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Ideas Fuerza 

 
1. Conceptos básicos:  

- Orientación 

- Orientación educacional 

- Orientación vocacional 

- Orientación profesional  

- Orientación laboral.  

 

2. Historia y evolución de la orientación a través del tiempo 

 

3. Transformación del mundo laboral actual 
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3.- Transformación del Mercado Laboral actual: 

Por otra parte, diversos autores coinciden en reconocer que dentro de los cambios 
económicos, sociales, culturales, políticos, etc., derivados en parte de la globalización, 
que están actualmente presentes a nivel mundial, afectando por ende, a nuestro 
continente y del que Chile no es la excepción, se requiere revisar y replantear los 
principios de la Educación y dentro de ellos los que conciernen a la Orientación 
Vocacional.  

Por otra parte, diversos autores coinciden en reconocer que dentro de los cambios 
económicos, sociales, culturales, etc., -derivados de fenómenos tales como la 
globalización, los conflictos políticos, el deterioro del medio ambiente, el auge del 
desarrollo tecnológico, entre otros- que están presentes a nivel mundial, afectando por 
ende, a nuestro continente y del que Chile no es la excepción, se requiere revisar y 
replantear los principios de la Educación y dentro de ellos los que conciernen a la 
Orientación Profesional.  

En esta línea, Santana (2013) plantea que el actual período de crisis, y recesión 
económica ha tenido como efecto rebote la pérdida de un gran número de puestos 
de trabajo que, según los expertos no serán fácilmente recuperables ni a corto ni a 
mediano plazo. De ahí que los proyectos de vida hayan de ser repensados para dar 
respuesta de manera creativa a las vicisitudes de los tiempos. (p. 14). 

 
 
 

PROCESO COMPLEJO  
La complejidad del proceso de orientación y su 

dimensión educativa se justifican, por un lado, en que 
la elección profesional comporta adscribirse a un tipo 
de vida concreto; y por otra parte, por la complejidad 
del mundo laboral, que continuamente lleva a nuevas 

profesiones, movilidad profesional, reconversión 
profesional; y esto hace que aumente la dificul tad en 

los sucesivos momentos de elección, tanto en la 
formación o preparación como en la especialización.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





https://maristas.org.mx/documentos/encuentro_psicologos/Marco_Conceptual_Orientacion_Educativa.doc
https://maristas.org.mx/documentos/encuentro_psicologos/Marco_Conceptual_Orientacion_Educativa.doc
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/orientacion#ixzz4C29PkCSm
http://www.rae.es/rae.html
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Introducción 
   

 

Considerando que la educación en la Enseñanza Media y los procesos de Orientación 
Vocacional y Profesional se relacionan estrechamente con la etapa de vida en que se 
encuentran los alumnos, se hace enormemente necesario conocer en qué consiste y 
cómo transcurre la adolescencia en nuestra sociedad y cuáles son los desafíos que se 
desprenden de este período de la vida. Lo anterior, a fin de orientar los procesos 
formativos de los jóvenes, procurando la mayor eficacia en las intervenciones 
profesionales a realizar. 

En primer lugar se hace el distingo con la pubertad, y su carácter principalmente 
biológico, y se plantean los cambios más importantes que ocurren en el adolescente 
en esta etapa del ciclo vita, donde se interrelacionan los distintos factores físicos, 
psicológicos y sociales la cual está considerada como de gran crecimiento y 
desarrollo, siendo una de las más trascendentes para la definición de la personalidad y 
vida futura de los individuos.  

Dentro del proceso que cursan los jóvenes se da relevancia a la construcción de la 
identidad, por cuanto desde un punto de vista psicológico es uno de los logros 
fundamentales de la adolescencia. 

Se expone también una clasificación de la adolescencia, que distingue entre  sub-
periodos al interior de esta etapa, identificando la secuencia de cambios que se 
observan. 

También, se presentan los principios de la orientación profesional, entendiendo por 
ellos los ejes que guían el accionar del orientador y en lo posible de todo el equipo 
docente que integra una comunidad educativa. 

Por último, se desarrolla de manera sintética la problemática de la deserción en la 
educación superior, señalando los tópicos aspectos más importantes en esta materia, 
de acuerdo a los estudios y sistematización que se ha podido realizar en Chile, 
considerando que no existen muy pocos estudios en nuestro país. 

 

 

 

 

 

SEMANA 2  
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Ideas Fuerza 
 
 

1. La Adolescencia como etapa de Transición hacia la Adultez 
 

- Concepto y definición 
- Rangos etarios y cambios que experimentan los Adolescentes 
- Importancia de la Adolescencia en la configuración de la Personalidad 
- Construcción de la Identidad 
- Transiciones y Proyecto de Vida 

 
 

2. Los Principios de la Orientación Profesional 
 

- Prevención 
- Desarrollo 
- Intervención Social 

 
 

3. La Deserción en la Educación Profesional en Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://definiciona.com/joven
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siguiente esquema se representa tal interacción, que hace que el adolescente avance 
hacia la mayor madurez.  
 

                      
               
             
 
    c. Importancia de la Adolescencia en la configuración de la Personalidad: 
 
Es dable mencionar que entre las teorías existentes sobre la adolescencia, distintas 
corrientes le han atribuido determinada importancia dentro del desarrollo psíquico del 
individuo. Así por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, le atribuía 
menos importancia que a la niñez, la cual era para él fundamental en la formación del 
carácter y en la resolución de algunos conflictos. Sin embargo, para otros autores de 
la misma corriente de pensamiento, la adolescencia era aún más importante que la 
infancia para definir muchos desajustes en la personalidad adulta. Para Anna Freud, 
por ejemplo, la característica más llamativa de los adolescentes es la conducta poco 
previsible que presentan y su ambivalencia entre la dependencia o cariño hacia sus 
padres y la independencia y el rechazo, entre la generosidad y el idealismo o entre la 
búsqueda de una identidad propia y la imitación de los demás.  
 
Peter Blos, citado en Palacios, J. y Oliva, A. (1990) es uno de los autores que aluden a 
que los adolescentes experimentan un segundo proceso de individuación respecto de 
sus padres, el cual conlleva al distanciamiento emocional de estas figuras y el 
acercamiento a los iguales, primero mediante las relaciones de amistad y luego en las 
relaciones de pareja. Esta desvinculación afectiva deja en el joven un cierto vacío 
emocional que justifica la aparición de ciertos comportamientos regresivos, como la 
idolatría por algunos personajes famosos la sensación de estar muy unidos (o 
fusionados) con algún amigo o amiga y la rebeldía o inconformismo que presentan en 
distintos ámbitos. 
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Por otro lado, al pensar en los cambios que conlleva esta etapa, además de los 
físicos, se observa un paso trascendente en lo cognitivo, que implica transitar de las 
experiencias concretas hacia el pensamiento abstracto y formal, lo que les permite no 
sólo enfrentar los contenidos académicos, sino que ser capaces de reflexionar sobre sí 
mismos, su realidad, su pasado, su futuro, etc. 
 
Es preciso considerar que entre las distintas teorías y planteamientos sobre la 
adolescencia, no hay opiniones homogéneas, algunos enfoques relevan en hecho que 
este período hay importantes conflictos y dificultades, aún cuando hay otras posturas 
que muestran que sólo un 20% de adolescentes presentan desajustes, como el abuso 
de drogas, la delincuencia o el vandalismo, cifra muy similar a la observada respecto a 
problemáticas presentes en la infancia, aunque en ésta, no generan tanta alarma 
social, como sí lo hacen los desórdenes de los jóvenes, especialmente si se trata de 
situaciones tales como: intentos de suicidio, embarazo no deseados,  anorexia, entre 
otros.  
 
 Ahora bien, es necesario tener presente que la adolescencia además de 
constituir un fenómeno cultural es una experiencia personal, lo que significa que no es 
posible descuidar la historia de vida y antecedentes personales de cada joven y cómo 
esas situaciones pueden afectar en la construcción del sí mismo y en la definición de 
sus intereses, capacidades y expectativas.  
 
