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1. Resumen

El presente trabajo aborda la temática de la construcción del proyecto vocacional en

migrantes que actualmente se encuentran cursando el Ciclo Inicial en la Facultad de

Psicología.

Tanto los procesos migratorios como los procesos vocacionales han sido estudiados

desde la mirada socioeconómica, priorizando más que nada el ambiente profesional laboral.

Recientemente ha habido una tendencia hacia el uso de las metodologías cuantitativas que

han revelado la complejidad de la toma de decisiones con respecto a estos dos fenómenos.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es identificar los obstáculos y facilitadores

que interpelan a los estudiantes en sus trayectorias migratorias y vocacionales, situando a

los participantes y a su discurso en el centro de la discusión. Con este fin, el proyecto es de

tipo cualitativo con un diseño exploratorio y descriptivo, utilizando la entrevista semidirigida

como instrumento.

Se espera que la investigación contribuya al conocimiento del campo de interacción

entre la construcción del proyecto vocacional y el proceso migratorio de la población

objetivo.

Palabras clave: migración, proyecto vocacional, estudiantes.
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2. Fundamentación y antecedentes

Como docente de inglés, he tenido la oportunidad de interactuar con estudiantes de

contextos variados que, por distintas circunstancias, han emprendido el proceso de

aprendizaje de esta segunda lengua. Dos de los principales motivos que han expresado

para aprender ha sido el deseo de estudiar en otros países, o matricularse en universidades

del exterior de forma remota, así como el deseo de acceder a más oportunidades laborales

tanto nacional como internacionalmente. El aprendizaje de la segunda lengua y la creciente

demanda de este servicio se condicen con el fenómeno de movilidad por motivos de estudio,

que se ha incrementado en los últimos años. De hecho, en mi círculo de amistades y familia,

jóvenes de mi edad que está terminando su carrera de grado miran hacia el exterior para la

formación de posgrado y maestrías.

Paralelamente a mi práctica educativa, he tenido la oportunidad de elegir durante mi

pasaje por Facultad materias relacionadas con la temática de la migración. Como punto de

inflexión, cursé durante la pandemia el Seminario Optativo de Eventos Extremos y

Desastres. La temática que trabajamos en grupo para la entrega final fue el proceso

migratorio como evento extremo, las oportunidades de desarrollo que este proceso genera

para Uruguay como país receptor, y las posibles vulnerabilidades que pueden generarse en

los sujetos partícipes. Posteriormente, al término de mi participación en las Tutorías entre

Pares con privados de libertad, el trabajo final del primer módulo consistió en el diseño de

un proyecto de intervención para el desarrollo vocacional de los estudiantes privados de

libertad. El desarrollo de este trabajo y el curso me dieron una visión de la orientación

vocacional adicional a la que se había presentado en el seminario de Psicología y

Educación. La posibilidad de la elección del saber y el hacer adquiere una importancia que

resulta indispensable para el futuro y para el ejercicio de los derechos de personas en

situación de vulnerabilidad.

En el ejercicio de mi labor docente y mi rol de estudiante, fui forjando conexiones

entre el campo de la vocación y el de la migración. Tanto el proceso migratorio como la

elaboración del proyecto vocacional están fuertemente impactados por tendencias globales

de mercantilización de la educación y de la actividad laboral. Además, las posibilidades de

acceso tanto a la orientación vocacional como a un proceso migratorio digno se ven

condicionadas a menudo por factores económicos, sociales y de género, que pueden

incrementar el riesgo y las vulnerabilidades de los sujetos que los transitan. En años

recientes las tendencias del estudio tanto de la migración como de la vocación han pasado

por un cambio de enfoque, donde a pesar de que los factores económicos siguen siendo
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prevalentes, se le agregan perspectivas relacionadas con factores sociales, emocionales y

políticos, entre otros. Finalmente, el hecho de que algunas de las causas más comunes

para migrar sean buscar mejores oportunidades de estudio y de trabajo, hace que el campo

de interacción entre la vocación y la migración se vuelva especialmente relevante para la

Psicología.

2.1 El estudio de la migración

Los marcos teóricos y prácticas que definen a las migraciones han evolucionado en

las últimas décadas. En los inicios de la conformación de la migración como campo de

estudio, primaba un modelo economicista que proponía una lógica de costo-beneficio

salarial como central para explicar las corrientes migratorias, limitadas mayoritariamente a

movilidades de grupo. Esta teoría neoclásica es acompañada dentro de la clasificación de

las teorías macro por la teoría de los mercados de trabajo dual, que explica a las

migraciones como una consecuencia natural de la demanda de mano de obra de las

naciones desarrolladas, y la teoría de los sistemas mundiales, que propone que los puestos

de trabajo indeseados requieren ser ocupados por migrantes. Por otro lado, las teorías

micro se centran en el fenómeno a menor escala. La teoría del costo-beneficio refiere a la

posibilidad de sacar un rédito económico positivo ante la posibilidad de migrar, mientras que

la Nueva Economía de la migración plantea que la decisión de migrar no es solamente

individual, sino también familiar y comunitaria. Finalmente, la teoría de las Redes vincula a

los migrantes con sus allegados (familia, amigos, etc.), lo que a su vez provee una

explicación para multiplicidad del fenómeno, ya que una vez que una persona de una

comunidad de origen se asienta en otro lugar, actúa de nexo para facilitar el tránsito de

otros de su mismo lugar de origen (Arango, 2003).

