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Capí tulo 2 

Diversos modos de 
comprender la  
Vocación Humana 

Tal vez porque recie n hemos cambiado de siglo, 
a todos se nos agudiza la sensibilidad histo rica. 
Nos damos cuenta de los procesos en el tiempo y 
nos ponemos ma s lu cidos acerca de la evolucio n 
que han experimentado los esfuerzos y las ta-
reas  en las que estamos involucrados. Nos da-
mos cuenta, en fin, de que no somos los u nicos ni 
los primeros que hemos estado en la tarea en 
que estamos.  

 

Desde luego, con el paso del tiempo, ha cambia-
do notablemente el modo de mirar la vocacio n 
humana. Es importante darnos cuenta que nues-
tro modo de comprender la vocacio n, tiene una 
historia que se entreteje con la evolucio n de la 
cultura. 

 

Por esto, recorramos la historia de la vocacio n 
humana, para darnos cuenta de  que  hemos vivi-
do, ubicarnos mejor do nde estamos y para do n-
de vamos en esto de acompan ar a los jo venes a 
resolver sus proyectos vitales. 

 

Una mirada atenta a la evolucio n cultural de oc-
cidente en los u ltimos cien an os, nos permite 
descubrir, en principio dos grandes etapas cultu-
rales, las cuales representan  modos diferentes 

de comprender el mundo, la sociedad,  
la fe, el papel de los hombres y de las muje- 
res y, por cierto, la vocacio n humana.  

Veamos esas etapas. 

 

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada 
por el predominio de la sociedad tradicional, que 
podrí amos describir a grandes rasgos como una 
cultura donde el orden social se considera natu-
ral y, por tanto, se valora conservarlo. Las pecu-
liaridades individuales así  como las inclinacio-
nes personales no eran tan importantes como el 
orden y la tradicio n. Prevalecí a una e tica hetero -
noma y convencional, vale decir, controlada des-
de fuera del individuo y operada por acuerdo 
social ta cito.  

 

En el mundo tradicional se desconfí a del yo indi-
vidual, porque se lo considera fuente de apetitos 
egoce ntricos y de descontrol, cuando lo que se 
valora es el cumplimiento de los deberes y el au-
tocontrol.   

 

En la sociedad tradicional, la autoridad goza de 
un enorme prestigio y se tiende a sospechar de 
la libertad individual. La religio n se suele vivir 
como una omnicomprensio n de toda la realidad 
y tiene gran impacto sobre la vida personal y co-
lectiva. 

 

En te rminos muy generales podemos decir que, 
en la cultura tradicional, la mayorí a de las perso-
nas cumplí an con su deber, habí a orden, respeto 
y disciplina. Al mismo tiempo, se daban fuertes 
componentes controladores, inhibitorios, culpo -
genos, sacralistas y hasta cierto punto infantili-
zadores.  

 

En el mundo tradicional que hemos descrito, la 
vocacio n humana se tiende a comprender co mo 
responder al llamado que cada uno ha recibido 

2.1.  El mundo tradicional 
de comienzos del siglo 
XX 
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por voluntad de Dios. Es como 
el modo de alcanzar en el ma s 
alla , un premio eterno, para lo 
cual es preciso sacrificarse en 
este mundo, cumpliendo con el 
deber. La vocacio n se entiende 
entonces como  lo que cada uno 
tiene que ser. 

 

Como hemos visto, no se pre-
tende en primer lugar, que la 
vocacio n ofrezca gozo y realiza-
cio n. Ma s bien se espera abne-
gacio n y sacrificio. La felicidad 
plena se pospone para el ma s 
alla . 

 

Desde el punto de vista psicolo -
gico, el cumplimiento del deber 
suele operar a trave s del meca-
nismo de la culpa, del temor a 
la reprobacio n de la autoridad, 
al rechazo social y, particular-
mente, del temor a la condena-

cio n eterna. No se alienta el 
cuestionamiento ni el sentido 
crí tico. Se alienta la adaptacio n 
a la situacio n  y la sumisio n a la 
autoridad.  

