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REPRESEntACIOnES dE FUtURO Y CRISIS 
VOCACIOnAlES En EStUdIAntES UnIVERSItARIOS 
PRóXIMOS A gRAdUARSE
Tamargo, Cintia; Romero, Horacio  
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina

tional guidance, favoring the choice; assistance to fami-
ly and psychological problems in a large number of stu-
dents and have a curricular scaffolding that enable stu-
dents to learn and achieve security in a set of specific 
practices, enabling them to locate easily in the specific 
tasks that make the work.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra experiencia de mas de 15 años de investiga-
ción en la problemática del ingreso y cursado de carre-
ras de nivel superior[i], nos lleva a confirmar que en de-
terminados trayectos académicos tienden a manifestar-
se mayores conflictos y dificultades en el normal desa-
rrollo de los estudios, con un perfil de alumnos que pre-
sentan desde una mayor inmadurez, respecto a su edad 
cronológica, hasta rasgos de personalidad que los colo-
can en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Frente a esta situación, este trabajo de investigación se 
propone generar conocimiento acerca de las represen-
taciones que construyen los estudiantes sobre sus 
prácticas profesionales y laborales de futuro y la forma-
ción necesaria para las mismas, en el momento del in-
greso a la carrera y luego de haber transcurrido varios 
años de su cursado. Este tipo de carreras deberían in-
cluir acciones destinadas a solucionar esta problemáti-
ca tales como: brindar adecuada orientación vocacio-
nal, favoreciendo la elección; prestar asistencia ante la 
aparición de problemas psicológicos y familiares en un 
número importante de alumnos y contar con un anda-
miaje curricular que permita a los estudiantes conocer y 
lograr seguridad en un conjunto de prácticas concretas, 
que les permitan ubicarse con facilidad en las tareas 
que hacen al trabajo profesional.
Encontramos estudiantes que están próximos a culmi-
nar sus estudios de grado donde persisten las dudas y 
conflictos en relación a la decisión tomada y a los perfi-
les profesionales de la carrera elegida. En algunos, es-
tos conflictos han hecho aparecer síntomas fóbicos y 
serias dudas acerca de las posibilidades de ejercer la 
profesión una vez graduados, que los hace dilatar la 
culminación de sus estudios. Estimamos que la aplica-
ción de este tipo de programas, contribuirá como factor 
de singular importancia, al mejoramiento de la calidad 

RESUMEN
Nuestra experiencia de mas de 15 años de investiga-
ción en la problemática del ingreso y cursado de carre-
ras de nivel superior , nos lleva a confirmar que en de-
terminadas carreras tienden a manifestarse mayores 
conflictos y dificultades en el normal desarrollo de los 
estudios, con un perfil de alumnos que presentan desde 
una mayor inmadurez respecto a su edad cronológica, 
hasta rasgos de personalidad que los colocan en situa-
ción de riesgo y vulnerabilidad. Frente a esta situación, 
este trabajo de investigación se propone generar cono-
cimiento acerca de las representaciones que constru-
yen los estudiantes acerca de sus prácticas profesiona-
les y laborales de futuro y la formación necesaria para 
las mismas, en el momento del ingreso a la carrera y 
luego de haber transcurrido varios años de cursado. Es-
te tipo de carreras deberían incluir acciones destinadas 
a solucionar esta problemática tales como: brindar ade-
cuada orientación vocacional, favoreciendo la elección; 
prestar asistencia ante la aparición de problemas psico-
lógicos y familiares en un número importante de alum-
nos y contar con un andamiaje curricular que permita a 
los estudiantes conocer y lograr seguridad en un con-
junto de prácticas concretas, que les permitan ubicarse 
con facilidad en las tareas concretas que hacen al tra-
bajo profesional.

Palabras clave
Representaciones Elección Universidad Carreras

ABSTRACT
REPRESENTATIONS OF FUTURE AND VOCATIONAL 
CRISIS IN UNIVERSITY STUDENTS COMING TO 
GRADUATE
Our experience of more than 15 years of research on 
the problem of income and attended top level racing, 
leads us to confirm certain races tend to express great-
er conflicts and difficulties in the normal development of 
the studies, with a profile of students who have from fur-
ther immaturity to their chronological age, to personality 
characteristics that place them at risk and vulnerability. 