En todo caso, sin lugar a dudas, la demora o prolongación artificial del estatus social 
infantil ayuda muy poco a los adolescentes, que tienen como una de sus metas más 
importantes, el desarrollo de una nueva identidad, la que se ve favorecida cuando 
desempeñan nuevos roles, lo que les permite adquirir el estatus social de adulto. 
 
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
d. Construcción de la Identidad: 
 
La construcción de la identidad se concibe como un proceso dinámico de interacción 
entre el individuo y el ambiente, que implica una posición existencial cuyo sentimiento 
de continuidad resulta de la función del yo1, el cual se realiza en un contexto social. A 

                                            
1 Instancia del aparato psíquico que tiene por principal función la adaptación de la persona al medio ambiente. 
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    e. Transiciones y Proyecto de Vida: 
 
La adolescencia es la etapa vital de mayor incertidumbre a la hora de tomar 
decisiones, razón por la cual resulta fundamental que los jóvenes puedan recibir 
orientación al momento de analizar sus capacidades, deseos personales y las 
características que ofrece el mercado  laboral y las posibilidades académicas 
relacionadas con la educación superior, incluyendo toda la información que les 
permitirá optar por una o más alternativas, con que proyectar su futuro. 
  
La construcción del proyecto de vida puede desarrollarse en el curso de la Educación 
Media e incluso un poco antes, y debe entenderse como un proceso dinámico, en el 
cual los adolescentes tienen que estar disponibles a replantearse sus caminos, 
posiblemente en varias oportunidades, hasta definir la que será su elección final. 
 
En todo caso, de no llegar al término de los estudios secundarios con un proyecto 
definido, la asesoría u orientación profesional es clave para la etapa posterior, sobre 
todo cuando, la búsqueda de estudios superiores se puede desplazar transitoriamente 
hasta contar con una mayor claridad sobre el proyecto personal de cada joven.  

          

 
 
 
 
 
 
2.-  LOS PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
  
 Principio es una proposición general a partir de la cual se debiera 
desprende la forma de actuar en determinadas situaciones. 
  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-296602_foto_g.jpg
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Conclusión 
 
Sin lugar a dudas, la adolescencia es una etapa crucial en la vida de toda persona, 
independientemente de la relevancia que tienen las etapas previas, especialmente los 
primeros años de vida.  
 
En el material de estudio, se pudo observar que si bien el inicio de la adolescencia se 
activa por un fenómeno biológico, es indiscutible la enorme trascendencia que alcanza 
el contexto sociocultural en esta etapa, pues está claro que la visón occidental que 
todos conocemos, no es universal, existiendo otras formas de organización social que 
implican un traspaso muy diferente entre infancia y adultez.  
 
De igual manera, se observa que los cambios que se van presentando en esta etapa 
son producto de la interacción de los ámbitos físico, psicológico y social, los cuales se 
articulan de tal forma que a partir de las transformaciones en uno de ellos, se generan 
también cambios en los otros. 
 
En todo caso, la característica principal del desarrollo que se da en esta etapa es la de 
alcanzar una mayor madurez biopsicosocial, lo que pasa por el logro de mayor 
autonomía, capacidad de reflexión sobre sí mismo y el mundo, la construcción de la 
identidad, el desarrollo de sus capacidades y la planificación de un proyecto de vida. 
 
Para que este proceso transcurra adecuadamente es necesario contar con una serie 
de dispositivos de apoyo y contención para los alumnos, tanto en el ámbito personal 
como académico. En este sentido, el quehacer del equipo docente que se dedique a la 
orientación profesional, debiera basarse en los principios rectores de esta disciplina, a 
fin de resguardar lo más posible la eficiencia de su labor en pos del bienestar de sus 
estudiantes, evitando en lo posible que surjan dificultades, como las frecuentes 
desilusiones de los alumnos que ingresan a la educación superior, ya que más de la 
mitad deserta de los estudios iniciados, con todo el costo emocional y financiero que 
implica principalmente para ellos y sus familias.  
 
 

 

 

 

 



http://www.ugr.es/~jorove/download1.php.pdf
http://www.rae.es/rae.html
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Introducción 

  

  

En este documento se abordan los modelos y teorías existentes sobre orientación 
vocacional o profesional, los que plantean los fundamentos esenciales en base a 
los cuales se han desarrollado las distintas propuestas. 
 
De la revisión realizada, se aprecia que existen diversas clasificaciones, una de 
ellas data de los años 70, que es la desarrollada por el psicólogo vocacional del 
siglo XX, John Crites y la otra, de fines del siglo pasado, a la que adscriben  
Rafael Bisquerra -doctor en Ciencias de la Educación y  Licenciado en Pedagogía 
y en Psicología- y Manuel Álvarez G. -Profesor del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Barcelona-, recientes.  
 
De la clasificación de Crites (1974), se plantean de manera breve los Modelos 
principales, cuales son: los Modelos No Psicológicos, los Modelos que tienen una 
base Psicológica y los Modelos Integrales y Comprensivos, dejando para la 
siguiente semana la exposición de dos de los Enfoques que integran los dos 
modelos anteriores y que aún se mantienen vigentes. 
 
Por su parte, de la clasificación más reciente, se observa que junto con las bases 
teóricas, se incorporan elementos propios de la intervención en materia de 
orientación profesional. Es así, como en esta clasificación se distinguen tres tipos 
de modelos: el clínico, el de programas y el de consulta, los que se describen de 
forma sintética.   
 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 3  
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Ideas Fuerza 
 
 

1. Teoría, Modelos y Enfoques sobre la Orientación Profesional 
 

2. Clasificación de los Modelos Teóricos de Orientación Profesional 
 

 
A. Modelos Integrales, Comprensivos o Globales 

 
2.1. Clasificación  reciente 

Modelo Clínico 
Modelo por Programas 
Modelo de Consulta 
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Desarrollo 
 
 
1.- TEORÍA, MODELOS Y ENFOQUES SOBRE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 
 
 
    -  Alcances preliminares: 
 
 En el material de estudio de la primera semana de este curso se mencionó 
que de acuerdo a algunos autores la Orientación Vocacional es más amplia e 
integra a la Orientación Profesional; no obstante, es posible observar que en la 
práctica no se realizan mayores diferenciaciones entre estos términos, 
utilizándolos indistintamente. 
  
 En este sentido, es preciso señalar que de acuerdo a la literatura, existen 
diversas teorías y enfoques en lo que respecta a la Orientación Vocacional o 
Profesional. Asimismo, las clasificaciones también son variadas. A modo de dar a 
conocer una presentación panorámica sobre este punto, se plantearán la 
clasificación propuesta por Cepero (2009), por cuanto resulta más ordenadora. 
 
En primer lugar esta autora señala distinciones entre los modelos y los enfoques, 
entendiendo por modelos aquellos que incluyen los aspectos filosóficos en los 
cuales se apoyan y que influyen en las estrategias y técnicas a utilizar al momento 
de intervenir en el ámbito de la Orientación. Por su parte, plantea que los enfoques 
a la forma de intervención propiamente tal, visualizándose que el enfoque es el 
que está más asociado a la actividad práctica.   
 
 
    -  Clasificación de los Modelos: 
 
Existen distintas clasificaciones, una de ellas es la desarrollada por John Crites, el 
año 1974. Esta clasificación, citada en Cepero (2009), distingue los Modelos y 
Teorías de Orientación Vocacional de la siguiente manera. (p. 73). 
 