 

Este control y dependencia ex-
terna son congruentes con la 
desconfianza y sospecha de sí  
mismo. El cumplimiento del 
deber se logra a trave s de la 
inhibicio n de los deseos perso-
nales, viviendo como opuestos 
irreconciliables, la obediencia 
al deber y la obediencia a sí  
mismo, sobre la que siempre 
recae la sospecha de ser fuente 
de relajacio n. Por eso se decí a, 
si "debo" entonces "tengo que 
poder". 

 

En general, la realizacio n de la 
vocacio n esta  poco entregada a 
la fuerza interna, a las decisio-

nes personales o a las opciones.  
Con frecuencia, esta  entregada 
al control que otros ejercen, a 
las prescripciones de la tradi-
cio n, a las cosmovisiones reli-
giosas, a la culpa y la sumisio n. 
Por esto, se suele decir que hay 
un ejercicio pre-potente de la 
vocacio n humana, en el sentido 
literal de la expresio n, como 
experiencia anterior a la poten-
cia de la fuerza interna. 

 

Este modo de concebir la voca-
cio n tení a un gran efecto sobre 
el modelamiento de las actitu-
des que las personas desarro-
llaban. En el mundo tradicional 
se desarrollan y valoran actitu-
des como la fidelidad, la abne-
gacio n, la humildad, el respeto, 
la estabilidad, el autocontrol y 
la introversio n.    

Aproximadamente, desde mediados 
del siglo XX, diversos feno menos co-
mo la expansio n de la industrializa-
cio n capitalista y el crecimiento eco-
no mico, el secularismo, la democrati-
zacio n de las relaciones interperso-
nales, la aparicio n de nuevos actores 
sociales, etc., hizo evolucionar nues-
tra sociedad, entrando en un proceso 
de modernizacio n. 

 

La sociedad moderna no valora la 
tradicio n sino la innovacio n. El orden 
social se considera modificable. Se 
busca en la ciencia, la omnicompren-
sio n de la realidad, y la religio n tien-
de a ser relegada a la esfera de lo pri-
vado y lo opinable. 

 
 

Desde el punto de vista psicoso-
cial, la cultura moderna produjo 
una interiorizacio n de las decisio-
nes sobre la vida personal y un 
anhelo de ser sujeto de toda pro-
puesta para la existencia personal.  
Ello ha significado un evidente au-
mento de la libertad personal y, 
por tanto, del espacio para el cre-
cimiento espiritual. Al mismo 
tiempo, ha significado una eleva-
cio n de la calidad personal de cada 
existencia individual.  

 

En la cultura moderna se valora 
fuertemente al individuo como 
sujeto de afectos, de decisiones y 
de capacidades de accio n. Se busca 
la plena realizacio n como satisfac-

2.2.   
El advenimiento de la “modernidad 
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cio n de las necesidades psicosociales ba sicas, 
que incluye legí timamente el placer. El acento 
esta  puesto en los derechos personales, en el au-
todesarrollo y en el discernimiento personal, 
fruto de las propias convicciones. Por este moti-
vo, hay un desprestigio de la funcio n de la auto-
ridad, bastante extendido, se la mira casi siem-
pre con sospecha de autoritarismo y arbitrarie-
dad. 

 

En el mundo moderno prevalece una e tica auto -
noma, controlada internamente por las propias 
convicciones. Se rinde un inmenso tributo al yo 
individual, como asiento de los deseos y necesi-
dades personales y se desconfí a del autocontrol 
y de toda inhibicio n de la espontaneidad. Hoy, lo 
ma s importante para las personas es la realiza-
cio n de sus deseos, por eso decimos si "quiero", 
"puedo". 