Given this situation, this research work is proposed to 
generate knowledge about the representations they 
build students about their professional practices and la-
bor of future and the necessary training for them, at the 
time of entry into the race and after having almost five 
years in the same. East careers should include actions 
to solve this problem such as: providing adequate voca-
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de la enseñanza, la disminución de la deserción, des-
granamiento y lentificación de los estudios de grado y 
de un considerable aumento en los criterios de prestigio 
y eficiencia de la Universidad.

LOS ADOLESCENTES Y LA ELECCIÓN
La elección adecuada de una carrera en un mundo la-
boral en constantes cambios, constituye una decisión 
clave para los jóvenes. Decidir no es fácil, ya que ade-
más de la compleja tarea que significa entrar al mundo 
adulto, al joven que quiere ingresar a la universidad, se 
le suma el temor anticipado sobre lo que sucederá 
cuando finalice la carrera elegida. Podríamos decir que 
se asume un riesgo doble: el de elegir y no arrepentirse 
y luego recibirse y poder trabajar en las tareas para las 
cuales se preparó.
Planteamos entonces que finalizar la escuela secunda-
ria y la universidad supone pensar en momentos impor-
tantes de decisión. La particularidad de este proceso es 
la dificultad de los adolescentes para ingresar al mundo 
adulto, representado por el sistema educativo superior 
o el aparato productivo. Hoy nuestras sociedades, im-
pregnadas por situaciones de gran incertidumbre han 
cambiado las reglas de juego dejando atrás las épocas 
de estabilidad social. Se trata de un escenario político, 
social y económico cambiante e imprevisible, donde los 
jóvenes tienen que construir sus proyectos de vida en 
las áreas educativa y laboral. Elegir una carrera u ocu-
pación resulta un proceso complejo, debido a la influen-
cia de los cambios sociales que la posmodernidad im-
pone, esto es, complejidad de los trabajos y especiali-
zaciones, estudios cada vez más prolongados, oferta 
de más carreras, temores a la desocupación, con el 
agregado de que un título universitario no garantiza por 
sí solo la inserción laboral. Asimismo sabemos que en 
la actualidad, las carreras que se eligen están someti-
das a múltiples transformaciones, en la que los trayec-
tos profesionales tendrán un recorrido con múltiples al-
ternativas, es por ello que “más allá de elegir una carre-
ra” deben estar preparados para convivir con los cam-
bios y sobre ellos elaborar proyecciones futuras. Apare-
cen también imaginarios y representaciones que adjudi-
can a ciertas carreras cualidades ligadas a importantes 
índices de demanda laboral, rentabilidad y éxito perso-
nal. Los jóvenes ingresantes a las universidades no son 
ajenos a estas influencias de la ideología y muchas ve-
ces ajustan sus elecciones de acuerdo a dichos imagi-
narios. Existe una marcada incongruencia entre el ima-
ginario social y la realidad de carreras, profesiones y 
ocupaciones lo que ocasiona errores en los procesos 
de elección y dificultades para evaluar las posibilidades 
personales y familiares. Persisten imágenes de profe-
siones tradicionales, que detentaban prestigio y posibi-
lidades de ascenso social, mezcladas con las nuevas 
carreras y ocupaciones, presentadas como exitosas por 
los medios de comunicación masivos, aunque muchas 
de ellas de difícil acceso por encontrarse en el ámbito 
de las universidades privadas.