En la práctica, se demuestra que la decisión de migrar es compleja y multifactorial,

familiar y comunitaria. A pesar de que el factor económico es uno de los más prevalentes,

no todas las corrientes migratorias ni todos los procesos de los migrantes se explican

únicamente por la posibilidad de incrementar el capital. El lenguaje, la cultura, la estabilidad

política, el Estado y el género también son factores influyen enormemente en estos

procesos. Conradson y McKay (2007) señalan que para entender las causas de la

migración es importante no poner los aspectos emocionales en segundo plano, dado que

están ligados a los aspectos económicos. Proponen que es necesario poner ambos factores,

emocional y económico, al mismo nivel pues entender tanto sus complejidades como su

contexto

En años recientes, la migración como parte del modelo de desarrollo de los territorios

ha permitido obtener una visión más integrada de los procesos migratorios, incluyendo
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causas sociales y ambientales, así como la creación de perfiles demográficos más

específicos y el rol del retorno (Arango, 2003; Martínez, Reboiras y Contrucci, 2010). Mora

(2013) por ejemplo, describe cuatro posibles niveles o perspectivas en la investigación de

migraciones, que a su vez interactúan entre sí y con su contexto y con la complejidad

estructural del fenómeno migratorio. Cada nivel fue construido desde la mirada

interdisciplinaria, en el entendido que la variedad de metodologías y conocimientos son

esenciales para el estudio del fenómeno. Describe en primer lugar a la exoperspectiva, que

tiene en cuenta los elementos contextuales que hacen a la decisión de migrar y ponen la

mirada sobre migraciones pequeñas, que son flujos migratorios más recientes. Describe

también los niveles de la macroperspectiva y la micorperspectiva, haciendo referencia a

movimientos migratorios en grupo de forma transnacional y a movimientos desde la

individualidad respectivamente. Por último, integra la mesoperspectiva, que está compuesta

por las redes sociales a pequeña escala.

A modo de ejemplo de estas dinámicas, podemos tomar las movilidades que se han

producido como resultado de conflictos como Venezuela, Siria, Ucrania y Centroamérica.

Según reporta el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (2021), casi tres cuartos

de los refugiados a nivel mundial se encuentran radicados en países de bajos ingresos. El

criterio para elegirlos como destino parecería ser la cercanía geográfica a las zonas de

conflicto. En este sentido, Jordania, Líbano, Turquía y Chipre son algunos de los países con

más porcentaje de refugiados. Muchos de los procesos migratorios que se dan en estos

contextos podrían clasificarse como migración forzada, cuya prevalencia ha ido en aumento

desde la Segunda Guerra Mundial, pero cuya condición no es posible analizar solamente en

términos de costo-beneficio. Justamente, la clasificación de la migración como forzada o

voluntaria resulta un hecho complejo dado que el criterio para considerarla como tal es

principalmente la percepción del o la migrante (Erdal, 2020).

Los cambios a nivel social, tecnológico y cultural han modificado las formas de

migración. Con el paso del tiempo, se ha observado que las políticas migratorias de las

naciones tienden a retroceder en cuanto al otorgamiento de residencias o el desarrollo de

políticas públicas para los migrantes. Cada vez se ha vuelto más difícil conseguir la

documentación necesaria para ingresar a un número de países, conseguir permisos de

residencia y trabajar para los y las migrantes, en un contexto donde la migración es cada

vez más común. Esto ha constituido la creación de “políticas de inmovilidad” (Mármora,

2022). Esta rigidez progresiva obedece en parte a discursos relacionados con las dinámicas

económicas regionales, en las que predominan en la opinión pública nociones de los

inmigrantes como competidores desleales (Martínez, Reboiras y Contrucci, 2010). Aunque

en varios estados los convenios internacionales son la base de la legislación, en la práctica

se demuestra que la discrecionalidad de los Estados en el desarrollo de las políticas de
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inclusión dan lugar a la vulnerabilización y explotación de los migrantes (Poblete, 2019). En

Uruguay, a pesar de que el ingreso es sencillo y la forma de “inmigrante ilegal” no existe

según la ley 18250, los procesos burocráticos hacen que conseguir trabajo formal y vivienda

se dificulte (Uriarte, 2020). A esto se suma el hecho de que el rol de Uruguay en las

dinámicas migratorias de la región ha cambiado. Antes Uruguay se caracterizaba por ser un

país mayoritariamente emisor, pero las crisis políticas y económicas de la región han hecho

que se convierta en un país de destino y de paso (Prieto y Márquez, 2019).

En el caso de Uruguay, los discursos que ponen trabas a la inclusión pueden

construirse cultural e históricamente, considerando la violencia de Estado ejercida contra las

inmigrantes a finales del siglo XIX y el “discurso de excepcionalidad” que surgió desde el

siglo XX. El discurso de excepcionalidad, desde la perspectiva del análisis histórico, se

construyó a partir de la idea de que el Uruguay del siglo XX era la excepción en América

Latina en términos de política y de desarrollo, y que la dictadura y los sucesivos dispositivos

de represión dirigidos a grupos marginados (entre ellos los migrantes) no fue concebida

como resultado de un proceso histórico sino que, justamente, un hecho se salió de lo que

era el desarrollo “normal” del país (Broquetas y Duffau, 2020; Espeche, 2010). Actualmente

algunas estructuras de este discurso de excepcionalidad prevalecen en la creencia que

Uruguay es un país igualitario, donde los casos de violencia, exclusión y represión no son

sistemáticos sino, justamente, excepciones. Esto representa un obstáculo a la hora de

estudiar las vulnerabilidades de la población migrante, dado que ni permite identificar

claramente los obstáculos e identificadores de la inclusión.