 

En te rminos generales, podemos decir que en la 
cultura moderna prevalece  un tono autorefe-
rente, en todos los aspectos de la existencia, hay 
una enorme conciencia de las libertades y dere-
chos personales y  de la necesidad de procurarse 
una vida plena, placentera y feliz. Al mismo 
tiempo, se ha debilitado, hasta casi hacerse nula, 
la tolerancia a la frustracio n, oscurecie ndose el 
sentido del dolor. Vivimos en  una cultura con 
fuertes componentes subjetivistas, egosinto ni-
cos, autoreferentista, frí volos, autonomistas y 
secularistas.  

 

Como es evidente,  la cultura moderna modifico  
totalmente el modo de aproximarse a la voca-
cio n humana. El acento puesto en el cambio, 

desarrollo  la sensibilidad hacia la evolucio n en el 
tiempo y hacia los procesos a trave s de los cua-
les se dan las experiencias humanas. Por esto, 
hoy, la vocacio n se entiende como lo que cada 
uno llega a ser, fruto de sus procesos biogra ficos. 

 

Tambie n se produjo un cambio en el modo de 
vivir la temporalidad. Allí  donde la sociedad tra-
dicional, acentuaba la felicidad futura en el ma s 
alla , la cultura moderna, pone el acento en el 
presente inmediato de la felicidad, connotando 
muy negativamente todo aquello que implique 
tolerar frustracio n. 

 

Desde el punto de vista psicolo gico, se opera con 
una sobrevaloracio n de los impulsos, de los de-
seos y de las necesidades individuales, por enci-
ma de la preocupacio n por co mo ello afecta a los 
dema s y al bien comu n. En la sociedad tradicio-
nal, las personas tendí an a cumplir con su deber 
inhibiendo la satisfaccio n de sus deseos. En la 
sociedad moderna, se tiende a realizar los de-
seos, aunque sea a costa de inhibir el cumpli-
miento de los deberes. Esto suele configurar una 
tendencia al comportamiento frí volo y descome-
dido. 
 

A diferencia de lo que se podrí a pensar a prime- 
                ra vista, la cultura moderna no favorece  
                necesariamente un ejercicio protago ni- 
                co de la vocacio n. La excesiva preocupa- 
                          cio n por el bienestar y la realiza- 
                          cio n personal, connota la vocacio n  
                          como hecho meramente individual  
                          y la despoja de su componente e ti- 
                 co. Decir "quiero", entonces "puedo ha-
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cerlo", convierte las decisiones sobre el proyecto vital, en actuaciones impulsivas, momenta neas, transi-
torias, intensas, pero efí meras, en circunstancias, que todo proyecto vital es elegido, a largo plazo y esta-
ble.  

 

De ahí  que se plantee, que la cultura moderna propende a un ejercicio impotente de la vocacio n, en el 
sentido  de la fragilidad que conlleva tratar de sostener los proyecto vitales basados en experiencias, 
que no esta n llamadas a proporcionar fortaleza ni capacidad, como son los impulsos esponta neos, los 
deseos o las emociones. Es impotencia, porque, a pesar de las intenciones de las personas no se logra la 
potencia necesaria como para llevar a cabo con e xito sus decisiones vocacionales. 

 

Por cierto, la cultura moderna modela tambie n actitudes con las que se viven los proyectos vocaciona-
les. Las personas desarrollan y valoran la flexibilidad, la autorealizacio n, la asertividad, la espontanei-
dad, la innovacio n, la expresividad y la extroversio n. 

Como podemos ver, nuestro 
mundo ha cambiado muchí si-
mo en los u ltimos cien an os. 
Con el paso de la sociedad tra-
dicional a la sociedad moderna, 
han cambiado las claves de 
comprensio n de nuestro mun-
do y de nosotros mismos.   

 

Sin embargo, muchos esta n 
convencidos  que actualmente 
estamos asistiendo a un nuevo 
cambio de estas claves de com-
prensio n. Muchos creen ver en 
las u ltimas de cadas, claras evi-
dencias del paso a una nueva 
etapa. Y los que no lo ven así , al 
menos esta n convencidos de 
que la actual realidad, nos esta  
exigiendo un cambio cualitati-
vo. Cual ma s cual menos, todos 
sentimos que hay tantas cosas 
que habrí a que vivir de otra 
manera, mentalidades que cam-
biar y miradas que modificar 
sobre nuestro mundo y sobre 
nosotros mismos.  