Estudios previos, (Romero, H. 1995/2010), posibilitan 

apreciar que la mayoría de los ingresantes universita-
rios se encuentran en una franja etaria que va desde los 
17 a los 20 años, lo que nos permite clasificarlos en un 
momento crucial de su desarrollo evolutivo: la adoles-
cencia. Al ingresar a la universidad, el sujeto no solo de-
be enfrentarse al mundo de los adultos para lo cual no 
está del todo preparado, sino que también debe des-
prenderse de su mundo infantil, enfrentarse a situacio-
nes donde debe tomar decisiones con responsabilidad 
y elaborar duelos. La constitución de la identidad, forma 
también parte de los cambios de la adolescencia. Este 
proceso de toma de conciencia de los aspectos unita-
rios del sí mismo como integrador y totalizador de la 
personalidad, incluye la concepción de sujeto-sujetado 
a la cultura y a los valores de la sociedad en que vive. 
Las expectativas de futuro profesional y laboral del ado-
lescente lo ayudaran a desprenderse de los remanen-
tes edípicos de etapas anteriores, a percibirse indepen-
diente en la realización de roles sociales, a la búsqueda 
de la pareja, a la elaboración de duelos y a la integra-
ción del Yo. Frente a la problemática de la elección vo-
cacional el adolescente lucha en la búsqueda de equili-
brio entre dos mundos: el subjetivo o personal y el ex-
terno, cultural y social a los que debe integrarse.
El desarrollo de una identidad madura, sobre la base de 
experiencias infantiles positivas y buenos vínculos fami-
liares facilitadores de modelos identificatorios, la forta-
leza y equilibrio de las funciones yoicas y de una auto-
percepción y conciencia crítica de sí mismo y de la rea-
lidad, le proporcionarán la capacidad de elegir con auto-
nomía y objetividad, en un contexto y formación social 
determinada. Una buena elección vocacional es tam-
bién un proceso de aprendizaje que afirma e integra la 
personalidad del sujeto que es capaz de realizarla.
Nuestra experiencia como docentes y como orientado-
res vocacionales, confirma que debemos acompañar al 
adolescente en la resolución de la encrucijada del ele-
gir, tanto su proyecto vocacional-laboral como la crea-
ción y desarrollo de su proyecto de vida, lo que supone 
la implementación de estrategias institucionales que 
contengan y apoyen a los estudiantes en los momentos 
previos o iniciales, durante y sobre la finalización de los 
estudios.
Los conflictos, las crisis y frustraciones no solo son per-
cibidas sobre el ingreso o en los años iniciales, sino que 
además detectamos en nuestras prácticas cotidianas, 
la aparición en muchos de los jóvenes alumnos, de un 
profundo sentimiento de ansiedad y alienación que co-
mienza a manifestarse en los últimos ciclos de la carre-
ra, que se profundiza en los momentos cercanos a la 
graduación, factores por los cuales se impone en las 
universidades la necesidad de planificar acciones de 
orientación y contención destinados a colaborar con la 
resolución de la problemática de estos sujetos.
Consideramos que esta condición de riesgo y vulnera-
bilidad social debe ser tenida en cuenta por la universi-
dad, asumiendo la responsabilidad de acompañarlos en 
las crisis del inicio y también de la finalización de los es-
tudios, para lo cual será necesario pensar en nuevos ni-
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veles de la práctica de la orientación vocacional.
En este contexto, es menester preguntarse ¿Cómo eli-
gen los adolescentes?...
De manera general, hemos observado que los adoles-
centes realizan sus elecciones de forma apresurada y 
sin indagar cuestiones vinculadas a las características 
de las carreras, a la salida laboral y a la vida universita-
ria. Los jóvenes suelen mostrar falta de información en 
relación a los alcances de los títulos profesionales y op-
tan teniendo en cuenta un abanico reducido de posibili-
dades. En tal sentido, los sujetos no eligen sólo con 
desconocimiento de carreras y profesiones, sino que 
también con imágenes y representaciones sociales vir-
tuales que pueden obstaculizar una adecuada elección. 