2.2 Los migrantes y los estudios superiores.

La búsqueda de mejores oportunidades económicas como principal factor en la decisión de

migrar está ligada íntimamente a la movilidad estudiantil internacional. Según la UNESCO:

“los estudiantes internacionalmente móviles son personas que han cruzado

físicamente una frontera internacional entre dos países con el objetivo de participar en

actividades educativas en el país de destino, donde el país de destino es diferente de

su país de origen.”

El intercambio internacional de conocimientos es una consecuencia de las

movilidades que trascienden las fronteras. Históricamente este intercambio puede trazar sus

orígenes cerca de la Revolución Francesa y posteriormente como consecuencia de la

Revolución Industrial, cuando la demanda de mano de obra a nivel internacional favoreció la

movilización de personas dentro de Europa, y posteriormente hacia afuera. Continuó luego

en el contexto de las guerras mundiales (Mármora, 2022) cuando académicos y

universitarios huyeron en calidad de refugiados. Estas dinámicas continuaron en el marco
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de sucesivas crisis económicas y, finalmente, como resultado de las dinámicas del mercado.

En los últimos años, la mercantilización de los procesos educativos ha tenido como

consecuencia la reestructuración de las propuestas educativas, que sobre todo en el

hemisferio norte ha pasado a desarrollarse de forma similar a los modelos de

mercantilización neoliberales (Solanas, 2014). Esto ha dado como resultado la necesidad de

buscar títulos cada vez más profesionalizantes en pos de la competitividad del mercado

laboral. Otras motivaciones incluyen la propuesta académica, los requisitos para migrar, las

posibilidades de inserción laboral o de obtener una residencia permanente, el idioma, la

cultura y el capital social, económico y académico disponible (Bermúdez, 2015).

América Latina no ha permanecido aislada ante estas cambiantes dinámicas.

Tradicionalmente, un gran número de estudiantes internacionales procedentes de

Latinoamérica y el Caribe han optado por realizar sus estudios en Estados Unidos y Europa.

Sólo en años recientes ha aumentado la matrícula de estudiantes internacionales

intrarregionales, y a pesar de que va en aumento, siguen siendo la minoría. Esto ha

configurado a la movilidad de estudiantes terciarios como una forma de estratificación social,

estatus y búsqueda de oportunidades que se limitan a aquellos que pueden afrontar el costo

de la movilidad (Didou, 2011; Rodríguez, 2005). Esta percepción ha sido visualizada en

estudios posteriores relacionando la movilidad y la globalización con la función de las

instituciones como reproductoras de desigualdad (Paso, Perilli y Carrera, 2022; Giovine,

2019). A su vez, han surgido estudios sobre el efecto que los núcleos académicos ubicados

en países desarrollados tienen sobre los países con altas tasas de emisión de

estudiantes (Bermúdez, 2015; Gascón y Cepeda, 2009)

En general, la internacionalización de los estudios superiores es vista como un factor

de integración regional positivo desde el intercambio de conocimiento, de cultura y de

expansión económica. La visibilidad de inmigrantes de la región enmarcada desde esta

mirada podría ser un efectivo detrimento contra la xenofobia (Mármora, 2022).

El estudio realizado por Méndez, Pellegrino, Robaina y Vigoritto (2021) da cuenta de

las trayectorias laborales de la formación superior en Uruguay con un enfoque en las

ciencias sociales: un 90% de los doctores estudiados obtuvieron su título en el exterior,

mientras que el 70% reside aquí.

Otros estudios de caso han elaborado sobre las experiencias específicas de los

estudiantes que formaron parte de programas de movilidad internacional dentro de su

contexto nacional. Corbella y Elías (2018) refieren a los motivos que impulsan a los

estudiantes extranjeros a elegir Argentina como destino, analizando cómo algunos de ellos

no están presentes en la bibliografía consultada, por ejemplo el turismo. Paso, Perilli y

Carrera (2022) dan cuenta de que la posibilidad de pensar la formación terciaria en el

exterior para estudiantes argentinos que forman parte de programas internacionales no
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obedece solamente a condiciones materiales objetivas, sino que combinan elementos

subjetivos con la hipótesis de que, de la misma forma que emergen mercados estratificados,

también estudiantes de distintos orígenes socioeconómicos puedan desenvolverse en

distintos círculos de intercambio. Esto se condice con los hallazgos de Ramírez y Ortega

(2017) quienes apuntaron que a pesar de que en general los estudiantes mexicanos

pertenecientes a estratos socioeconómicos más altos son los más favorecidos en los

programas de movilidad académica, éstos están también abiertos a contextos más diversos

(aunque apuntan que sigue siendo elitista en términos de alcance académico). Bermúdez

(2012) encontró también diversidad en las trayectorias laborales de mujeres colombianas

migrantes, tanto retornadas a Colombia como quienes residen en México, cuyas estrategias

de adaptación individuales varían, así como el impacto que la migración tuvo en el

desarrollo de su vocación. Por otro lado, Sosa (2016) encontró que la presencia de

estudiantes extranjeros en educación superior en Argentina podría obedecer a corrientes

migratorias más generales y no sólo a la posibilidad de continuar la formación. De la Vega y

Vargas (2017) encontraron que el 88,1% de los estudiantes de grado en Venezuela tenían

intenciones de migrar a países del norte global como Canadá o Estados Unidos, o a países

de los que tuvieran nacionalidad. En este caso, no se encontraron motivos diferentes entre

las motivaciones de los estudiantes y las de los migrantes en general.