1. Modelos no Psicológicos 
2. Modelos Psicológicos 
3. Modelos integrales, comprensivos o globales 

 
 Cabe señalar que si bien ésta es una clasificación más tradicional, aún está 
vigente. Se expondrán de manera sintética los distintos modelos mencionados, 
con sus respectivas subclasificaciones, ya que más adelante se desarrollarán de 
manera más específica algunos en particular, por su mayor trascendencia dentro 
del campo estudiado.  
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Por otra parte, luego de la propuesta de Crites (1974), se expondrá una 
clasificación más reciente, que es desarrollada entre otros autores por Rafael 
Bisquerra (2012), que distingue especialmente los Modelos Básicos de 
Orientación e Intervención del siguiente modo: 

- Modelo Clínico 
- Modelo por Programas 
- Modelo de Consulta. 

 
 
2.-      Clasificación de los Modelos Teóricos de Orientación Profesional 
  

2.1. Clasificación Tradicional, de J. Crites (1974). 
 

A. Modelos No Psicológicos:  
 
Son los que atribuyen la elección vocacional a factores externos a la persona. 
Entre estos Modelos, se ubican los siguientes:  
 

a) Teoría del Azar, Casuales o Fortuitas:  
 
La elección vocacional se realiza sin un planteamiento previo, y surge como 
consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias imprevisibles. Esta 
forma de explicar la elección vocacional se sostiene en un locus de control externo 
(del cual la persona no tendría mayor responsabilidad). Es necesario que estos 
factores casuales sean controlados al máximo tratando de que su influencia sobre 
la elección vocacional sea la menor posible. 
 

    
      
 

b) Teoría Económica o basadas en Leyes de la Oferta y Demanda:  
 
La persona elige de acuerdo a las ocupaciones que están más en auge y que 
pueden proporcionarle mayores ventajas económicas, en muchas ocasiones esta 
elección puede obedecer al deseo de querer ascender socialmente, adquiriendo 
un estatus económico mayor. La asistencia desde el punto de vista de la 
orientación vocacional, según este enfoque, consiste en ofrecer información sobre 
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las condiciones del mercado laboral, más formación que se requiere para cumplir 
con las exigencias de un puesto de  trabajo y el costo de la formación. 
 

                                         
    
 
c) Teoría Sociológica o Cultural:  

 
Desde esta teoría el factor más importante que determina la elección del individuo 
es la influencia de la cultura y la sociedad en la que vive, en conformidad con las 
metas y objetivos que aprende a valorar. La fuerza que ejerza la comunidad sobre 
el individuo, en especial los grupos de pares y las realidades en las que se 
encuentran, tienen gran relevancia.  
 
A través de instancias sociales, como el colegio, el individuo adquiere una serie de 
valores que influyen directamente en la elección vocacional. La familia es otro 
factor fundamental, la aceptación o rechazo que esta le da a las ocupaciones 
influye mucho en la elección del sujeto.  
 
¿Qué otras instancias sociales son las que más influyen? 
 
Entre las condicionantes que dependen en gran parte de la sociedad y el medio 
cultural, se encuentran: la clase social a la que se pertenece, la que limita el nivel 
de aspiraciones de la persona y le impide, a veces, hacer un tipo de elecciones 
adecuadas. También, en ocasiones la propia familia y los medios de 
comunicación, actúan como factores de presión ante la persona. De igual manera, 
los factores económicos también pueden facilitar o no la elección.  
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B. Los Modelos Psicológicos:  
 

 
Estos modelos son los que hacen énfasis en los elementos internos, propios de 
las personas, para definir su elección vocacional o profesional. 
  

                                
 
Entre estos Modelos, se ubican los siguientes:  
 

a) Teoría de Rasgos y Factores:  
 
Constituye un modelo explicativo del comportamiento humano que supone la 
existencia de características estables en la estructura de la personalidad de los 
individuos, entendiendo que ésta se compone de una jerarquía de rasgos que 
determinan, explican y, hasta cierto punto, permiten predecir el comportamiento 
individual, en la medida en que guían la forma en que cada individuo piensa e 
interpreta la realidad. 
 
Como modelo de orientación profesional, plantea la relación entre las 
características individuales y el análisis de las ocupaciones, adecuando los rasgos 
personales con los requisitos de una profesión. Se considera el primer modelo 
estructural de elección vocacional.  
 
Según Cepero (2009), esta teoría afirma que cuando el profesional encuentra lo 
que busca en la ocupación, se produce un reforzador positivo, alcanzándose 
satisfacción y ajuste tanto laboral como personal.  
 
En términos esquemáticos, los planteamientos básicos de este modelo, que se 
basa en los planteamientos de Parsons (1909), son: 
  

- Cada individuo pertenece a un modelo único de rasgos estables que se pueden 
medir y cuantificar. 

- Cada ocupación tiene un modelo único de requerimientos de rasgos medibles que 
son necesarios para desempeñar con éxito una ocupación. 

- Es posible compaginar los rasgos individuales con los requisitos del trabajo. 
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Autores de esta corriente, parten del supuesto que cuando se dispone de libertad 
de acción, la persona se inclina hacia aquellas ocupaciones que le permiten 
satisfacer sus necesidades y protegerse de la ansiedad.  
 
Más aún, la elección adecuada para esta corriente, supone permitir un equilibrio 
entre la búsqueda del placer y el principio de la realidad, pudiendo postergar la 
gratificación inmediata de las necesidades para lograr sus objetivos.  
 
La excesiva dependencia de los factores inconscientes, probablemente influyó 
para que esta teoría no lograra una contribución de mayor trascendencia en 
materia vocacional. 
 
 

- Teoría de las Necesidades: Se sustenta en la teoría psicodinámica de la 
personalidad y la teoría de la satisfacción de las necesidades de Maslow. Este 
autor, en 1954 formuló su teoría de jerarquía de necesidades humanas, 
sosteniendo que en la medida que se satisfacen las necesidades más básicas 
(parte inferior de la pirámide) los seres humanos desarrollan necesidades y 
deseos más elevados (parte superior de la pirámide).    
                                   
 

         
     
   
El planteamiento central la teoría de las necesidades es que le otorga fundamental 
relevancia  a los deseos y necesidades que estimulan a la persona a preferir una 
ocupación por sobre otras, siendo las necesidades de orden superior las que 
desempeñan un papel significativo en la motivación de la conducta vocacional.  
 
Una de las representantes más importante es Anne Roe (1957), quien ha tratado 
de establecer una relación entre la conducta vocacional, las experiencias 
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diversas etapas de su formación y desarrollo personal. Este proceso debe estar 
siempre retroalimentado por la información de la realidad educativa y vocacional, 
permitiendo la actualización de las decisiones.  
 
 

C. Los Modelos Integrales, Comprensivos o Globales:  
 

 
Estos modelos son los que integran tendencias psicológicas, sociológicas y 
económicas y consideran el desarrollo vocacional como un proceso complejo, que 
requiere ser visualizado de manera holística, dependiendo de las necesidades 
personales y de la información ocupacional.  
 
¿Qué factores se consideran? 
 
Se relacionan factores del medio y factores individuales, tanto psicológicos como 
no psicológicos, dando cuenta de la diversidad de determinantes que forman el 
proceso de la elección vocacional. 
 
Entre estos Modelos, se pueden destacar especialmente: el Modelo Socio-
fenomenológico de D. Súper y el Modelo Tipológico de J.L. Holland, los cuales 
serán revisados con detención en la próxima sesión. 
 
 

2.2.- Otra Clasificación de los Modelos Teóricos: 
 

 
Álvarez y Bisquerra (1996) poco antes de finalizar la década de 1990, clasificaron 
los modelos de orientación, combinando tres criterios no excluyentes: el carácter 
teórico del modelo, el tipo de intervención y el tipo organización o institución en la 
que se lleva a cabo.  
 
La teoría de base, es la del Desarrollo Humano, entendiendo que la Orientación 
Profesional debe apuntar hacia el desarrollo integral del individuo, considerando 
no sólo la dimensión cognitiva, sino que también la emocional, social, personal, 
etc.   
 