Verificamos empíricamente que, en un promedio de las 
Carreras que se cursan, sólo un 30% de los alumnos de 
la UNRC, han pasado por algún tipo de proceso de 
orientación vocacional. Las representaciones profesio-
nales y ocupacionales, que construyen los jóvenes, 
contienen fantasías constituidas sobre procesos identi-
ficatorios que se realizan sobre modelos y valores do-
minantes, generados por la estructura social. Aparecen 
frecuentemente “imágenes virtuales” acerca de las 
prácticas profesionales, que no se corresponden con 
las características reales de esas profesiones y de su 
campo laboral-ocupacional. Los adolescentes inician 
sus decisiones vocacionales desde representaciones 
que ponen en juego ciertos estereotipos sociales: ca-
rreras con prestigio social que garantizan un futuro, ca-
rreras con rápida salida laboral, carreras difíciles, carre-
ras fáciles, carreras prácticas, carreras devaluadas, etc. 
Las ideas mencionadas circulan y son sostenidas en los 
discursos e impregnan las interacciones de los sujetos 
en la comunicación social.
Nuestro estudio demuestra que el contexto histórico-po-
lítico-cultural en el que se encuentra inserto el sujeto, se 
constituye como un factor condicionante en la elección 
de una carrera u ocupación, ya que interviene fuerte-
mente en la producción de representaciones e imagina-
rios acerca de las prácticas profesionales y laborales. 
Generalmente la información con la que cuentan los jó-
venes sobre el campo laboral y los planes de estudios es 
incompleta o distorsionada, a pesar de ello, la mayoría 
muchas veces toma decisiones con representaciones 
alejadas de lo que la carrera les puede ofrecer. Dada es-
ta situación, creemos que la Orientación Vocacional se 
torna un instrumento esencial que permite a los adoles-
centes realizar una elección madura e ir construyendo al-
ternativas para su proyecto de vida sobre la base de de-
cisiones autónomas. En tal sentido, la Universidad debe 
ser estratégica, propiciando la creación de programas y 
proyectos que acompañen a los estudiantes antes, du-
rante y sobre la finalización de sus estudios.

ESTUDIO DE UNA CARRERA PROBLEMÁTICA.
Frente a la situación observada, el propósito de este tra-
bajo de investigación surge del interés de generar cono-
cimiento sobre qué representaciones construyen los es-
tudiantes acerca de las prácticas profesionales y labo-

rales de futuro y la formación específica para las mis-
mas, en el momento del ingreso a la carrera y luego de 
haber transcurrido casi cuatro años en la misma.
Dicho estudio se enmarca dentro de un proyecto de in-
vestigación titulado “Problemática de la Elección Vo-
cacional y Representaciones de Futuro Profesional 
y Laboral en Estudiantes Ingresantes a la Carrera 
Licenciatura en Psicopedagogía”[ii]. El escenario en 
el que se desarrolla la investigación corresponde a la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto, donde se seleccionó una muestra 
de 63 ingresantes de la Carrera mencionada, (Cohorte 
2008) y posteriormente, luego de tres años, se trabajó 
con 29 estudiantes avanzados en la carrera, pertene-
cientes a la misma cohorte.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Los resultados del estudio se pudieron agrupar en cinco 
dimensiones: la primera alude a datos personales de 
los estudiantes y las demás involucran los aspectos 
centrales de la investigación, tales como las represen-
taciones sociales que los alumnos construyen acerca 
de la futura práctica profesional, las expectativas acer-
ca de la inserción en el mundo laboral, la formación re-
cibida y la función social del psicopedagogo.
Los estudiantes que formaron parte de la casuística se-
leccionada se encontraban en la última etapa de la ado-
lescencia, denominada “Adolescencia Tardía”. La mis-
ma se caracteriza por la posibilidad de que la persona 
se desarrolle como sujeto psicológico y social. Hay una 
lucha del individuo frente a las nuevas relaciones socia-
les, produciéndose una movilización de las funciones 
yoicas para adaptarse al contexto y en donde el sentido 
de realidad concuerda con el espacio, el tiempo y los 
otros. Lo óptimo de este período es que el adolescente 
logre una independencia flexible, es decir que concilie 
un rol definido, pero al mismo tiempo autónomo, en co-
herencia con los valores que asumió como propios.