2.3 La relación entre la migración y el trabajo

Las nociones de migración y trabajo parecen ser inseparables en la bibliografía

especializada en la temática. En efecto, la Declaración de Manila (2012) alude a que la

condición de trabajador se presenta en casi todos los migrantes, y que el derecho al trabajo

seguro y legal es la demanda esencial que posibilitará el acceso a la integración. El Pacto

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) también plantea dentro sus

objetivos garantizar el trabajo decente y otros derechos laborales de los migrantes.

Mármora (2022) expresa que el acceso al trabajo libre, formal y seguro posibilita la

integración de los migrantes a la sociedad, al mismo tiempo que impide su explotación. En

el contexto de la crisis económica mundial, usualmente son los migrantes trabajadores

quienes resultan más perjudicados, aunque en muchos casos son los trabajadores

indocumentados quienes sostienen la economía (Castles, 2013; Camacho, 2013). Como se

mencionó anteriormente, el estudio de la migración como fenómeno global estuvo siempre

estrechamente asociado a la economía y al mercado de trabajo, así como a la creencia de

que el acceso al empleo es garantía tanto de integración como de bienestar.

La relación entre el trabajo y la cultura también ha sido explorada, dado que muchas

estrategias de adaptación desarrolladas por los migrantes están estrechamente
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relacionadas con la cultura de origen y las redes sociales en el país de destino. En Uruguay

particularmente, las movilidades sucedidas a finales del siglo XIX dieron origen a lo que

sería el proceso de desarrollo de una cultura de trabajo uruguaya (Supervielle, 2017). Esta

cultura del trabajo ligada a la migración se acrecentó en la época de la dictadura cívico-

militar (1973-1985) y de la crisis económica posterior, cuando se sucedieron las movilidades

hacia el exterior. A pesar de que los extranjeros tuvieron un rol preponderante en la

construcción de la identidad nacional y cultural (Arocena, 2009), la cultura actual uruguaya

representa algunos aspectos que dificultan la integración de los migrantes. En primer lugar,

el marco de referencia para la delimitación de derechos y deberes está estrechamente

relacionado con normas jurídicas y administrativas que requieren de documentación para su

implementación (por ejemplo, procesos de residencia, trabajo, vivienda, etc.) De eso se

desprende que, aunque los derechos migrantes estén amparados por la ley, su goce está

condicionado a la documentación. Muchas veces, la falta de acceso a información o bien las

condiciones en las que un sujeto migra hacer que la obtención de esa documentación lleve

tiempo y recursos de los que el migrante no dispone, imposibilitando así el goce de sus

derechos. En segundo lugar, la distribución de roles y tareas en el lugar de trabajo se da por

acuerdos tácitos, construidos sobre interacciones sociales acumulativas y densificadas por

el tiempo. Para los migrantes, especialmente aquellos cuya situación laboral es precaria, el

poder insertarse en estas redes resulta muy difícil. En tercer lugar, la búsqueda de empleo

está estrechamente ligada a la estabilidad. Para un migrante en situación irregular, cuyas

interacciones sociales se ven obstaculizadas por factores que van desde la xenofobia,

pasando por la lengua, hasta el tiempo en el país, y que está más dispuesto que la

población nativa a cambiar de trabajo, las nociones culturales de trabajo que se ponderan

en el país suponen un desafío. Sin embargo, algunos aspectos de la cultura de trabajo

uruguaya que podrían fomentar la integración pueden ser el importante rol del trabajo

voluntario, la toma de decisiones colectivas vista como positiva y necesaria, el rechazo a la

ostentación y el rol social del trabajo (voluntario como no) como bien colectivo (Supervielle,

2017).

El género también aparece como una importante variable en las motivaciones para

migrar. Courtois y Pacecca (2010) plantearon que tanto el género como el país de

procedencia tenía un impacto en la inserción laboral de mujeres en el área metropolitana de

Buenos Aires. Primeramente se encontró que la motivación económica de la migración que

aparece en la bibliografía está presente, en el caso de las mujeres, ligada estrechamente a

la maternidad. También se encontró que las mujeres con distintas procedencias encontraron

trabajo en distintos sectores del mercado. En cuanto a su autopercepción el trabajo revela

que las mujeres migrantes luego de pasar por las vicisitudes del proceso migratorio se

conciben como agentes más activos y proactivos en su vida. Cárdenas, Terrón y Monreal
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(2018) encontraron que en el caso particular de las mujeres migrantes el rol reproductivo no

es abandonado, como puede suceder en el caso de los hombres. De hecho, se encontraron

con anécdotas de mujeres que pusieron en peligro su integridad al retornar al país de origen

para cuidar de su familia. En este estudio surge también el proveer para los hijos como

factor motivacional de emprender el proceso migratorio. Una particularidad sobre la

población estudiada es la aparente ausencia de una conciencia explícita de la vulnerabilidad

que supone ser mujer inmigrante. Los trayectos narrados por las participantes son pocos

planificados en muchos casos, pero algo que tienen en común es la presencia de la fe

religiosa. En esta línea, Ortiz (2017) describe en su estudio que ,entre las parejas que

migraron a México desde España o Italia, uno de los principales motivos fue el amor,

seguido de la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Normalmente esta decisión es

conjunta, pero hecha en base al proyecto laboral del hombre.