De acuerdo a los criterios indicados, los autores definen la siguiente clasificación 
de Modelos de Básicos de Intervención: 

- Modelos Clínico  
- Modelos por Programas  
- Modelos de Consulta 
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- Se realiza un seguimiento y una evaluación del programa 
 
 
Modelo de Consulta: Este modelo tiene un gran interés porque es el modelo 
propuesto por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en distintas 
países. Sus características son: 

- Se puede desarrollar individualmente, por programas, con servicios y recursos. 
- Uno de sus objetivos prioritarios es capacitar al profesorado para que sea un 

agente importante en la orientación. 
- El consultor-orientador tiene una relación directa con el consultante-profesor y este 

con el cliente-alumno. Consultor-orientador y consultante-profesor son 
profesionales de estatus similares. 

- Es posible distinguir modelos de consulta de forma lineal y un modelo de consulta 
colaborativa (en forma de triángulo). 
 
 
¿Qué ventaja tiene que estos últimos modelos tengan un eje 
preferentemente grupal?  
 
La ventaja es que puede intervenir a una mayor cantidad de personas al mismo 
tiempo, lo que es fundamental en contextos donde interesa optimizar los recursos, 
especialmente si se trata de actuar de manera preventiva. 
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Conclusión 
 
 
Al revisar los modelos y teorías que están a la base de la Orientación Profesional, 
se observa que las clasificaciones que surgieron por los años 70 del siglo XX, eran 
desarrolladas con una base principalmente psicologista; de hecho, una primera 
distinción, los separaba entre los que tenían y los que no tenían como 
determinante de la elección profesional factores psicológicos.  
 
Sin embargo, pese a los aportes que se han desprendido de ellos, se observa que 
a la fecha, la mayoría presenta limitaciones, por lo cual su aplicación en materia 
de las intervenciones es relativa, pese a que algunos preceptos han sido 
incorporados en otros enfoques que sí prevalecen en mayor medida en la 
actualidad, especialmente los que combinan e integran distintos factores.  
 
Por otra parte, entre los modelos más recientes, como los que sostiene Manuel 
Álvarez y Rafael Bisquerra, se insertan dentro del enfoque de desarrollo humano, 
y apuntan al desarrollo integral del individuo. Estos modelos, presentan 
características más atingentes al contexto educativo y de hecho, se advierte que 
se incorpora a los diversos agentes educativos propios de la comunidad escolar. 
Finalmente, cabe señalar que de los modelos señalados, sólo uno (el clínico) tiene 
un componente más reactivo, los otros son eminentemente preventivos o 
proactivos y su aplicación puede ser realizada a nivel grupal, lo que ayuda a 
optimizar los recursos profesionales, que en general son escasos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           



          
 

www.iplacex.cl  16 

     Bibliografía 
 
 

- Álvarez, M. y Bisquerra, R. (1996). Modelos de intervención en orientación: 
Manual de Orientación y Tutoría. Barcelona: Praxis. 
 

- Aranguren, G. (2015). Diseño de un Modelo Integral de Orientación Vocacional- 
Profesional (tesis de maestría). Universidad Católica de Colombia, Bogotá.  
 

- Cepero, A. (2009). Las preferencias profesionales y vocacionales del alumnado de 
secundaria y formación profesional específica (tesis doctoral).  Universidad de 
Granada. España.  
 

- Crites, J. (1974). Psicología Vocacional. Buenos Aires: Paidós.  
 

- Ginzberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S. y Helma, J. (1951). Occupational 
choice: An approachto a general theory. Columbia: Columbia UniversityPress. 
 

- Holland, J. (1969). A theory of vocational choice. Journal of Couseling Psychology. 
6, pp. 36-43. 
 

- Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin 
 

- Roe, A. (1957). Early determinants of vocational choice. Journal of Counseling 
Psychology. 4, pp. 212-217. 
 

- Super, D. (1957). The Psychology of Careers. New York: Harper & Row. 
 

 



          
 

www.iplacex.cl  17 

  
 

 



www.iplacex.cl  

 

 
   Taller de Orientación Profesional  

     UNIDAD Nº II:  
     Modelos teóricos de orientación profesional 

 



          
 

www.iplacex.cl  2 

        
 

Introducción 
  

  

En este documento se profundizará en tres modelos específicos, por su 
relevancia y vigencia.  
 
Se presenta en primer lugar el enfoque Tipológico de John Holland, luego el 
Socio-fenomenológico de Donald Súper y en tercer lugar el de Asesoramiento 
Vocacional de Francisco Rivas, el más nuevo y aún no muy conocido.  
 
Los dos primeros fueron desarrollados en Estados Unidos, desde mediados del 
siglo XX hasta la década de 1980 aproximadamente; en cambio el último surgió 
en España hacia fines del siglo pasado y comienzos del actual.   
 
Del enfoque Tipológico, se puede mencionar la existencia de seis tipos de 
personalidad, que se asocian a ciertas ocupaciones y ambientes laborales. Se 
plantea que en la medida que existe mayor cercanía entre los intereses 
vocacionales y el ambiente ocupacional, existe un ajuste y satisfacción mayor a 
nivel personal.  
 
Del modelo Socio-fenomenológico, se destaca la combinación de distintos 
determinantes, entre ellos, los rasgos de personalidad, el concepto de sí mismo 
y el carácter evolutivo. Este autor visualiza que las preferencias vocacionales se 
gestan desde las primeras etapas del ciclo vital y atraviesan por lo que el autor 
establece como distintos períodos o etapas de desarrollo, siendo la 
adolescencia en la cual se concretan algunos fenómenos y los jóvenes se van 
inclinando por algunas actividades ocupacionales determinadas.  
  
Por último, se presenta el enfoque de Asesoramiento Vocacional, donde el 
autor plantea idea críticas a los modelos tradicionales.  

 
 
 
 

SEMANA 4  
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Ideas Fuerza 
 
 

1. Enfoque Tipológico de J. Holland  
 

2. Enfoque Socio -fenomenológico de D. Súper  
 

3. Enfoque de Asesoramiento Vocacional de F. Rivas  
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Desarrollo 
 
 
1.- Sobre la clasificación de las Teorías de Orientación Profesional  
 

Es importante recordar que entre los modelos teóricos existentes sobre 
Orientación Vocacional o Profesional,  se encuentran los Psicológicos, los 
No Psicológicos y los Integrales, Comprensivos o Globales. Estos últimos, 
combinan los factores que están a la base de los dos primeros, integrando 
elementos propios del medio social y elementos propios del nivel individual. 
 
Dentro de éstos, se ubican enfoques emblemáticos de Orientación 
Profesional, que si bien, tienen fundamentos en algunas teorías 
psicológicas y fueron desarrollados en la segunda mitad del siglo pasado, 
configuran modelos que aún están vigentes.  

 
 
2.- Enfoque o Modelo Tipológico de John Holland  
 

De acuerdo a Cepero (2009) este enfoque constituye uno de los más 
sólidos en el ámbito de la Orientación Profesional. Su base se remonta a la 
Teoría de Rasgos y Factores, cuyos postulados señalan que las personas 
que desempeñan una misma ocupación tienen características similares. Si 
bien la gestación del enfoque Tipológico data de la década de 1950, 
Holland lo elaboró hacia el término de la década de 1970.  
 
Los principios fundamentales de este modelo son: 
 
�x     La elección de una carrera es expresión de la personalidad.  

 
�x     Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad.  

 
�x     Los estereotipos vocacionales poseen significados psicológicos y 

sociológicos confiables.  
 

�x     Quienes desempeñan una determinada profesión tienen 
personalidades e historias de desarrollo personal parecidas. 

 
�x     Si las personas de un grupo profesional poseen personalidades 

similares crearán ambientes interpersonales característicos. 
 

