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M ESA 5 -  PONENCIA 6

La valoración del mérito individual en los pro
gramas de formación para el trabajo dirigidos a 
jóvenes de sectores vulnerables

Daiana Giannina Cardozo1

Resumen
Esta presentación parte del análisis de uno de los aspectos estudiados en un tra
bajo de Tesis de licenciatura en Universidad Nacional del Nordestel2. La misma 
aborda, como objeto de estudio, las representaciones sociales de los capacitado- 
res participantes de programas públicos de formación para el trabajo dirigidos a 
jóvenes de sectores vulnerables. Entendemos que las representaciones que estos 
sujetos construyan sobre los jóvenes pueden incidir tanto en el tipo de vínculo que 
establecen con los jóvenes, en las expectativas que se generen en relación con sus 
comportamientos y aprendizajes, así como en los modos de organización de sus 
prácticas pedagógicas. El material empírico que sirve como base deriva de entre
vistas realizadas a los capacitadores, tomando como caso el programa "Jóvenes por 
más y mejor trabajo", implementado en la ciudad de Resistencia.

Específicamente en esta comunicación pretendemos centrarnos en el análisis 
de los discursos de un grupo de capacitadores que vinculan, de manera directa, la 
incidencia y el impacto posterior de los contenidos del programa con las actitudes 
y predisposiciones de los jóvenes. No hay referencias directas a las condiciones 
externas dadas en el contexto socio-económico-político que es externo al joven 
y al dispositivo, que también pueden incidir en la trayectoria posterior. La idea 
del mérito individual aparece como factor preponderante para el ascenso social, 
donde hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o al

1. Tesista de la licenciatura en Ciencias de la Educación-Ins titu to  de Investigación Educativa- Facultad de Humanidades-
u n n e .
2. El trabajo se titu la  "El programa jóvenes por más y  m ejor trabajo desde la perspectiva de los capacitadores. Resistencia 
2013".
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espíritu competitivo por sobre las condiciones sociales y económicas en las que se 
encuentran los jóvenes participantes y las condiciones de aprendizaje que propone 
el dispositivo. La discusión planteara entonces como, desde esta mirada, se tiende a 
simplificar la idea de "éxito" para estos jóvenes en solo el mérito y los contenidos 
que se puedan brindar sin tener en cuenta una base de igualdad de oportunidades 
tanto en lo económico como en lo cultural con la que muchos de estos jóvenes no 
cuenta.

Introducción
En este trabajo vamos a referirnos a la valoración del mérito individual en una ex
periencia de formación para el trabajo que atiende a jóvenes de sectores vulnera
bles. Con respecto a estas experiencias, se puede decir que, en las últimas décadas 
las economías nacionales de América Latina han sufrido profundas transforma
ciones y modificaciones estructurales en los sistemas productivos. Estos cambios 
afectaron particularmente a los mercados de trabajo, donde se destacaron dos 
fenómenos: la emergencia de un sostenido desempleo estructural y la expansión 
de la economía informal (Neffa, 2003). Ambos fenómenos tuvieron, además, par
ticular incidencia en la población joven. En este contexto aparecen los programas 
públicos de formación para el trabajo pensados como dispositivos para dar solución 
a la problemática del desempleo juvenil, especialmente en jóvenes de sectores 
vulnerables.

En lo que refiere al caso argentino, siguiendo los aportes de Claudia Jacinto 
(2008), podemos organizar dichos dispositivos en dos grandes periodos de tiempo: 
por un lado aquellos que se desarrollaron durante la década del 90 en Latinoaméri
ca, y; por otro lado, la reformulación y los nuevos programas diseñados a partir del 
año 2000. En el estudio realizado por la autora, se resalta que hacia el interior de 
los dispositivos de inserción laboral utilizados en diferentes países de Latinoaméri
ca también existen diferenciaciones (en cuanto a sus componentes y estrategias).