Con respecto a la variable de género, advertimos que 
casi todos los sujetos que eligieron la carrera son muje-
res. En tal sentido, existe una marcada predominancia 
femenina en la composición por género de la matrícula, 
ya que la proporción de varones es mínima.
Una posible explicación se vincularía a que las repre-
sentaciones sociales que la sociedad tiene acerca del 
rol psicopedagógico están ligadas con una profesión 
preferentemente relacionada con lo femenino.
En la dimensión, que abarca las representaciones so-
ciales que los alumnos construyen sobre su futura prác-
tica profesional, es significativo precisar que la mayoría 
de los alumnos que ingresan a la Carrera Licenciatura 
en Psicopedagogía, (2008), han efectuado elecciones 
ajustadas, en las que han tratado de adecuar sus posi-
bilidades con lo que el medio les ofrece. Esto significa 
que el conflicto vocacional sigue presente y con proba-
bilidades de reeditarse. Muchos expresaron que están 
conformes con la carrera que “pudieron elegir” pero que 
son concientes de que lo hicieron porque no tenían otra 
alternativa y realizaron elecciones “ajustadas” a la si-
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tuación, pero de haber podido cambiar ciertas circuns-
tancias, sin duda hubieran elegido otra carrera. Las ca-
rreras que mencionan como las que realmente hubieran 
elegido son Psicología y Medicina. La imposibilidad de 
hacerlo se vincula en un 65% a motivos económicos y 
un 30% de problemas familiares. Estos ingresantes han 
“negado” en los comienzos de sus estudios las situacio-
nes conflictivas por las que pasaban, permaneciendo 
velado en los primeros años de la carrera, mas cuando 
se encuentran próximos a graduarse reaparecen con 
fuerza las cuestiones no elaboradas y aparecen “sínto-
mas” que los colocan en una singular posición de des-
amparo. La presencia de conflictos no elaborados nos 
muestra que se trata de alumnos con evidentes conflic-
tos personales en la elección de un proyecto de vida y 
de índole vocacional, en cuanto a decidir una carrera y 
un ejercicio profesional. Lo mencionado se observa con 
mayor claridad si tenemos en cuenta algunos indicado-
res precisos: la mitad de los sujetos expresó que desea-
ba estudiar Psicología, pero a causa de múltiples facto-
res, distancia, situación socio-económica, aranceles, 
familia etc., no tuvieron posibilidades de hacerlo. Asi-
mismo cuando se les solicitó que representaran qué se 
imaginan haciendo en el futuro como profesionales, ca-
si la totalidad manifestó estar ejerciendo un tipo de 
práctica denominada “Clínica Asistencial o de Consulto-
rio”. Podríamos suponer que en estos estudiantes exis-
ten fuertes motivaciones de realizar tareas semejantes 
a las de un profesional de la psicología, como una for-
ma de resolver o quizás negar el conflicto entre lo que 
“quieren hacer” y lo que realmente prescribe el perfil de 
la carrera. Un aporte importante a partir de la estructu-
ra curricular de la carrera, consistiría en posibilitar que 
los alumnos que eligieron estudiar Psicopedagogía, por 
asociación con Psicología, puedan modificar en su tra-
yectoria educativa tal confusión y eviten una excesiva 
psicologización de sus prácticas, que distorsione la ac-
tividad que realiza un psicopedagogo.
La categoría “Asesoramiento Institucional” fue la más nu-
merosa, después de la Clínica, como otra alternativa de 
práctica, mientras que la “Docencia e Investigación” ape-
nas fueron mencionadas por unos pocos ingresantes.
Nos inquietó la presencia de numerosos jóvenes con di-
ficultades para pensar y representar que actividades se 
ven ejerciendo en el futuro. Quienes forman parte de 
esta categoría son estudiantes que no especificaron 
qué proyectos quieren cumplir, cuáles son sus aspira-
ciones, sus objetivos a mediano o largo plazo y qué es 
lo que esperan de la carrera. Resulta evidente que en 
estas personas subyacen conflictos psicológicos y cier-
ta inmadurez que van más allá de tomar la decisión de 
elegir una carrera. Esto adquiere un sentido relevante si 
entendemos que hay muchos jóvenes a la deriva que no 
pueden visualizar qué caminos emprender y qué alter-
nativas escoger para construir un proyecto de vida. Es-
tos estudiantes no manifestaron gustos o intereses so-
bre ninguna actividad del diseño curricular, siendo estos 
factores los más importantes del proceso de elección. 