2.4 Estudios sobre la vocación

Lobato (2002) hace una reconstrucción histórica de los enfoques, tradiciones y

modelos de investigación en el campo de la psicología vocacional. Según el autor, la

conducta vocacional es producto de múltiples factores, entre ellos las necesidades

individuales, las demandas sociales y el contexto. Se describen distintos enfoques, teorías y

métodos, entre los que se incluye el enfoque psicométrico, el enfoque psicodinámico, el

evolutivo y el cognitivo-conductual. En cuanto a las temáticas más frecuentes, describe

algunas dimensiones como la madurez vocacional, los intereses vocacionales, la

personalidad y su relación con la elección vocacional, tecnología en asesoramiento

vocacional, la toma de decisiones y la indecisión vocacional, el desarrollo de la carrera y las

inserciones profesionales. Lobato (2002) señala también que las metodologías empleadas

en el campo de la psicología vocacional recientemente han incursionado más en el área de

la investigación cualitativa, cuando previamente era la investigación cuantitativa la que

primaba. Cabe mencionar que entre las temáticas de la investigación de la psicología

vocacional sugeridas se encuentran el género, la discapacidad, los proyectos de vida, la

inserción laboral, etcétera, pero no la migración.

Castañeda y Niño (2005) desarrollaron una metodología de orientación vocacional

ocupacional desde una perspectiva sistémica. Uno de los hallazgos de este estudio es la

caracterización de tres momentos de crisis en el trayecto de la formación universitaria. En

los primeros semestres, que hacen énfasis en la formación disciplinar que no están

explícitamente conectados con la vocación, hay un marcado aumento de deserción

estudiantil, durante los cuales la mayor cantidad de estudiantes abandona la carrera. El

segundo momento aparece cuando el estudiante debe decidir qué campos u orientaciones
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seguir para desempeñarse profesionalmente en el futuro. Aquí, según el estudio, el desafío

se encuentra en conectar el futuro laboral y el presente formativo para configurar un

proyecto de vida. El tercer momento de crisis surge en relación al desempeño profesional

en el campo de trabajo, donde se vuelve necesario tomar acciones concretas para realizar

el proyecto de vida.

El enfoque sistémico da cuenta de la necesidad de que los referentes de los jóvenes

en cada contexto donde se desenvuelven interactúen de forma que se dé lugar a una

reflexión multifacética. Castañeda y Niño (2005) hacen también énfasis en que la toma de

decisiones relativas al proceso vocacional son complejas y están continuamente en

transformación. Son producto de las conexiones que conforman la red del joven.

El género y los factores socioeconómicos también pueden resultar determinantes en

la toma de decisiones relacionadas con la vocación. Macías-González, Caldera-Montes y

Salán-Ballesteros (2019) realizaron un estudio en el que confirmaron que durante la infancia

se asientan las bases de la futura elección profesional. Dados los logros alcanzados en esta

etapa de desarrollo, la intervención en el ámbito de lo vocacional asiste a ampliar las

percepciones y posibilidades. Los ambientes donde el niño se desenvuelve se convierten en

posibles áreas de intervención, incluidas la escuela, la familia, el contexto económico,

etcétera. Esta experiencia probó que la orientación vocacional en la infancia contribuye a

expandir y cambiar las elecciones vocacionales de forma que las barreras de género tengan

menor influencia sobre dicha elección. Villalobos, Quaresma y Roa-Infante (2022)

demostraron que a pesar de la heterogeneidad y masificación de la educación terciaria, los

estudiantes entrevistados muestran a través de su relato que la integración no es fácil. Está

caracterizada especialmente por la presión familiar como la renuncia a actividades y

sociabilidades propias de su etapa de vida, las dificultades académicas y las crisis

vocacionales. Cerezo (2017) encontró que para los jóvenes en situación de vulnerabilidad,

el requisito mínimo para elección de una universidad fue la gratuidad. Otras razones fueron

las expectativas familiares, así como la oportunidad de ascender socialmente y

emanciparse de sus familiares y lugares de residencia. La vocación apareció raramente

como motivo de la elección.

Por otro lado, algunos estudios sugieren que hay una interrelación entre el

rendimiento académico y el acceso a herramientas para la toma de decisiones vocacionales.

López y Sánchez (2018) encontraron que la motivación hacia el aprendizaje académico

potencia la madurez vocacional en adolescentes españoles entre 15 y 19 años. Definen la

madurez vocacional como el grado de complejidad que implica la decisión del saber hacer,

dado que incluye un proceso de análisis de factores individuales, contextuales y sociales,

así como un conocimiento de la oferta académica (Lucas y Carbonero, 2003; citados en

López y Sánchez, 2018). Barreat, Benítez, Fuentes y Noel (2016) encontraron que los
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jóvenes que participaron del programa fray Juan Ramos de Lora y que tuvieron acceso a

herramientas para el ingreso universitario tuvieron la oportunidad también de recibir

orientación vocacional. Aquellos estudiantes que eligieron estudiar la carrera propuesta

como primera opción como resultado de esta orientación obtuvieron mejores resultados

académicos que aquellos que eligieron una opción propuesta por el mismo programa en

tercer lugar.

A pesar de que tradicionalmente la orientación vocacional se implementa en contextos

educativos, Ureña y Barboza (2015) elaboran una propuesta donde se enumeran algunas

áreas laborales desde las que es posible realizar aportes en cuanto a la orientación

vocacional, incluyendo el retiro, la retención, la salud ocupacional, crisis vitales, etcétera.