Los estudios también señalan que una de las principales limitaciones de este 
tipo de experiencias es que las entidades capacitadoras tienden a seleccionar, entre 
los jóvenes, a "aquellos que tienen mayores posibilidades de permanecer a lo largo 
del proyecto"; algo similar ocurre con las empresas que también buscan o privile
gian a los "mejores perfiles". Esta situación es paradójica y en muchos casos tiene 
un carácter exclusor ya que, justamente, gran parte de los jóvenes por disponer de 
un menor volumen de capital social y educativo, se encuentran en peores condicio

382 I CONGRESO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE SOCIOLOGIA - ENCUENTRO PRE-ALAS CHACO 2014



NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

nes para sostenerse en estas ofertas. Los diagnósticos, aunque escasos, muestran 
que los principales problemas para el acceso de los jóvenes de sectores más pobres 
a empleos de calidad se relacionan, no sólo con la falta de conocimientos si no 
también se vinculan con aspectos comportamentales o actitudinales, por ejemplo: 
no manejar códigos, roles y rutinas habituales del ámbito laboral (Jacinto, 2010).

Los abordajes y dispositivos utilizados establecen por lo tanto, la necesidad de 
orientar y funcionar como intermediarios en el acceso al empleo, no sólo inten
tando brindar los conocimientos técnicos u operativos específicos sino también 
de aportar saberes asociados a lo relacional y comportamental, y trabajar en la 
construcción de un proyecto ocupacional propio. Esto conlleva que la inclusión 
social y laboral se vincule a la subjetividad (autoestima, actitudes, motivaciones, 
expectativas).

En relación a lo anterior, es importante entonces pensar en la figura del capaci- 
tador. El capacitador puede verse como un "agente de cambio", que ayuda a otros 
a enfrentarse con lo nuevo, con el futuro (Blake 1997) pero que pasaría si en vez de 
esto indirectamente su postura sobre joven se convirtiera en un impedimento para 
el logro de los objetivos en los programas. El desempeño de estos capacitadores es 
primordial en lo que se refiere a la ejecución y desarrollo de los programas de los 
que hablamos, puesto que son los que en la mayoría del tiempo que implican las 
experiencias están en contacto con los jóvenes que participan en las experiencia. 
Es por ello que si un grupo en el dispositivo analizado, tiende a la sobrevaloración 
del mérito individual, se tiende a simplificar de alguno modo, la idea de "éxito" 
para estos jóvenes. En este sentido en esta presentación, primeramente haremos 
una referencia conceptual sobre esta cuestión y luego mencionaremos como se 
presenta en los discursos de este grupo de capacitadores.

Meritocracia y educación
Detenernos brevemente en la relación entre merito individual y educación, pue
de ayudarnos a reflexionar sobre las razones por las cuales el capacitador le da 
importancia a la predisposición y esfuerzo que demuestre el joven por sobre otros 
aspectos de las ofertas formativas. Esto puede remontarnos a los orígenes de la 
educación formal en nuestro país y es interesante al tener algunos de los capaci- 
tadores perfil de docentes.

Los sistemas educativos en la región y en particular en nuestro país, se consti
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tuyen sobre la base de procesos de profunda fragmentación, en la que cada indi
viduo por su parte debió esforzarse por acceder al currículo prescrito, y donde en 
consecuencia unos pocos alcanzan logros de aprendizaje a costo de la exclusión 
de muchos (Goodson, 2006, Tiramonti, 2004 mencionados en Eroles, D (2009). Du
rante décadas se proclamó en las escuelas el principio de igualdad, se trataba en 
un principio de una igualdad meritocrática, basado en el mérito personal y que 
buscaba homogenizar a los sujetos.

En la meritocracia, se interpreta que los lugares que cada uno ocupa se deben 
a su mérito o esfuerzo, es la más extendida en el sentido común y la que juega un 
papel dominante en el medio escolar. Esta puede ser entendida como un sistema 
de gobierno u otro en el que las citas y las responsabilidades de la administración 
se les asigna objetivamente a las personas en base a sus "méritos", es decir, la in
teligencia, las credenciales y la educación, determinado a través de evaluaciones o 
exámenes (Feito, P 1999:12).