 

Como sea, nos damos cuenta 
que la humanidad en general 
esta  de lleno viviendo la cultura 
moderna, con su acento en el 
individuo y la subjetividad, pe-
ro en camino a una cultura su-
peradora de las deficiencias de 
la cultura moderna, que culmi-
nara , al menos eso deseamos, 
en una nueva sí ntesis cultural.  

  

Por motivos diversos, todos es-
tamos interesados en los cam-
bios de la cultura. La dificultad 
consiste en que muchos, des-
contentos con las  

debilidades actuales,  
creen que se las podrí a  
superar volviendo al  
pasado. Sin  
embargo, los  
procesos  
culturales  
nunca involu- 
cionan, aunque  
en forma aislada,  

a nivel microsocial, pueden 
darse experiencias involutivas. 

Ma s que volver al pasado, se 
trata  de superar las debilida-
des de la cultura actual, sin re-
nunciar a sus cualidades. 

 

Para esto, necesitamos trascen-
der al individuo, asumie ndolo y 
yendo ma s alla , viviendo el au-
todesarrollo en el contexto de 
un desarrollo viable para todos, 
practicando las opciones perso-
nales en el marco de las urgen- 
 

 

 

 

 

 
                           cias de los  
                          otros, gozando de   
                       satisfacciones per 
               sonales genuinas, en un  
              medio genuino, viviendo 

2.3.  Hacia una 
nueva síntesis 
cultural 
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los derechos personales en el 
contexto de los recí procos de-
beres.   

 

Es importante tener en cuenta 
que no se trata de volver atra s 
simplemente, aunque  ello fue-
ra posible. Tampoco se trata de 
aceptar conformista y acrí tica-
mente la realidad actual. Se tra-
ta de hacer una nueva sí ntesis, 
que permita conservar lo que 
vale la pena conservar, y cam-
biar, lo que sea preciso cam-
biar. Necesitamos comprender 
que el orden social tiene valo-
res permanentes y  modifica-
bles y que es preciso  discernir 
entre unos y otros, que no se 
trata simplemente de conser-
var todo, por temor al cambio, 
ni de cambiar todo, por rebel-
dí a y rechazo a la tradicio n. 

 

Es urgente comprender que lo 
objetivo y lo subjetivo no se 
oponen, comprender que no 
hay objeto sin sujeto, ni sujeto 
sin mundo. Hasta ahora hemos 
hecho opciones polares. La ver-
dad era objetiva en el mundo 
tradicional. La verdad es subje-
tiva en el mundo moderno. Los 
tiempos esta n maduros para la 
necesaria sí ntesis.   

 

Como consecuencia directa  
de lo anterior, es preciso  
volver a poner el acento  
en la necesidad de respe- 
tar una e tica de los valores  
superiores objetivos.  

Sin embargo, no tienen por que  
ser una imposicio n externa, los 
valores e ticos que cautelan el 
bien comu n es posible y nece-
sario, vivirlos como una elec-
cio n personal. 

Otro punto relacionado con es-
te tema, es el que se refiere a la 
oposicio n entre la ciencia y la fe 
y entre la experiencia emocio-
nal y la razo n o la fe. Necesita-
mos comprender y respetar la 
autonomí a de la experiencia 
personal, la autonomí a de la 
ciencia y la autonomí a de la fe, 
como ordenamientos diferen-
tes de la experiencia humana, 
diferentes e igualmente necesa-
rios todas. 

 

Parece  urgente hacer una re-
elaboracio n del modo de conce-
bir la autoridad, que posibilite 
un sano ejercicio de la misma, 
en un marco de respeto a las 
libertades personales y, un 
sano ejercicio de las libertades 
personales, en un marco de res-
ponsabilidad. 