Creemos que este grupo de alumnos es de singular 

riesgo y vulnerabilidad por lo que debería ser particular-
mente tenido en cuenta, en abordajes de reorientación 
vocacional o de intervención psicoterapéutica.
Al realizar comparaciones entre los datos que los alum-
nos nos ofrecieron al momento de ingreso y los que ob-
tuvimos como estudiantes avanzados de la carrera, en-
contramos algunas diferencias interesantes. En el tipo 
de práctica, sólo un sujeto mencionó querer dedicarse a 
lo Clínico Asistencial y la mayoría optó por aspirar a 
convertirse en un “Asesor Institucional”. Se produce un 
quiebre entre las representaciones iniciales del tipo de 
práctica profesional, ya que la categoría “Clínica” tenía 
porcentajes elevados, mientras que ahora ésta ha dis-
minuido drásticamente. Una de las interpretaciones que 
encontramos, relacionando este dato con los relatos de 
los alumnos, se vincula con la toma de conciencia acer-
ca de la responsabilidad y de la necesidad de una sóli-
da formación específica al exponerse como profesional 
en una atención individual o grupal donde no se sienten 
competentes. Los estudiantes no se asumen cumplien-
do ese rol porque sienten que no tienen las herramien-
tas y preparación suficientes para llevarlo a cabo. Esto 
indicaría la presencia de algún déficit en la formación de 
grado que se refleja en la angustia de los alumnos avan-
zados, que se sienten inseguros de realizar prácticas 
que supongan un cierto nivel de complejidad y forma-
ción continua.
En cuanto a otras actividades a desarrollar, surgió una 
nueva categoría como las tareas “Socio-Comunitarias”, 
ya que pareciera que el devenir de la carrera los ha obli-
gado a explorar y tomar conciencia sobre otras formas 
en las que el psicopedagogo puede insertarse en el 
mundo social. Estos avances guardan relación con 
transformaciones a nivel institucional y con políticas 
académicas destinadas a incorporar proyectos de prác-
ticas socio-comunitarias al currículo universitario de di-
versas carreras. El surgimiento de estas motivaciones 
podría estar vinculando con la experiencia que los alum-
nos realizaron, en el marco de una cátedra, donde rea-
lizaron tareas como apoyo escolar, en un barrio urbano 
marginal de la Ciudad de Río Cuarto. Esto pareciera ha-
berlos sensibilizado socialmente, lo que los llevó a pen-
sarse en un futuro como profesionales partícipes en es-
te tipo de actividades. Asimismo los estudiantes valora-
ron participar de la experiencia, porque entendían que 
la misma aparecía como una oportunidad de tomar con-
tacto con la gente y de poder interaccionar posicionán-
dose como un estudiante comprometido social y profe-
sionalmente.
Retornando a los primeros momentos de la carrera, los 
ámbitos de trabajo por los que optaron los ingresantes 
se vinculan con tener su propio Consultorio, accionar 
desde lo Clínico, teniendo como destinatarios de inter-
vención, los Niños con problemas de aprendizaje. Aquí 
aparece un imaginario muy común en la sociedad con 
respecto a los psicopedagogos, creyendo que dicho 
profesional sólo puede abarcar una etapa de la vida co-
mo la infancia. Hubo alumnos que mencionaron otros 
ámbitos como el de las Instituciones de Educación For-
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mal y las Instituciones de la Salud como posibles espa-
cios de intervención psicopedagógica. Sin embargo ob-
servamos que continúan asimilando el modelo clínico 
de intervención, aunque en diferentes contextos, repi-
tiendo las mismas constantes (consultorio, niños, pro-
blemas de aprendizaje), mientras se variaba el contex-
to, (escuela, hospital, sala etc.)