Desde esta perspectiva, la desigualdad social no sería injusta, ya que se estaría 
ante un sistema que lleva a la cúspide a los más capaces, y en el cual los perjudicados 
deben su desgracia a la insuficiencia de su esfuerzo individual. A partir de lo anterior, 
se puede entender el concepto de "mérito", que contiene en su matriz, como elemen
to fuerte, la idea de individuo, en cuanto apunta a sujetos que no dependen de su 
entorno para ser quienes son. Detrás de esta idea de mérito, aparece el sustento de 
una sociedad que sería capaz de adoptar criterios imparciales de selección y organi
zación de los roles que requiere por medio de sus sistemas escolares y la división del 
trabajo. Es en este punto donde el mérito como motor de una sociedad dada conver
ge con la noción de movilidad social, pues ésta última se refiere a la existencia de 
una estructura de clases o estratos sociales permeables entre sí, permitiendo de este 
modo lograr equidad en el sentido de que los individuos podrían alcanzar cualquier 
posición en ella con independencia de su origen social. (Acuña F y otros 2009). La 
noción de meritocracia aplicada al espacio de lo público se acerca más a la idea de 
un mercado de lo social: el orden social es una gran arena de competencia, donde 
los más aptos y aquéllos que despliegan mayor esfuerzo ascienden socialmente. Una 
sociedad meritocrática -que se corresponde con la visión utópica de una sociedad de 
mercado- es una sociedad que, al menos en principio, no reduce -ni mucho menos 
elimina- los niveles de desigualdad. Simplemente redistribuye las probabilidades de 
estar en el grupo más aventajado (Cocina, M 2013).

En lo que respecta al ámbito de la educación, Néstor Lopez (2005) señala que
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surge un debate con movimiento pendular entre dos posiciones: el reproductivismo 
en un extremo, el optimismo pedagógico en el otro. Para analizar la relación entre 
educación y equidad social ambas posturas coinciden en poner un polo de esta 
relación como condición previa del otro. Están configurados en torno a esquemas 
causales unidireccionales que proponen, por una parte, que no es posible una bue
na educación si no cambian las condiciones sociales que le dan contexto, por otra, 
que no es posible una sociedad justa y equitativa sin una buena educación.

En este sentido, pensar en América Latina, donde se dio la profundización de 
situaciones de pobreza extrema y exclusión social, nos lleva preguntarnos si es po
sible sostener una sociedad basada en el mérito y en donde se hacen más visibles 
las dificultades de los sistemas educativos, a los que hacíamos referencia en un 
principio, frente a escenarios tan conflictivos, en que sus alumnos no cuentan con 
condiciones mínimas que les permitan participar del proceso educativo. Asimismo 
pensar si es posible educar en cualquier contexto social y cuál es el mínimo de 
equidad necesario para que las prácticas educativas en los espacio de formación 
sean exitosas.

En este tipo de escenarios, tiende a surgir la concepción de la escuela como 
un espacio destinado a la adaptación positiva de niños y jóvenes que habitan en 
contextos sociales y familiares adversos. Es una propuesta que deposita en los in
dividuos la responsabilidad de superación de las situaciones adversas. Se trata en
tonces de una versión extrema de las exigencias de individualización a los que son 
sometidas las nuevas generaciones. Si el contexto no puede cambiarse entonces la 
única posibilidad es que los individuos desarrollen una estrategia "ganadora" para 
superar la adversidad del medio. Los sujetos son pensados como "superhombres" 
capaces de neutralizar las limitaciones estructurales (Tiramonti, 2007 mencionada 
en Eroles, D (2009) o -si no lo logran- como "desadaptados", "conflictivos", "pato
lógicos" o "delincuentes", que deben abandonar la escuela que ya no les pertenece 
(Eroles, D 2009).

Condiciones de Educabilidad
Los programas públicos de formación para el trabajo se asientan en determinados 
conceptos sobre la población destinataria, a partir de las causas del problema de 
la no inserción laboral de los jóvenes, las causas de la deserción de los ciclos esco
lares especialmente en nivel secundario, junto con la importancia de la formación 
para el trabajo. La interpretación de esos conceptos puede ser compartida por los
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capacitadores o en algunos casos puede ser contraria o sesgada.

Muchos de estos programas se han fundamentado en la concepción de que la 
baja empleabilidad de los/as jóvenes está originada exclusivamente en su insu
ficiente calificación. A partir del achicamiento del empleo formal y del aumento 
de la informalidad, esta lógica entra en tensión. Uno de los conceptos puestos 
en discusión, es el de educabilidad, ya que los interrogantes aluden al por qué o 
cuáles son las causas por las que un individuo (en este caso, los jóvenes de una 
franja de edad que va desde los 18 a 24 años) "no pueden ser educables" ni, en 
consecuencia, "empleables".

