en este espacio”, “¡Qué 
bueno que estuvo lo que hablamos! Me gustaría que 
continuemos”;
Criterios para la observación
· Observar la gestualidad, manifestaciones corporales y 
paraverbales, particularidades del discurso: tonos de 
voz, silencios, pausas, ritmo;
· Ahondar no sólo en lo que los jóvenes piensan; tam-
bién profundizar en el plano emocional;
· Identificar en las experiencias y vivencias, escolares, 
familiares, sociales, entre otras, los sentimientos y los 
sentidos que despiertan.
· Tener en cuenta el aspecto diacrónico del relato

Análisis de datos
Para realizar el procesamiento, análisis e interpretación 
de los datos las entrevistas son audio-grabadas con el 
consentimiento de los participantes. A su vez, se acom-
pañan del registro de datos que realiza el investigador/a. 
Todo ello configura el “corpus” de análisis. Se analizará 
el corpus, elaborándose categorías a partir del discurso 
de los entrevistados/as. Se considerarán, entre otras, la 
estructura de la narración, los roles sociales de los pro-
tagonistas, las estrategias argumentativas, la construc-
ción de la imagen, las metáforas (Wagner y Wodak, 
2006). A los efectos del análisis, cada entrevista será 
considerada como una configuración de enunciados 
(Bajtin, 1982)[ii], poniéndose particular atención a las 
modalidades discursivas de los jóvenes, centrándonos 
en la forma en que se tematiza el pasado y el presente, 
y cómo se articula con sus anticipaciones de futuro. Pa-
ra ejemplificar, citamos algunos fragmentos de una en-
trevista piloto, en los que se puede observar el modo en 
el que se tematiza, valora y articula el pasado, el pre-
sente y el futuro

[…]Y bueno… siempre desde pequeño tuve una obse-
sión con la tecnología… siempre me gusto... y bueno… 
siempre anhelé saber más de computación, todo lo que 
tiene que ver con redes, tecnología, celulares, me gus-
ta y me impacta. Y bueno, quisiera seguir estudiando, 
aunque sé que lo voy a lograr el año que viene, y si no 
puedo rendir las previas, yo se que aunque sea me voy 
a meter en uno particular, no sé... no importa… porque 
así me voy desactualizando.
[...] No, sólo quería ver cómo era… y bueno… me gusta 
mucho la Iglesia, me gusta mucho venir acá, me gusta 
mucho aprender… y poder seguir yendo hacia ade-
lante, no hacía atrás… y bueno… seguir con los sue-
ños, allá volando, aunque sé que se va a hacer, hay que 



PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL328

esperar un poquito…y después todos mis sueños… lo 
que más quería era tener una casa, ya tengo una casa, 
ahora ya.
Entrevistadora: ¿Y de Bolivia tenés algún recuerdo? En-
trevistado: “Nada… se me perdió todo… para mí lo im-
portante es que ahora tengo una casa acá, y estoy con 
mi familia bien… y que quiero estudiar, ahora vamos 
adelante, y no sé qué más podría decir…

En estos fragmentos podemos observar que en el pre-
sente enunciado (“me gusta la Iglesia, me gusta venir 
acá…”,” lo importante es que tengo una casa acá”’), y la 
dimensión del tiempo futuro (“seguir yendo para 
adelante’’…,”el año que viene lo voy a lograr…”) contras-
tan en términos valorativos con un pasado significado 
en términos de pérdidas (“se me perdió todo”’). En la ar-
ticulación temporal se observa también la idea de que 
para poder “seguir yendo para adelante”, se utilice una 
negación “’del ir para atrás”’.
Además del plano referencial del discurso, se enfocarán 
las connotaciones y emociones expresadas a través de 
las operaciones enunciativas: tonos de voz, gestuali-
dad, giros, recursos estilísticos, citas de la cultura popu-
lar, reiteraciones, dudas, silencios, manifestaciones de 
conmoción o desconcierto, etc. Se compararán los con-
tenidos y las significaciones de los casos. En base a las 
constantes y diferencias encontradas, se construirán 
los criterios de segmentación, que surgirán del mismo 
análisis, hasta llegar a la versión final.

CONSIDERACIONES FINALES
En la Argentina, desde hace más de dos décadas, se ha 
conformado un grupo de trabajo en el campo de la Psi-
cología de la Orientación, que viene realizado aproxi-
maciones teóricas, desarrollado proyectos de investiga-
ción e intervenciones desde una perspectiva que se 
propone comprender y ayudar a transformar ciertos 
mecanismos que mantienen las inequidades sociales, 
buscando contrarrestar la “naturalización” de las injusti-
cias sociales y a prevenir la marginación social. Desde 
esta perspectiva, nuestro equipo de investigación se 
propone profundizar en el conocimiento de las trayecto-
rias de los jóvenes pertenecientes a sectores vulnera-
bles y en los sentidos que los mismos atribuyen a su 
realidad y a su futuro. La entrevista en profundidad nos 
parece un instrumento privilegiado, ya que nos permite 
comprender al entrevistado/a en los distintos momentos 
de su trayectoria de vida, en los distintos contextos que 
le resultan significativos, las personas con las cuales 
construye distintos lazos (de afecto, amistad, enemis-
tad, de trabajo, entre otros). Asimismo, estudiar la ten-
sión entre las distintas temporalidades en los relatos, 
nos permite conocer cómo estos jóvenes, en sus proce-
sos de vida cotidianos, definen de distintas maneras 
sus perspectivas de futuro, relacionándolo (o no) con su 
pasado y con sus circunstancias del presente. Desde 
este enfoque, aspiramos a precisar y ampliar el conoci-
miento sobre un colectivo social que suele quedar invi-
sibilizado o estigmatizado.

Distintos autores resaltan que la entrevista en profundi-
dad, además de la importancia que tiene para conocer 
los sentidos propios de los actores, tiene como corola-
rio el valor de lo que le sucede al entrevistado/a al ha-
blar sobre su propio universo. Estos encuentros fomen-
tan la autoreflexión por parte del entrevistado/a, así co-
mo una reconstrucción de su historia, que se pone en 
juego al compartirla, permitiendo resignificar sus expe-
riencias de vida, en el vínculo con otra persona a la que 
le interesa escucharlo. La entrevista etnográfica es un 
encuentro dialógico complejo y profundamente humano 
(Vasilachis. 2006). En este sentido, este tipo de entre-
vista posibilita un espacio de subjetivación que implica 
la construcción identitaria en la situación misma de en-
cuentro (Guber, 2001)

NOTAS

[i]Quintiles de ingreso familiar per cápita: calculados por cortes 
del 20% de los hogares ordenadas en forma ascendente según 
su ingreso familiar per cápita (IPCF) (la razón entre los ingresos 
totales familiares y el número de miembros del hogar) 5

[ii]“El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados 
(orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a los 
participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos 
enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de 
cada una de las esferas no sólo por su contenido (temático) y por 
su estilo verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, 
fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino ante todo por la 
composición o estructuración. Los tres momentos mencionados 
-el contenido temático, el estilo y la composición- están vinculados 
indisolublemente en la totalidad del enunciado…” (Bajtin, 1982, 
pág. 248)
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