Observamos otra ruptura entre las representaciones 
acerca de la valoración social de la carrera elegida que 
los sujetos tenían al ingresar y las que han construido 
con el transcurrir de los años en la Universidad. En pri-
mer año la mayoría de los alumnos optaron por respon-
der que los psicopedagogos son muy reconocidos por 
la sociedad, mientras que los alumnos avanzados ex-
presaron que en la actualidad dicho profesional no es 
valorado como tal, por cuestiones vinculadas a que se 
trata de una disciplina nueva, a que existen otras carre-
ras más valoradas para la comunidad y a aspectos 
ideológicos.
La siguiente dimensión corresponde a las representa-
ciones sociales e imaginarios que construyen los suje-
tos acerca de la futura inserción laboral. Con respecto a 
ello, los estudiantes caracterizaron al campo laboral de 
la psicopedagogía como “Amplio y Complejo”, recono-
ciendo que el mismo está en permanente construcción 
y a su vez identificando la diversidad de espacios de ac-
ción para este profesional. Establecieron que los ámbi-
tos que demandan intervención son las “Escuelas” y las 
“Instituciones Públicas de Salud”, sin dejar de plantear-
se las contradicciones vinculadas a la demanda escolar 
de profesionales, y a la falta de políticas educativas 
concretas que justifiquen y reconozcan al quehacer psi-
copedagógico. Lo mencionado se relaciona con pre-
ocupaciones acerca de la futura inserción laboral, ya 
que al no ser reconocidos como profesionales por leyes 
de la estructura educativa, temen poder insertarse rápi-
damente al mercado laboral y quedar desempleados o 
no trabajar en lo que estudiaron. Otro miedo apreciable 
es al “Desempeño Profesional”, debido a las serias du-
das que surgen con respecto a si la formación recibida 
los convierte realmente en profesionales competentes 
para intervenir en las situaciones para las cuales son 
demandados.
La última dimensión analizada nos puede brindar un pa-
norama más claro acerca del temor a no saber como 
desempeñarse, como así también lo que los estudian-
tes piensan sobre la propuesta formativa y el perfil de la 
carrera. En ésta aparecen representaciones sobre la 
propia formación y capacitación profesional que mues-
tran cuales son las preocupaciones de los estudiantes 
sobre su futura práctica e inserción en el mundo laboral. 
Los alumnos reconocieron los méritos de una aceptable 
formación teórica, pero advirtieron acerca del déficit 
vinculado a la carencia de situaciones prácticas que 
tengan que ver con el ejercicio concreto de la tarea pro-
fesional y su conexión con la realidad social. Reclaman 
aquí un mayor peso curricular en las tareas del “saber 
hacer” y expresan los temores a no saber desempeñar-
se en los distintos contextos de trabajo y la inseguridad 

de poder encontrar un puesto laboral donde expresar 
con soltura y comodidad los conocimientos adquiridos 
en la carrera. Aparece el miedo a no saber “por que” y 
“como” abordar una tarea profesional estrechamente 
relacionada a la cuestión que ellos mencionan como 
“falta de práctica”. La “falta de práctica”, tal como los 
alumnos expresaron, se relaciona con demandarle a la 
carrera un mayor contacto con situaciones reales que 
les permitan asimilar el rol propio del psicopedagogo. 
Asimismo mencionan la necesidad de trabajo con ca-
suísticas contextualizadas que representen simulacio-
nes genuinas de un proceso de intervención psicopeda-
gógico. Los estudiantes exigen transformaciones relati-
vas a dos aspectos: revisar el Plan de Estudios de la 
Carrera y la necesidad de contar con Orientación e In-
formación acerca del mundo del trabajo, relacionado 
con la incertidumbre de enfrentarse al mercado laboral.