El concepto de educabilidad, es un concepto que también ha tendido a natu
ralizarse y dejarse a voluntad de cada persona, las posibilidades de adquirir cono
cimientos socialmente validos a través de una educación, pudiendo así a través de 
su paso por ésta asegurarse condiciones de bienestar social posterior, cuestión que 
no siempre es así. En efecto, para que la educación genere equidad se requiere un 
piso mínimo de equidad social o, lo que es lo mismo, por debajo de ciertos mínimos 
de equidad social, los esfuerzos de la educación suelen ser vanos o insuficientes. 
Es este mínimo de equidad social el que subyace en la noción de "condiciones de 
educabilidad" que, a su vez, comprende el conjunto y la dinámica de factores y 
condiciones socioculturales y familiares que juegan en la relación entre las ins
tituciones escolares, la familia y sociedad (Tedesco, J 2000). Las condiciones de 
educabilidad, que refieren más bien al escenario y contexto social y familiar en que 
se configuran las condiciones socioeconómicas, culturales y subjetivas mínimas 
para concretar la tarea formativa de la escuela. En este sentido, es un concepto re- 
lacional que se juega, precisamente, en la interacción entre condiciones subjetivas, 
familiares, sociales, institucionales y pedagógicas renuncia a las tradiciones que 
apelan a factores hereditarios, de carácter biológico o genético independientes del 
contexto social o cultural. (López y Tedesco, 2002). La idea central es que todo niño 
nace potencialmente educable, pero el contexto social opera, en muchos casos, 
como obstáculo que impide el desarrollo de esta potencialidad.

Una noción de educabilidad sesgada aplicada al joven puede ser problemática 
puesto que arrastra significados y tradiciones equívocas. Una es filosófica y con
siste en la definición de la persona como perfectible y, consecuentemente, "educa- 
ble". Interrogar por la educabilidad del joven en cuanto individuo, en consecuencia, 
sería cuestionar la esencia misma del acto educativo y arriesgar la estigmatización 
del joven como "no educable" cada vez que se discutan las condiciones de educa-
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bilidad de los sectores más vulnerables (Spinosa, M 2005).

Opiniones de los capacitadores
A continuación, vamos a detenernos en los discursos de una parte de los capacita
dores de la experiencia analizada.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, la dificultad de inserción en este 
y muy particularmente en el caso de los jóvenes, como las nuevas exigencias del 
mismo, no son tenidas en cuenta o referidas en la mayoría de los casos por los 
capacitadores, salvo alguna mención que podría inferirse que el capacitador inter
preta el mercado de trabajo como un campo de "lucha":

"Y la verdad es que ahora se necesita más educación, más conocimiento para 
trabajos mínimos... "y mínimamente los conocimientos (...) para poder defenderse"
m

Aunque no hay referencias en lo que se respecta a como se agrava la situación 
en los jóvenes particularmente. La incidencia y el impacto posterior de los con
tenidos del programa, en varios casos, ésta puesto en la actitud y predisposición 
del joven, pudiendo interpretarse con la idea de meritocracia. No hay referencias 
directas a las condiciones externas dadas en el contexto socio-económico-político 
que es externo al joven y al dispositivo, que también pueden incidir en la trayec
toria posterior:

"Si, si puede, para el que lo quiere tomar, para el que quiere aprenderlo (el)"

La idea del mérito individual aparece, como mencionábamos precedentemente, 
como factor preponderante para el ascenso social, donde hay una predominancia 
de valores asociados a la capacidad individual o al espíritu competitivo, ha sido 
adoptada en los orígenes por el sistema educativo y en la formación docente en 
nuestro país, y analizado desde perspectivas teóricas de la sociología de la educa
ción (Feito, R 1999).

"y yo creo personalmente que eso depende de cada uno, yo creo que si uno quiere 
salís de una situación seguro se va a esforzar, sino seguirá esperando otra capacita-

3. Cuando decim os e y  n0 hacemos referencia a un entrevistado y  num ero de orden asignado a la entrevista.

I CONGRESO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE SOCIOLOGIA - ENCUENTRO PRE-ALAS CHACO 2014 387



NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

ción seguirá donde está, eso depende de cada uno... (e10)"

Actualmente las formas de movilidad social no tienden a seguir los parámetros 
clásicos e institucionales de otras épocas, nos enfrentamos a las contradicciones 
entre las exigencias laborales de las empresas y del mercado, y las lógicas que el 
sistema educativo provee y que en este caso todavía se encuentran presentes en 
las concepciones sobre el éxito que tienen estos capacitadores.