�x     La satisfacción, la estabilidad y el logro ocupacional dependen de la 
congruencia entre la propia personalidad y un ambiente apropiado de 
trabajo.  
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Por otra parte, la misma autora  ya citada  (2009), refiere que Holland 
planteó los siguientes s upuesto s básicos  de su enfoque : 

 
�x La mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los 

seis tipos de Personalidad: realista, investigadora, artista, social, 
emprendedora y convencional. Estos tipos de personalidad son el 
resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales. 

 

�x A su vez, existen 6 tipos de ambientes generados de los seis tipos de 
personalidad: realista, artístico, investigador, social, emprendedor y 
convencional. 

 

�x Las personas se procuran ambientes, donde puedan ponerse de 
manifiesto sus destrezas, capacidades, actitudes y valores, así como 
asumir roles que le agraden.  

 

�x La conducta humana es producto de la interacción entre la 
personalidad y las características del ambiente.  

 
De conocerse la estructura de personalidad de un individuo y el tipo de 
ambiente al que pertenece, se puede hacer una proyección sobre su 
orientación ocupacional.  
 
Lo novedoso de lo planteado por Holland, según Aranguren (2015), es la 
noción de que las personas proyectan, sobre las carreras y ocupaciones, 
sus puntos de vista sobre ellas mismas y el mundo laboral que prefieren. El 
autor señaló que en la sociedad existe un número finito de ambientes 
laborales, que clasificó en: motrices, intelectuales, de apoyo, de 
conformidad, de persuasión y estéticos. 
 
¿Cuáles son entonces los tipos de personalidad que planteó el autor?  
 
Los 6 tipos de personalidad que se ajustarían a dichos ambientes laborales 
serían los que Holland en un principio identificó con los mismos nombres de 
tales ocupaciones, pero años más tarde los denominó de otra manera, que 
corresponde a la forma en que se conocen habitualmente en la literatura y 
son:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tipo de Personalidad  Nombre Original  
(Ambiente Ocupacional)  

Realista  Motriz 
Intelectual o investigativo Intelectual 
Sociable De apoyo 
Convencional De conformidad 
Emprendedor De persuasión 
Artístico Estético 
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A continuación, se presentan descriptivamente los 6 tipos según Holland. 

 
 

a) Tipo R ealista : Son sujetos agresivos, que prefieren actividades que 
impliquen destreza física, y problemas concretos; presentan rasgos que se 
asocian a la �³�P�D�V�F�X�O�L�Q�L�G�D�G�´���� �S�H�U�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�� �\�� �E�~�V�T�X�H�G�D�� �G�H�� �I�L�Q�H�V�� �R�� �O�R�J�U�R�V��
materiales y tangibles, etc. Se inclinan hacia actividades dinámicas, 
manuales y motoras, evitando tareas intelectuales, verbales, artísticas o 
sociales. Poseen aptitudes matemáticas, psicomotrices y de tipo mecánica. 
Escogen ocupaciones realistas, relacionadas con el manejo de 
instrumentos, máquinas, etc. 
Ocupaciones o p rofesiones:  Obreros, mecánicos, conductores, 
carpinteros, aviadores, etc. 
 
 

b) Tipo I ntelectual:  Se enfrentan al ambiente mediante la inteligencia, 
prefiriendo el pensamiento y lo racional por sobre la acción. Rehuyen los 
contactos personales y las actividades físicas y sociales. Buscan 
actividades que le permitan expresar su imaginación y capacidad analítica. 
Entre sus aptitudes destacan las de tipo verbal y matemático. Tienden a la 
introversión, son analíticos, racionales, críticos, e independientes.  
Ocupaciones o profesiones: Profesiones de tipo científico, como físico, 
antropólogo, médico, matemático, biólogo, etc.  
 
 

c) Tipo Sociable:  Establecen fácilmente relaciones personales y les agrada 
participar socialmente; asimismo, muestran preocupación por el bienestar 
de los demás y deseos por ayudar. Presentan aptitudes principalmente de 
carácter verbal e interpersonal. Suelen ser altruistas, generosos y sensibles 
al dolor de los demás. 
Ocupaciones o p rofesiones:  Propende a desempeñar actividades como 
psicólogo, trabajador social, orientador, terapeuta, profesor, religiosos, etc. 
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d) Tipo Convencional : Las personas de este tipo se enfrentan al mundo a 
través de pautas de conducta y normas sancionadas por la sociedad, 
ajustándose a lo establecido. Se inclinan por actividades pasivas, 
ordenadas, organizadas, vinculadas con el uso aplicado y sistemático de la 
información. Evitan lo espontáneo, ambiguo o poco estructurado. Tienden a 
ser conformistas, eficientes, perseverantes y controlados.   
Ocupaciones o profesiones:  Buscan profesiones que implican jerarquías, 
por ejemplo contadores, cajeros, estadísticos, administrativos, funcionarios, 
etc. 
 
 

e) Tipo Emprendedor:  Las personas que se ubican en este tipo se enfrentan 
al mundo mediante una actitud audaz, dominante, enérgica e impulsiva, son 
sujetos hábiles, destacándose por su inteligencia práctica y aptitudes 
verbales, las que utilizan para manipular o persuadir; gustan del poder y la 
posición social. Se inclinan hacia situaciones o tareas arriesgadas en las 
que buscan desempeñar su actitud emprendedora y su liderazgo. Suelen 
sobrevalorar los aspectos políticos y económicos. Se asocian a rasgos 
�³�P�D�V�F�X�O�L�Q�R�V�´���� �S�R�U�� �V�H�U�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�V���� �H�Q�p�U�J�L�F�R�V���� �D�P�E�L�F�L�R�V�R�V���� �L�P�S�X�O�V�L�Y�R�V�� �\��
locuaces.  
Ocupaciones o profesiones:  Suelen ser vendedores, políticos, publicistas, 
subastadores, promotores, productores, etc. 

https://www.google.cl/url?url=https://cajsancarlos.wordpress.com/2008/04/30/las-corporaciones-de-asistencia-judicial/img_13341/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid__aT04DOAhWEEJAKHQ8sAXsQwW4IHTAE&usg=AFQjCNEmLb509q2i7WnjM8oHcg851TwkDQ
http://www.google.cl/url?url=http://monica-vidaysociedad.blogspot.com/2012/03/madre-teresa-de-calcuta.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwijkZyY1IDOAhWMi5AKHf6jD6kQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGYM__T39h2sQIdh4g-in6YaWL52w
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f) Tipo Artístico:  Las personas de este tipo se enfrentan al ambiente 
empleando sus sentimientos, intuición, creatividad e imaginación y aspiran 
a realizarse en el plano artístico o estético, evitando situaciones 
�F�R�Q�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�H�V�����3�U�H�V�H�Q�W�D�Q���U�D�V�J�R�V���T�X�H���V�H���D�V�R�F�L�D�Q���D���O�R���³�I�H�P�H�Q�L�Q�R�´�����F�R�P�R���H�O��
ser emotivo, intuitivo, imaginativo, poco estructurado, etc. Poseen 
principalmente aptitudes expresivas, plásticas, sensoriales, perceptivas o 
verbales. 
Ocupaciones o profesiones:  Las personas de este tipo escogen 
ocupaciones tales como novelistas, poetas, músicos, pintor, escultor, 
decorador, diseñador, actor, dramaturgo, etc.                