3. Marco conceptual

3.1 La construcción vocacional y los migrantes

Los cambios en los procesos migratorios, las dinámicas de la mercantilización de la

educación, y la precariedad de los mercados de trabajo en el contexto de las políticas

neoliberales, sumado a obstáculos relacionados con la distancia cultural y la xenofobia,

hacen que los procesos de elección relacionados con el “saber y el hacer” complejicen la

construcción de la vocación de los migrantes. En efecto, según la declaración de Manila

(2012) se entiende que la falta de información sobre las causas profundas de la migración

representa una forma de vulneración, pues impide la creación de políticas públicas

relevantes y efectivas.

Según Rascovan (2013):

“Se considera a la vocación como un acto de elección del saber y hacer, un concepto

complejo y atravesado por múltiples problemáticas y disciplinas que interpela a cada sujeto

de forma distinta. Es una posibilidad que da cuenta del ejercicio de la libertad individual.

Sobre todo, es un proceso continuo.”

Se entiende que las dificultades particulares a las que se enfrentan los migrantes en

Uruguay relacionadas con la burocracia y las diferencias culturales representan un

obstáculo adicional a los desafíos que presenta de por sí la elección vocacional.

Considerando la definición de vocación, estas dificultades constituyen una limitación al

ejercicio de la libertad y los derechos de los migrantes.

En general, las investigaciones sobre la relación entre vocación y migración se han

enfocado en trayectorias individuales. Méndez de Rosales (2010) realiza una reconstrucción

autobiográfica de la interrelación entre su proceso de migración y su vocación espiritual, y

cómo estos procesos se influyeron mutuamente. Bermúdez (2014) realiza una

reconstrucción similar en relación a las trayectorias de un grupo de mujeres con formación
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académica, y de cómo la migración impactó la actividad laboral y desarrollo profesional de

forma distinta en cada una. Mallimaci (2016) estudió cómo hay una tensión entre la

vocación de enfermeras migrantes y la ciudad de Buenos Aires y la poca remuneración que

reciben, al mismo tiempo que consideran el acceso al trabajo remunerado una

reivindicación de sus derechos. Argüello (2019) utiliza el método biográfico para dar cuenta

de cómo una maestra desplazada por la crisis en Venezuela construye su conocimiento a

medida que se va desenvolviendo su proceso migratorio, y cómo este desarrollo del saber

es interpelado constantemente, tanto por su condición de migrante como por el aspecto

forzoso de su desplazamiento. En una línea similar, Rojas (2020) estudió cómo las

condiciones de desplazamiento forzoso representaron un punto de inflexión para muchos

educadores, cuya vocación entró en conflicto con sus deseos y sus necesidades, lo que

seguidamente dio paso a tomar la decisión de migrar.

Estas investigaciones permiten elaborar un panorama más complejo sobre las causas

profundas de la migración, que van más allá de las necesidades económicas. Se

encuentran inscritas en procesos de transformación personal, en algunos casos

estrechamente relacionados con aspectos identitarios como la ideología, la religión, el

género y el tipo de migración (si configura un desplazamiento o no). La forma en la que los

migrantes resuelven estos conflictos tiene un impacto considerable en su salud mental, su

integración al país de acogida, y su relación con el país de origen.

Según Lavell (2004), las vulnerabilidades y el riesgo ante amenazas son construidos

socialmente, producto de prácticas organizacionales dinámicas que devienen en acciones

concretas. Para una persona migrante, especialmente para aquellas cuyo proceso

migratorio ha sido traumático o producto de un desastre (natural, político, económico, etc.),

las vulnerabilidades producto de su trayectoria no son necesariamente inherentes a la

movilidad, sino que resultan de cómo los actores con los que interactúan gestionan los

riesgos de la migración. En esta línea, las prácticas organizacionales que constituyen un

posible riesgo para los migrantes, podrían también serlo para el desarrollo de la población

autóctona. Es por esto que el estudio de las migraciones revela posibles áreas de

intervención que beneficiarían a la población en su totalidad, tanto a la autóctona como a la

migrante.

3.2 Estudiantes extranjeros en la UDELAR y su construcción vocacional

Se define como estudiante extranjero a aquel que nació fuera de Uruguay. Las

características de los estudiantes extranjeros que estudian en la UDELAR, así como su

perfil demográfico y los cambios que esta población ha demostrado en los últimos años,

reflejan la diversidad y las dinámicas de las trayectorias de los migrantes en general.
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Uruguay ha pasado de ser un país de emisión a ser uno de recepción y de paso, y la

tasa de migrantes de países no limítrofes ha venido aumentando de forma sostenida desde

2013 (Prieto y Márquez, 2019). Esto se ha reflejado en la matrícula de estudiantes en la

UDELAR, donde los estudiantes venezolanos, colombianos, peruanos y paraguayos han ido

incrementando su presencia, especialmente en el caso de los primeros. En cuanto a la

franja etaria, los estudiantes extranjeros tienen una edad media de 30, ligeramente más

elevada que la de los uruguayos, y un porcentaje más elevado vive en pareja. Hay una

mayor proporción de estudiantes extranjeros que trabajan, y en promedio superan por 2

horas de trabajo semanales a los estudiantes uruguayos. Esta diferencia en la franja etaria

podría explicarse por la etapa de formación. Dado que aproximadamente un tercio de los

migrantes extranjeros finalizó su educación media en el exterior, es posible que muchos de

los estudiantes extranjeros estén cursando posgrados (Dirección de Planeamiento y

Presupuesto, 2018).

Los informes realizados por el ProREn (Programa de Renovación de la Enseñanza)

se condicen con las tendencias encontradas en la Universidad. En los últimos tres años,

venezolanos, argentinos y brasileños han sido los estudiantes que más se ha matriculado

en la Facultad, con una fuerte presencia de estudiantes latinoamericanos y sólo unos pocos

representantes de países europeos y norteamericanos. En 2020 y 2022 en particular, la

cantidad de ingresos venezolanos superaron a los argentinos (ProREn 2020; ProREn 2021;

ProREn 2022).