En algunos casos, se hace referencia al desinterés de los jóvenes por la capa
citación:

"Mira, honestamente los que más interesados estaban en el curso eran las per
sonas de la comunidad. Entonces estos jóvenes, ponele de quince jóvenes los que 
realmente estaban interesados eran cinco, seis, el resto venia como para cumplir, 
venían en los horarios y en los días. (e8)" Pero en la mayoría de los casos no hay un 
cuestionamiento a la labor como capacitador. "... todos eran jóvenes y en ese mo
mento no les interesaba mucho (e9)"

En algunos casos hay cierta referencia, pero es para contrastar nuevamente 
con la falta de predisposición con el joven y de este modo generar un cierto "co
rrimiento" con esta situación.

"ya te digo, por más que se los incentive que se les hable, que uno trata de tratar 
de hablarles mucho, tratar de mostrarle porque es importante para que , para que 
necesitan saber, aprender .ellos no tienen la iniciativa, ellos no van con ese pen
samiento, están pensando todo el tiempo en cobrar...lo único que piensan , no les 
interesa o lo que van a hacer no les interesa tampoco. Como también están los chi
cos que se anotaron en albañilería y les salió jardinería y bue..ya van con una mala 
onda entonces no quieren hacer el trabajo que tienen y bueno no es mi culpa (el)"

Asimismo en algunos casos, también hay cierta relación entre las expectativas 
futuras sobre los jóvenes y la condición de beneficiario de un programa social de 
los jóvenes que participan. Y si lo toman enserio como algunos lo tomaron y puede 
ser beneficioso, pero como la mayoría venia por que le pagaban... (e9). la verdad 
que no es el interés de ellos, ni aprender a trabajar ni aprender un oficio ni nada 
sino cobrar, ellos se daban cuenta que seguían cobrando sin hacer nada entonces 
para que van a ir a romperse el alma,(e1) pero pienso que al haber tantos planes, 
planes, planes y esas cosas la gente está acostumbrada está en la idiosincrasia de
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ellos cobrar y no hacer nada, embarazarse y cobrar, es más fácil que trabajar (el) 
Cuando las condiciones socioeconómicas de estos jóvenes no son explicitadas o en 
muchos casos son negadas, se tiende a aminorar la situación de las personas que 
perciben beneficios de programas sociales o en todo caso atribuir a su condición 
de excluidos de mundo del trabajo a una falta de voluntad o esfuerzo propio , de 
mérito. Entonces, las causas de la pobreza se colocan en los factores subjetivos y 
culturales de las personas, poniendo así el acento en las causas que la potencian y 
no en las causas que la producen. Esto invisibilidad las condiciones materiales que 
generan y agudizan la pobreza y facilita el proceso de naturalización discursiva. 
(Alvarez Leguizamón (2005) mencionado en Aenlle, B 2011).

Consideraciones Finales
En la opinión de este grupo de capacitadores, puede percibirse una cierta conti
nuidad en las ideas de que se promovieron en los inicios del sistema educativo con 
otro contexto socioeconómico y donde las personas construían otra relación con 
el ámbito del trabajo y el ámbito educativo.

No se puede negar a la educación como herramienta de desarrollo personal 
y colectivo. Sin embargo, prolongar la ilusión que deviene de la idea fundacional 
del sistema escolar contribuye a la legitimación de la idea de que el éxito y el 
fracaso en la vida ocupacional dependen del esfuerzo y del mérito individual, lo 
cual convierte en individuales las desigualdades sociales existentes. Es necesario 
preguntarnos como incide la situación socioeconómica del joven sin caer en de
terninismos ni tampoco parcializando la realidad. Por ello pensar la igualdad y 
las expectativas futuras desde otros puntos de vista en las escuelas y en espacios 
de formación como estos programas y que esta reflexión se extienda a todos los 
actores que intervienen en los mismos es necesario generar procesos de cambio en 
favor de los jóvenes.
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