 

Como podemos ver, necesita-
mos una sí ntesis cultural  que 
asuma lo  

positivo y corrija lo negativo 
que ha habido en la cultura tra-
dicional y en la cultura moder-
na, y permita arribar a una cul-
tura democra tica, de corres-
ponsabilidades, generativa, sig-
nificativa y creyente.   Para 
nuestro intere s, lo ma s impor-
tante es la posibilidad de inscri-
bir en esta nueva sí ntesis cultu-
ral, un nuevo modo de ver y vi-
vir la vocacio n humana. 

 

Despue s del recorrido que ha 
seguido nuestra cultura duran-
te los u ltimos cien an os, esta-
mos en condiciones de com-
prender que la vocacio n huma-
na, no es lo que cada uno tiene 
que ser, por obligaciones con la 
tradicio n, ni lo que cada uno 
llega a ser, fruto de los azares 
de la evolucio n  biogra fica. La 
vocacio n personal es lo que ca-
da uno descubre ser, fruto de 
un llamado. 

 

Es un aute ntico descubrimien-
to, en el cual los talentos, las 
inclinaciones, las motivaciones 
y las opciones, no se explican   
   como fruto de antecedentes  
   gene ticos, condicionamientos  
              de la infancia, aprendi- 
              zajes o modelamientos  
               culturales, aunque ha- 
               yan sido adquiridos  
              efectivamente por esas  
          ví as. El conjunto de facto-
res que contribuyen a sostener 
la vocacio n son siempre expre-
sio n de un misterioso llamado, 
cuya fuente es la voz del Espí ri-
tu.  

 

Necesitamos responder de un 
mejor modo, a la pregunta so-
bre cua l es el tiempo para ser 
felices. Ahora estamos en situa-



 7 

cio n de comprender que la rea-
lizacio n personal, tiene una cul-
minacio n eterna, pero comien-
za aquí  y ahora. Sin embargo, 
hay que cuidarse de confundir 
el tipo de presente del que ha-
blamos. 

 

Hay un presente inmediato, que 
es el tiempo de las experiencias 
superficiales que se caracteri-
zan por el escaso compromiso 
valo rico que implican, lo que 
las hace fa cilmente sustituibles 
por otras. No logran penetrar la 
interioridad y, por tanto, care-
cen de estabilidad y arraigo 
existencial.  

 

Hay un presente trascendente, 
que es el tiempo de las expe-
riencias profundas, que se hun-
den en el sí  mismo, que es el 
nu cleo, en torno al cual, gira y 
se proyecta la existencia perso-
nal. En las experiencias profun-
das, crece el horizonte de senti-
do  de la propia vida y se in-
terioriza, da ndole fundamento 
a la propia vida.  Siempre es un 
debate, que agita al sí  mismo, 
en un dilema de valores por los 

cuales optar. 

 

 Hagamos un pare ntesis 
para poner un ejemplo. Frente 
al sufrimiento de otros, nuestra 
ayuda puede ser una reaccio n 
de benevolencia o de solidari-
dad. En el primer caso, la ayuda 
es una respuesta reactiva, fruto 
del contagio emocional que 
produce ver sufrir a otros o que 
me pidan ayuda, conta ndome 
del sufrimiento de otro. Eso nos 
afecta emocionalmente y res-
pondemos ayudando. Es una 
reaccio n impulsiva en la que no 
se implican la conciencia, las 
valoraciones ni las decisiones. 
Es una vivencia de presente in-
mediato, porque nos sumerge 
pasivamente en una ola de sen-
timentalismo que nos inunda, 
intensa, pero momenta neamen-
te, como fuego de virutas.  