Teniendo esto en cuenta, cabe aclarar que las complejidades del fenómeno migratorio

internacional se expanden más allá de la definición de extranjero. Este es, por ejemplo, el

caso de los estudiantes retornados, que nacieron en Uruguay, migraron, y luego decidieron

volver para cursar su carrera aquí. Como se esbozó anteriormente, el proceso migratorio

tiene un impacto que puede dar origen a vulnerabilidades legales, materiales, estructurales

y subjetivas. Estas vulnerabilidades fácilmente podrían convertirse en un obstáculo para el

desarrollo de la vocación que se ve amedrentada cuando los sujetos no tienen acceso a

recursos que les permitan gozar del derecho a la educación y, por lo tanto, a la orientación y

construcción vocacional. En el marco del mercado laboral actual, se vuelve necesario

reconstruir el campo de la orientación vocacional desde una perspectiva de derecho, cuyo

objetivo sea desarrollar las herramientas necesarias para comprender los deseos propios,

elaborar objetivos realistas, construir un proyecto de vida y adquirir las herramientas

necesarias para lograrlos (Ormaz-Mejía, 2019). Santiviago, De León, Mosca y Passarini

(2018) proponen la exploración de la historia de la orientación vocacional ocupacional y su

transformación en un modelo que democratice su acceso, especialmente en Uruguay,

donde muchos jóvenes que no terminan ciclo básico no tienen acceso a formación

específica y quedan marginalizados del sistema educativo. En esta línea, Ferrero (2008)
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destaca también el rol que tiene la orientación profesional en evitar la perpetuación de los

circuitos de exclusión socioeconómica, teniendo este aspecto en cuenta para su práctica.

4. Problema y preguntas de investigación

El campo de interacción entre la vocación y la migración da lugar a vulnerabilidades,

obstáculos y oportunidades poco explorados. Las elecciones del saber y el hacer que

normalmente caracterizan el proceso de construcción del proyecto vocacional, se ven

interpeladas por las vicisitudes del proceso migratorio, que es único para cada sujeto.

Volcar la mirada de la investigación y las prácticas del estudio de la migración sobre las

subjetividades de los actores contribuirán al conocimiento sobre estos procesos, al mismo

tiempo que se priorizarán los procesos de inclusión e integración de los participantes.

Dadas estas condiciones, las preguntas que guiarán la investigación son las

siguientes:

 ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia migratoria de los estudiantes en la Facultad

de Psicología cursando el Ciclo Inicial?

 ¿Cómo describen su proceso de desarrollo vocacional como estudiantes migrantes?

 ¿Cómo conectan sus procesos migratorio y vocacional con otros aspectos o

momentos de su historia de vida?

 ¿Cómo inciden aspectos como el género, la edad y el país de origen en estas

experiencias?

5. Objetivos

5.1 General

 Identificar obstáculos y facilitadores en la construcción de trayectorias educativas

de los estudiantes extranjeros y retornados de la Facultad de Psicología que

están cursando el Ciclo Inicial.

5.2 Específicos

 Explorar las causas de la migración según la perspectiva de los estudiantes.

 Describir los facilitadores y dificultades del proceso de elección vocacional

enunciado por los estudiantes en relación a su proceso migratorio.

 Describir las experiencias de cada estudiante en cuanto la conexión entre su

proceso vocacional y su proceso migratorio

 Describir el discurso de cada estudiante en relación a su contexto y perfil

demográfico (condiciones y edad a la que migró, género, familia, etc.)
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6. Metodología

El diseño de este trabajo es exploratorio. Esto responde principalmente a la necesidad

de generar nuevos conocimientos en el campo de interacción entre la migración y la

vocación, considerando que el incluir las narrativas de los estudiantes resulta vital para

comenzar a percibir sus facilitadores y obstáculos.

Vasilachis de Gialdino (2006) considera que:

“la investigación cualitativa se interesa, en especial, por la forma en la

que el mundo es comprendido, experimentado, 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.”

Este delineamiento de las características de la investigación cualitativa concuerda con

los objetivos planteados, pues se centran en el discurso de los actores participantes. Como

lo expresa la bibliografía citada anteriormente, el entender las dinámicas migratorias y

vocacionales a través de la voz de los actores principales hacen surgir nuevos

conocimientos y nuevas interrogantes. No sólo eso, posibilitan los emergentes de nuevas

líneas de investigación y concuerdan con las construcciones teóricas y prácticas que se

están desarrollando, entendiendo al fenómeno migratorio como multicausal, no sólo

económico. Este trabajo, por lo tanto, se trata de una investigación cualitativa.

Para lograr esto, se utilizará el método de la historia de vida para trabajar con la

población objetivo. Según Ferrarotti (1988; 1991, citado por Mallimaci y Gómez, 2006):

“El relato de una vida debe verse como el resultado acumulado de las

múltiples redes de relaciones que, día a día, los grupos humanos atraviesan,

y a las que se vinculan por diversas necesidades. Esta manera de

comprender la historia de vida nos permite descubrir lo cotidiano, las

prácticas de vida dejadas de lado o ignoradas por las miradas dominantes, la

historia de y desde los de abajo.”