          

 
 

De la relación entre personalidades y ambientes surge el modelo de 
�³�+�H�[�i�J�R�Q�R�´.  En éste, se habla de tres determinantes: consistencia  
(mientras más cercanos en el hexágono estén los intereses de la persona 
más consistente es su personalidad), diferenciación  (los diferentes tipos 
requieren diferentes medios) y la congruencia  (es la relación entre persona 
y medio).  
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El postulado central para Quintana (2014) del Enfoque Tipológico radica en 
que la satisfacción respecto de la ocupación, se relaciona con el grado de 
concordancia que existe entre la persona y las exigencias de la ocupación. 
Mientras más se asemeje la personalidad a las tareas que se desempeñan 
en la carrera, más a gusto se sentirá la persona en dicha ocupación. Por 
ello, se ha llegado a plantear �T�X�H�� �³para ser un  profesional exitoso  la 
clave es amar la profesión � .́ 

 
Otras ocupaciones laborales, de acuerdo a cada tipo de personalidad, se 
pueden observar en el presente cuadro: 

http://www.suite101.net/content/como-crear-un-plan-de-formacion-a37243
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El Modelo Tipológico de Holland se ha utilizado como base en muchos de 
los  inventarios de intereses  vocacionales  que se emplean en materia de 
orientación profesional (Cepero, 2009), y surgió como una herramienta que 
colabora en esclarecer las dudas que pudiera presentar cada individuo al 
escoger su futura ocupación. De hecho, este enfoque se asocia al 
Inventario de Preferencia Vocacional (IPV), ya que su autor lo creó para 
ubicar o clasificar a las personas de acuerdo a su semejanza con los 6 tipos 
de personalidad y de ocupaciones.  
 
Para maximizar las oportunidades de éxito en la preparación académica se 
debe tener en cuenta que al seleccionar una carrera, ésta debe estar 
acorde a los intereses  y habilidades  del individuo.  
 
En este modelo, ¿qué se entiende por intereses y por habilidades?  
 
Los intereses son todo aquello que le causa agrado a la persona, 
mientras que las habilidades son las destrezas que se tienen para 
realizar una determinada labor u ocupación.   
Ahora bien, en cuanto a las críticas que ha despertado este enfoque, se 
observan las siguientes: 

http://www.suite101.net/content/nuevas-carreras-cortas-que-estudiar-y-donde-en-2011-a35128
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�¾ Se considera que sostiene una concepción estática de la elección 

profesional, pues se plantea que proviene de ciertas características de 
personalidad, que pasada la adolescencia, no varían mayormente. 

�¾ Se le acusa de representar una tendencia sexista, ya que estimula a las 
mujeres a elegir ocupaciones distintas a los hombres y las desanima a 
elegir algunas carreras más calificadas. 

�¾ No explica el modo como se desarrolla la personalidad. 
�¾ Restringe el papel del orientador a una función principalmente 

informativa. 
 
 
 

3.- Enfoque Socio -fenomenológico de Donald Súper  
 

Este enfoque al igual que el anterior, según Martínez (1998), se basa en la 
Teoría de Rasgos y Factores; no obstante, Súper incorpora el auto-
concepto (o concepto de sí mismo) y la noción de desarrollo evolutivo.  
 
Para este autor, la elección vocacional depende de los rasgos de 
personalidad, del concepto que cada uno tenga de sí y de la etapa del 
desarrollo en que se encuentre la persona. Por tanto, en el proceso de 
decisión de la vocación, intervienen factores psicológicos, sociales y 
económicos, pese a que en un comienzo de su propuesta le asignaba 
mayor peso a los primeros, con el tiempo, le fue atribuyendo mayor 
importancia a los de tipo social y a la interacción entre éstos y los 
psicológicos.  
 
A raíz de la relevancia que le asigna a distintos determinantes, se considera 
que su enfoque se clasifica dentro de los conocidos como globales o 
integrales.   
 
Si bien, en un principio, no lo planteó, en la medida que Súper fue 
elaborando su enfoque, sostuvo que la elección vocacional es un proceso 
que se extiende a lo largo de toda la vida del individuo. 
 
Este modelo surgió inicialmente en los años 50, pero el autor lo 
desarrolló progresivamente, formulándolo hacia 1980 aproximadamente.  
 
Los Supuestos básicos de este enfoque son: 
 
�x El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la 

realización del concepto de sí mismo. 
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�x Al hacer una elección vocacional, el individuo le atribuye 
características personales a la profesión elegida. 

�x La toma de decisiones no es un evento, se da a lo largo de la vida. 
 

�x La madurez vocacional es representada por la congruencia entre 
comportamiento vocacional individual y la conducta vocacional 
esperada. 

 

�x Una carrera cumple diferentes funciones, y su número varía con la 
edad. 

 
Súper plantea, según Martínez (1998), que el desarrollo vocacional es 
un aspecto del desarrollo general del individuo. Según él, para poder 
ayudar a una persona en el momento de su elección vocacional, es 
necesario conocer su ciclo vital; ya que desde su infancia cada sujeto 
comienza un período de autodiferenciación progresiva, de lo cual se va 
originando la formulación de su propio autoconcepto.  
 
¿Qué pasa en la adolescencia con el concepto de sí mismo?  
 
En la adolescencia, el concepto de sí mismo se va concretando, por eso 
el joven se va inclinando más hacia unas actividades que a otras y 
cuando llega el momento de la elección, escogerá aquella carrera u 
ocupación que le permita explorar sus potencialidades y hacer realidad 
�O�R���T�X�H���S�L�H�Q�V�D���G�H���V�t���P�L�V�P�R�����$���W�R�G�R���H�V�W�H���S�U�R�F�H�V�R�����6�~�S�H�U���O�R���O�O�D�P�y���³�S�U�R�F�H�V�R��
�G�H�� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�R�� �Y�R�F�D�F�L�R�Q�D�O�´���� �(�Q�� �H�V�W�H�� �V�H�Q�W�L�G�R���� �\�� �G�D�G�R�� �H�O�� �F�D�U�i�F�W�H�U�� �H�Y�R�O�X�W�L�Y�R��
de la elección vocacional, Súper planteó las siguientes etapas en el 
desarrollo vocacional:  
 

a. Etapa de Crecimiento:  desde el nacimiento hasta los 14 años. En esta 
etapa el niño/a crece en los ambientes: escuela, hogar, vecinos y 
adquiere, a lo largo de ella, ciertas habilidades, intereses y valores que 
lo van configurando, y básicamente lo aprende por los procesos de 
modelado e identificación. Esta etapa se subdivide en fases:   
 
- De Fantasía:  de los 4 a los 10 años. Los niños/as se representan o 

fantasean sobre los distintos roles. 
- De Intereses:  de los 11 a los 12 años. Van surgiendo las 

aspiraciones y actividades pre-vocacionales individuales.  
- De Capacidades y aptitudes:  de los 13 a los 14 años. Los niño/as 

van conociendo mejor sus habilidades y los requisitos ocupacionales.  
 

b. Etapa de Exploración:  desde los 15 a 24 años. Esta etapa se 
caracteriza por una profunda introspección, la confirmación y 
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confrontación de lo descubierto en la etapa anterior con la realidad y la 
definición de una elección de carrera. Este período se subdivide en tres 
fases: dentro de la cual ocurre el momento de la elección vocacional. 
 
- De Tanteo:  Comprende de los 15 a los 17 años. Este es un período 

de integración de los aspectos antes descubiertos como las 
habilidades, ocupacionales, valores, intereses, etc. La reflexión en 
esta fase, constituye el elemento clave que da origen a un 
autoconcepto más real. Esta fase termina con la primera elección de 
dos o más carreras u ocupaciones que se irán reafirmando en las 
etapas posteriores. 

- De Transición:  Comprende de los 18 a los 21 años de edad. Aquí 
se establece un momento de cambio del sistema escolar, pues un 
número significativo de jóvenes optan por seguir alguna formación 
superior, asumiendo la adultez joven o emergente.  

- De Ensayo:  Comprende de los 22 a los 24 años en la cual el joven 
comienza a pensar en su trabajo, y a realizar sus primeros intentos 
de empleo proveniente de los estudios cursados. 