 

 La solidaridad en cambio, 
es la respuesta que nace de 
sentirse afectado valorativa-
mente por el sufrimiento del 
otro, que incluye el ser afectado 
emocionalmente, pero lo tras-
ciende, inscribie ndose en la es-

fera de la experiencia profunda. 
Por esto, la solidaridad se anti-
cipa al sufrimiento  del otro y 
se compromete con e l, lo vea 
sufrir o no lo vea, me pidan 
ayuda a no me la pidan. Es una 
opcio n, vale decir, una eleccio n 
libre en funcio n de los valores 
que he decidido que vale la pe-
na cuidar. 

 

 Se llama presente tras-
cendente, puesto que la exis-
tencia se haya claramente rela-
cionada con algo extra y supra-
individual, no se limita a la me-
ra esfera de la satisfaccio n per-
sonal,  se busca una realizacio n  
a trave s de acciones y significa-
dos, que la trascienden. Por 
propia voluntad se decide cola-
borar en la construccio n de va-
lores objetivos, de cuya realiza-
cio n nos sentimos, en parte res-
ponsables. 

 

 Esta nueva sí ntesis que 
estamos buscando, nos puede 
poner en camino de hacer un 
ejercicio potente de la vocacio n 
humana, en el sentido de estar 
efectivamente a cargo de las 

 7 



 8 

propias decisiones, con el fun-
damento valo rico necesario pa-
ra sostenerlas en el largo plazo, 
y con un sentido de unificacio n 
interior, en el que por fin,  lo 
que "quiero", coincida con lo 
que "debo" y lo que "puedo" 
hacer. 

 

Esta nueva sí ntesis cultural re-
quiere y facilita habilidades ta-
les como, una responsabilidad 
que no nace de la culpa sino de 
abrazarse sin reservas a la ex-
periencia del amor, con sus ju -
bilos y  sombras; una capacidad 
de establecer relaciones so li-
das, buscando no so lo sentirse 
bien sino recorrer el camino de 
la vida, con valentí a, sin restar-
se ni ante las dificultades ni an-
te los placeres; ser capaz de go-
zar de la intimidad consigo mis-
mo, con una aceptacio n valero-
sa y abierta de las riquezas, 
complejidades, profundidades 
y extensiones de eso que llama-
mos sí  mismo. 

Creemos que permite  y requie-
re tambie n, vivir un trascen-
dente desapego de las realida-
des cotidianas para estar plena-
mente disponibles y, a la vez, 
implicarse apasionadamente en 
la vida cotidiana; desarrollar 
toda la potencia de la autono-
mí a y la libertad personal, para 
entregarla perseverantemente 
al servicio de una tarea supe-
rior; valorar y gozar el arraigo 
en una comunidad humana que 
da identidad, contiene y cuida, 
y al mismo tiempo, no huir de 
la identidad personal, no re-
nunciar a la singularidad ni a la 
capacidad de ser independien-
te; sumarse militantemente a la 
tarea de mejorar el mundo, 
uniendo la propia suerte a la de 
quienes ma s sufren, aprendien-
do con ellos a vivir la solidari-
dad y a disen ar soluciones con-
juntas, sin vanguardismos, ni 
asistencialismos, ambos igual-
mente retardatarios. 

 

 

 

Como podemos ver, estamos 
convocados a una tarea mucho 
ma s amplia, empen ativa y tras-
cendente, que so lo acompan ar 
a los jo venes a resolver su pro-
yecto vital. Estamos convoca-
dos a renovar la vocacio n hu-
mana, a develar la trascenden-
cia, significacio n y  sentido que 
desde siempre hemos intuido 
que tiene, porque es el aliento 
con que el mismo Dios nos lla-
mo  a la existencia, pero que 
hasta ahora hemos balbuceado 
ma s que pronunciado con pro-
piedad.  

 

En fin, estamos convocados a 
sumar nuestro esfuerzo a la go-
zosa tarea de contribuir a libe-
rar a tantos jo venes, del riesgo 
de perpetuarse en el dolor del 
fracaso, en la angustia de la 
desorientacio n y  la amargura 
de la infidelidad,  permitie ndo-
les  mirar y cuidar su vocacio n, 
de un modo nuevo. 
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