La mirada de Ferrarotti hace referencia no sólo a la multiplicidad de necesidades y

experiencias, sino también al hecho de que hay ciertos discursos que no son conocidos por

motivo de la opresión. Las estructuras, leyes y estereotipos xenofóbicos han contribuido a

que las voces de los migrantes no sean reconocidas como legítimas al momento de

elaborar políticas y proveer recursos para su integración. En este sentido, el uso de la

historia de vida como metodología contribuiría no sólo a recabar la información especificada

en las preguntas de investigación, sino que también se adapta a un marco inclusivo y que

favorezca a la integración.
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Como instrumento de investigación se utilizará la entrevista semidirigida. A modo de

que los participantes de la investigación puedan explayarse y relatar con libertad sus

experiencias e historia de vida, las intervenciones se limitarían a pedidos de información

que hayan sido omitidos o a aclaraciones sobre el contenido del discurso.

La metodología elegida obedece también a las posibilidades de conectar los posibles

hallazgos con las investigaciones que se están realizando en distintas instituciones y

sectores tanto de la Facultad como de la Universidad en general.

El Programa de Renovación de la Enseñanza (PROREn) realiza un seguimiento de

las características del cuerpo estudiantil, incluidos los migrantes extranjeros, y algunos de

sus objetivos, particularmente la orientación e inclusión educativa, se relacionan con los

objetivos de este proyecto. En este sentido, tener un conocimiento profundo de las

características de la población migrante extranjera en Facultad, específicamente en relación

a su vocación, favorece el desarrollo de estrategias de inclusión. El Programa de Respaldo

al Aprendizaje (PROGRESA), también tiene objetivos relacionados con la inclusión en la

educación terciaria. El dispositivo de Tutorías Entre Pares se utiliza en la interacción de

distintas poblaciones, una de las cuales son los migrantes.

En la Facultad de Psicología existe también un servicio a la comunidad que ofrece

acompañamiento en la trayectoria vocacional orientado a estudiantes de educación media y

terciaria. Dicho servicio se presta junto con PROGRESA, aunque en esta última institución

está más orientado a la comunicación de la propuesta educativa de la UDELAR a

estudiantes de la educación media. La existencia de estos proyectos y servicios da cuenta

de la importancia de conocer el proceso vocacional de los estudiantes a lo largo de su

trayectoria educativa, incluso próximos a su egreso.

7. Cronograma de implementación

Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Consulta bibliográfica y marco teórico

Elaboración de la entrevista

Contacto con los participantes

Pre-entrevistas

Realización de las entrevistas

Análisis y sistematización de resultados

Difusión

8. Consideraciones éticas
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La participación en esta investigación será libre y voluntaria; la propuesta estará

dirigida a la población que cumpla con las características descritas en los objetivos y las

preguntas de investigación.

Durante el proceso de contacto con los participantes se les hará llegar una pauta de

consentimiento informado. Se coordinará también una instancia previa a la entrevista para

explicar los objetivos de la investigación, los pasos a seguir y el plan de difusión. También

se informará a los participantes del contenido de la Ley N° 18331 de protección de datos

personales y del decreto N° 158/019 sobre la investigación con seres humanos. Luego de

explicado el proceso, se les presentará a los participantes un documento de consentimiento

informado cuya copia se les hará llegar tanto de forma física como por correo electrónico.

En caso de que ocurran situaciones de movilización emocional producto de las

narrativas de historia de vida de los participantes, en primera instancia la investigadora

realizará la contención que la situación amerite. De ser necesario, los participantes serán

orientados en cuanto a los recursos disponibles en la Facultad para su acompañamiento y

orientación. Teniendo esto en cuenta, los participantes son libres de abandonar el estudio.

Una vez finalizada la investigación, se les hará llegar a los participantes una copia

de los resultados y conclusiones.

9. Resultados esperados y plan de difusión

Dadas las características de la población migrante en la Facultad, se espera

encontrar que la mayor parte de los entrevistados sean de Argentina, Brasil y Venezuela.

En primera instancia y considerando la bibliografía consultada, se espera encontrar

que haya una interacción entre factores sociales, políticos y económicos para la decisión

tanto de migrar como de elección vocacional.

También se espera que aquellos estudiantes que hayan tenido la oportunidad de

acceder a orientación vocacional en etapas de formación expresen una menor dificultad en

cuanto a su proceso de elección vocacional que aquellos estudiantes que no la hayan

tenido.

La hipótesis inicial basada en los antecedentes elaborados en el apartado anterior,

es que los procesos migratorios y los proyectos vocacionales se influencian mutuamente en

la historia de vida del sujeto. En este sentido es importante tener presente las etapas de

formación vocacional en relación a las etapas migratorias (por ejemplo, si el sujeto tuvo

acceso a orientación vocacional en su país de origen o una vez instalado o instalada en

Uruguay, qué edad tenía cuando esto ocurrió, etc.) para comprender mejor las condiciones

bajo las cuales el proyecto vocacional se fue conformando. En este sentido, el tipo de

obstáculos y facilitadores de sus procesos serían también de naturaleza compleja, y puede
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que dichos factores no se limiten a la vocación y a la migración, sino que impacten otras

áreas de sus vidas.

Al concluir la investigación, se espera encontrar emergentes en el campo de

interacción entre migración y vocación que propicien futuras investigaciones.

En cuanto a la difusión, se propone como objetivo presentar los resultados de la

investigación en instancias de congreso ligados con la temática. Dichos resultados se

pondrían también a disposición de los organismos, programas e instituciones que trabajan

con movilidad estudiantil dentro de Facultad de forma que sirvan de insumo para la

realización de informes y el desarrollo de políticas y actividades para la inclusión.
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