De allí la necesidad de poseer mayores conocimientos 
acerca del mundo del trabajo como el aprendizaje de 
herramientas o estrategias que le permitan integrarse al 
mismo. Más allá de las críticas que los jóvenes realizan 
acerca de la enseñanza recibida, en lo vinculado a la 
función social de esta profesión, advertimos que los 
alumnos logran caracterizar al Psicopedagogo como un 
agente de cambio y transformación social. Aparece la 
visión de un profesional que interviene en diferentes es-
cenarios con el fin de lograr mejoras, cambios o trans-
formaciones. Específicamente plantean el accionar 
desde lo colectivo, reconocen como esencial la habili-
dad de trabajar en equipo e impulsan la prioridad de ac-
ciones que intervengan en espacios sociales desfavo-
recidos o carenciados. Es importante advertir un pro-
fundo nivel de sensibilidad social, ya que a la mayoría 
de los alumnos les gustaría actuar en contextos desfa-
vorecidos, reconociendo que la educación es una he-
rramienta de transformación social.
Dentro del ámbito académico resultan también aspec-
tos para atender y repensar los relacionados con los 
graduados y el mundo del trabajo. Sugerimos pautas 
que ayuden a mejorar la inclusión de los jóvenes en la 
vida universitaria y el mundo de la producción y el traba-
jo, para lograr reducir la incertidumbre y los conflictos 
que aparecen durante el cursado de los estudios de 
grado y en los momentos próximos a su culminación. 
Básicamente la propuesta apunta a generar Programas 
de Orientación Profesional, cuyas acciones se sinteti-
zan en los siguientes puntos. (Romero, H. 2008)
Proponer currículos más significativos que orienten a 
tareas profesionales específicas, que son las requeri-
das por los medios productivos.
Acompañar la culminación de los estudios con un siste-
ma tutorial que colabore con los estudiantes en su for-
mación específica y en su propia presentación en el 
mercado laboral.
Proporcionar espacios de orientación vocacional-ocu-
pacional que ayuden a los jóvenes a elaborar los con-
flictos vitales del momento, promuevan una mayor ma-
durez para un proyecto de vida adulto y permitan una to-
ma de conciencia de las responsabilidades que deberá 
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asumir en un futuro próximo.
Promover la oferta de trabajo a partir de la Universidad, 
mediante programas destinados a presentar en el mer-
cado las características y cualidades de sus profesiona-
les egresados.
Propiciar orientación y acompañamiento a los estudian-
tes, no sólo en el momento de ingreso a la carrera, sino 
a la largo de toda su formación, ofreciendo actividades 
académicas y recreativas vinculadas a sus demandas 
particulares. Si hablamos de la Universidad como una 
institución pública, uno de sus objetivos consiste en la 
democratización del conocimiento, por eso la necesi-
dad imprescindible de que desde la misma se planifi-
quen y se ejecuten políticas que tiendan a garantizar al-
tos índices de retención, tratando de encontrar instru-
mentos que logren superar la problemática de la lentifi-
cación, el desgranamiento y la deserción de los estu-
dios universitarios. Se torna relevante que la universi-
dad organice en sus distintos espacios institucionales 
actividades que fomenten la reflexión continua acerca 
de la realidad social y sus conflictos y contradicciones y 
de prácticas concretas de intervención social. La Uni-
versidad, en tanto institución educativa, no queda al 
margen de los avatares de la historia y los determinan-
tes sociales, es una construcción social que debe ope-
rar como un actor principal de los cambios políticos ten-
dientes a una sociedad mejor, mas justa e igualitaria.

NOTAS

[i] Proyecto de Investigación: Representaciones Sociales, Imagi-
nario y Sujetos Sociales en distintos Contextos Socio-Culturales. 
Director: Lic. Horacio Romero. S.E.C.yT. U.N.R.C.

Programa de Investigación: La Dimensión Social de las Prácticas 
Profesionales en Representaciones de Estudiantes y la Formación 
Universitaria. Directora: Lic. Gladys Schwartz. S.E.C.yT. U.N.R.C.

[ii] Becaria de Investigación: Al. Cintia Tamargo. Director: Lic. 
Horacio Romero. S.E.C.yT. U.N.R.C.
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