 
 

c. Etapa de Establecimiento:  de los 25 a 44 años. En esta etapa la 
persona busca estabilizarse y requiere realizase en distintos aspectos de 
su vida. De acuerdo a Súper, algunas personas no logran estabilizarse y 
prosiguen su vida en exploración. 
 

d. Etapa de Mantenimiento : desde los 45 a la jubilación. Es la etapa en 
que la mayoría de las personas se mantenían en una misma institución, 
muchas veces desarrollando el mismo cargo o función. No obstante, 
cada vez se aprecia la existencia de cambios en esta etapa de la vida, 
sea por propia iniciativa o por motivos ajenos a la voluntad del sujeto. 
 

e. Etapa de Declive: desde la jubilación en adelante. En esta etapa las 
condiciones físicas e intelectuales empiezan a decaer en algunas 
personas. Surgen nuevos roles y por lo general hay una reorientación a 
la familia y al hogar. Por lo general, se considera una etapa dura y difícil 
de asumir. 
 

Además, según Cepero (2009), Súper asocia las 5 etapas con las 
siguientes tareas vocacionales:  
 

1. Cristalización de una preferencia (14-18 años). 
2. Especificación clara de la preferencia (18-21 años). 
3. Puesta en marcha de una preferencia (21-24 años). 
4. Estabilización en la preferencia elegida (25-35 años). 
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5. Consolidación del estatus dentro de la ocupación (35 y más). 
 
Se entiende que en la medida que el joven presente una disposición 
positiva para enfrentar estas tareas, mostrará una adecuada madurez 
vocacional, es decir, su edad cronológica se relacionará con la edad 
vocacional y asumirá la capacidad para tomar decisiones realistas, 
permitiendo que éstas sean más estables y le brinden mayor satisfacción 
con la ocupación elegida. 
 

3.- Enfoque de Asesoramiento Vocacional de Francisco Rivas  
 

Como un modelo algo diferente a los mencionados, pero que también 
proviene del ámbito de la psicología, se presenta este enfoque, elaborado 
en etapas posteriores a los otros dos, que si bien surgió a partir de 1970, 
como  modelo propiamente data de los últimos años del siglo XX y 
comienzos del S. XXI.  
 
De acuerdo a Cepero (2009), este es el modelo más actual y aceptado en 
materia de Orientación Vocacional, aun cuando no se ha dado a conocer 
suficientemente en algunos países. Integra aspectos del neoconductismo y 
del cognitivismo.  
 
Rivas (2007) se cuestiona por los supuestos que se han formulado de los 
�P�R�G�H�O�R�V�� �S�U�H�Y�L�R�V���� �G�H�� �K�H�F�K�R���� �H�V�W�H�� �D�X�W�R�U���� �Q�R�� �K�D�E�O�D�� �G�H�� �³�2�U�L�H�Q�W�D�F�L�y�Q��
�3�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�´���� �S�R�U�� �F�X�D�Q�W�R�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�� �T�X�H�� �H�V�W�D�� �P�L�U�D�G�D�� �W�L�H�Q�H�� �X�Q�� �F�D�U�i�F�W�H�U��
reduccionista; prefiere �H�O�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �G�H�� �³asesoramiento vocaciona �O�´���� �T�X�H��
define como: �³Proceso estructurado de ayuda técnica solicitado por una 
persona que está en situación de incertidumbre, con el fin de tratar de 
alcanzar el mejor desarrollo personal y profesional posible en un medio 
sociocultural determinado, mediante la facilitación o clarificación de cuanta 
información relevante sea necesaria, para que a través del conocimiento 
oportuno de sus experiencias, pueda evaluar su situación y llegar a tomar 
decisiones eficaces, reali�V�W�D�V���\���P�D�G�X�U�D�V�´�� 
 
Entre los postulados básicos de Rivas, en palabras de Martínez (1998) se 
pueden destacar los siguientes: 
 
�x Existe una persona concreta que se plantea un problema de decisión 

entre alternativas 
�x La persona es libre de solicitar ayuda 
�x Es un proceso estructurado y dirigido por profesionales expertos.  
�x Parte y se centra en la definición de estado o situación problema del 

sujeto. 
�x El contenido de la intervención es la conducta vocacional. 
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�x La toma de decisiones se concreta en la elección vocacional que es el 
punto final y fundamental del asesoramiento.  

�x Las responsabilidades en el proceso de asesoramiento corresponden al 
�³�D�V�H�V�R�U�´�� 

 
Rivas (1998) critica los modelos tradicionales, a los que considera 
directivos, para plantear una concepción de asesoría, que por su carácter 
estructurado y técnico, establece la necesidad de que �H�O���³�D�V�H�V�R�U�´�� �G�H�E�H���V�H�U��
quien se compromete a colaborar con quien requiere ser asesorado -
estableciendo una relación dinámica entre ambos- �S�D�U�D���³�E�X�V�F�D�U���V�R�O�X�F�L�R�Q�H�V�´��
a su problema. Además, debe utilizar recursos científico-tecnológicos y no 
�E�D�V�D�U�V�H�� �H�Q�� �³�L�Q�W�X�L�F�L�R�Q�H�V�´. Finalmente, enfatiza que este enfoque debe 
entenderse como un proceso educativo o de aprendizaje, preventivo y 
personalizado. 
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Conclusión 
 

De los distintos modelos existentes en materia de Orientación Profesional, dos 
de los que se reconocen como de gran valor, y que se ubican dentro de los 
Enfoques Integrales, Globales o Comprensivos, corresponden al de Holland y 
Súper. 
 
Estos enfoques tienen ciertas similitudes, como el haber sido desarrollados por 
norteamericanos; el que se fueron configurando a través del tiempo, desde la 
década de 1950 hacia adelante, hasta poco antes de 1990 aproximadamente; el 
que surgieron en un contexto social, económico, político y del conocimiento 
distinto al que está presente en pleno siglo XXI; el que se basaron en teorías 
psicológicas previas, como la de rasgos y factores.  
 
Sin embargo, hay postulados que se podría decir de acuerdo al contexto actual, 
que ya no aplican de la manera como los autores lo plantearon, como el haber 
visualizado sólo unos pocos campos laborales y asociarlos principalmente a un 
tipo de personalidad (como el enfoque de Holland). 
  
No obstante, entre los aportes de cada uno de estos modelos se aprecia que del 
primero, se han desprendido inventarios de preferencias e intereses 
vocacionales y del segundo, se destacan las nociones de concepto de sí mismo, 
de desarrollo evolutivo y de madurez vocacional. La distinción que hace Súper 
respecto a las etapas y fases en que transcurre el desarrollo vocacional es una 
contribución, pues permitió visualizar que lo vocacional es parte del desarrollo 
general de los individuos.   
   
Por su parte, se observa que Rivas planteó una propuesta diferente la que 
�G�H�Q�R�P�L�Q�D�� �G�H�� �³�D�V�H�V�R�U�D�P�L�H�Q�W�R�� �Y�R�F�D�F�L�R�Q�D�O�´���� �O�D�� �T�X�H�� �H�V�W�D�E�O�H�F�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�G�D�G�H�V��
�G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�G�D�V���H�Q�W�U�H���³�O�D���S�H�U�V�R�Q�D���T�X�H���V�R�O�L�F�L�W�D���D�\�X�G�D�´���\���T�X�L�H�Q���E�U�L�Q�G�D���O�D���D�V�H�V�R�U�t�D�����G�H��
esta forma se aleja de los supuestos más tradicionales existentes sobre esta 
materia. 
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          Introducción 
  

  

En la presente semana se abordan las tendencias existentes en materia de 
Orientación Profesional, considerando diversos elementos que permiten tanto al 
equipo docente en su conjunto y específicamente a los orientadores desempeñar la 
tarea de ayudar a los alumnos a conocerse y definir su proyecto de vida, 
considerando todas las variables que participan en estos temas en el presente y 
también en el futuro personal y laboral, que deberán enfrentar. 
 
Es así, como se comienza por lo que se ha llamado la Educación para la Carrera, 
un movimiento que permite visualizar el aporte del contexto educativo y la 
comunidad en general en la formación de los alumnos que les aporta en su proceso 
de definición ocupacional. 
 
Más adelante, se aborda la educación de la libertad y la importancia de la 
educación moral como parte del  trabajo a desarrollar en materia educativa y de 
orientación. Por último, se revisa la relevancia de las tecnologías de la Educación y 
la Información, en el desempeño de los Orientadores.  
 
Como segundo tema, se alude a las necesidades existentes en materia de la 
formación y de las competencias de los Orientadores, tanto en Chile como a nivel 
internacional. 
 
�(�Q�� �H�V�W�H�� �S�X�Q�W�R���� �V�H�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�� �O�R�V�� �G�R�V�� �J�U�X�S�R�V�� �G�H�� �F�R�P�S�H�W�H�Q�F�L�D�V�� �³�H�V�H�Q�F�L�D�O�H�V�´�� �\��
�³�H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�D�V�´ que fueron definidas a nivel internacional, referidas al quehacer de 
los Orientadores Educacionales y Profesionales.  
 
Sobre la realidad en Chile, se presenta un estudio realizado por el Programa 
Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE), informando los principales 
resultados obtenidos y las sugerencias que surgieron de esta experiencia.  
 

 
 
 
 
 

SEMANA 5  
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     Ideas Fuerza 
 
 

- La Orientación educativa y profesional es responsabilidad, por una parte del 
conjunto de profesores, mediante la formación que desarrollan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (educación para la carrera) y por otra, de los orientadores, 
en la interacción personalizada que realizan con cada estudiante (orientación de la 
carrera). 
 

- La orientación debe entenderse como parte del proceso educativo continuo y como 
un derecho de todos los alumnos. 
 

- En el proceso educativo se debe involucrar el marco ético y moral, a fin de contribuir 
a la formación integral de los estudiantes. 
 

- Las tecnologías de la información y comunicación, son cada vez más necesarias en 
el ámbito de la orientación, lo que involucra incluirlas en la formación de todos los 
docentes y especialmente orientadores. 
 

- Según definiciones internacionales, se reconoce que todo orientador debe 
�G�H�V�H�P�S�H�x�D�U�V�H���H�Q���E�D�V�H���D���³�F�R�P�S�H�W�H�Q�F�L�D�V���H�V�H�Q�F�L�D�O�H�V�´���\���G�H���D�F�X�H�U�G�R���D���F�D�G�D���D�P�E�L�H�Q�W�H��
�G�H���W�U�D�E�D�M�R�����W�D�P�E�L�p�Q���F�L�H�U�W�D�V���³�F�R�P�S�H�W�H�Q�F�L�D�V���H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�D�V�´�� 
 

- En Chile: 
 
o La orientación educativa y profesional no fue contemplada en las reformas 

educativas de fines del siglo pasado y comienzos del actual. 
 

o Se han detectado deficiencias en relación a la cobertura y calidad de la 
orientación. 
 

o Se requiere mejorar la formación y capacitación permanente de los orientadores. 
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Desarrollo 
 
 
1. Nuevas T endencias en O rientación Profesional  
 
1. a. Movimiento de Educación para la Carrera  
 
En los sistemas educativos del mundo anglosajón, el excesivo énfasis en los 
contenidos académicos del currículo, falta de conexión del contexto educativo del 
laboral, escasa relevancia de la orientación e información profesional en la toma de 
decisiones de los alumnos, motivó a los especialistas a crear lo que se ha llamado 
el �³Movimiento de Educación �S�D�U�D�� �O�D�� �&�D�U�U�H�U�D�´ (que corresponde al término: 
Career Education) �R�� �³�7�H�R�U�t�D�� �G�H�O�� �'�H�V�D�U�U�R�O�O�R�� �G�H�� �O�D�� �&�D�U�U�H�U�D�´, que también se conoce 
�F�R�P�R���³�(�G�X�F�D�F�L�y�Q���6�R�F�L�R�O�D�E�R�U�D�O�´���R���³�(�G�X�F�D�F�L�y�Q���6�R�F�L�R�S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�´���� 
 
�¢�4�X�p���V�H���H�Q�W�L�H�Q�G�H���S�R�U���H�O���W�p�U�P�L�Q�R���³�F�D�U�U�H�U�D�´���H�Q���H�V�W�H���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�"���� 
 
Quienes han adscrito a este movimiento, entienden por este concepto un conjunto 
de posiciones y profesiones, que ocupan y desempeñan las personas a lo largo de 
la vida. No se limita al aspecto profesional, sino que aborda  el desarrollo global de 
las personas, asimismo, la carrera debe entenderse como una estrecha conexión 
entre la vida y el trabajo. 
 
Con este movimiento, señala Álvarez (1996) se pretende que desde los primeros 
años de escolaridad, los alumnos puedan tomar consciencia de la realidad, 
explorando sus características personales y se preparen para enfrentar los 
problemas de transición que les corresponda experimentar.  
 
Según Salvador y Peiró, citados en Santana (2013), el supuesto básico de este 
movimiento apunta a que, a través de la carrera profesional, los individuos 
atraviesan distintas etapas y están sujetos a distintos factores (educativos, 
psicológicos, sociológicos, económicos, entre otros), siendo fundamental las 
elecciones y decisiones que van tomando en dicha trayectoria (estudiar, ingresar a 
un determinado trabajo, cambiar de empleo, desocupación, jubilación, etc). 
 
Además, en cuanto al acceso a distintas oportunidades, diversos autores plantean 
que sólo es posible que se cumpla el principio de que �³la orientación ha de ser un 
derecho que alcan ce al alumnado en su totalidad �  ́si se integran las actividades 
orientadoras en el proceso educativo y en la dinámica cotidiana de la sala de 
clases. 
 
Lo anterior, según Santana (2013), se justifica especialmente en base a lo 
siguiente: 
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- Los fines de la orientación son fines educativos 

- La orientación es parte integrante del proceso educativo 

- La orientación concreta los fines educativos en cada sujeto y situación 

            
Cabe señalar que Santana plantea que dentro de la Orientación Vocacional o 
Profesional se establecen dos áreas más especializadas que son:  
 

- �(�G�X�F�D�F�L�y�Q���S�D�U�D���O�D���&�D�U�U�H�U�D�����T�X�H���S�U�R�Y�L�H�Q�H���G�H�O���W�p�U�P�L�Q�R���³�&�D�U�H�H�U���(�G�X�F�D�W�L�R�Q�´. 
 

- Orientación de la Carrera, que proviene de �³�&�D�U�H�H�U���*�X�L�G�D�Q�F�H�´. 
 
Esta autora, las define de la siguiente manera: 
 

Educación para la Carrera              
 

Se entiende como el conjunto de actividades 
planificadas que persiguen facilitar el 
conocimiento de sí mismo, la habilidad para 
tomar decisiones y finalmente,  la habilidad para 
enfrentarse a la transición. Tiene lugar dentro 
del ámbito escolar (de educación formal), como 
fuera de él, es decir al interior del sistema 
educativo, como dentro de la comunidad.  
 

 
Orientación de la Carrera  Es parte de la anterior, y es definida como el 

proceso de asesoramiento por el que una 
persona ayuda a otra a comprenderse a sí 
misma, a comprender su ambiente y a 
determinar su estilo de vida. 
 

 
La diferencia principal entre estas dos áreas tiene que ver con que la primera 
compromete a todo el profesorado  en su actuación con el grupo clase  y está más 
enraizada en el proceso de enseñanza aprendizaje ; en cambio la segunda, es 
realizada preferentemente por los orientadores . 
 
La educación para la carrera ofrece un nuevo marco para la práctica del orientador 
profesional y ello supone lo siguiente: 
 

- El diagnóstico y análisis del contexto, debe comenzar a partir de las 
necesidades de los alumnos que requieren orientación y no de un diagnóstico 
basado en el uso de test. De esta manera, se propone un cambio en el enfoque 
metodológico, que supone pasar de un punto de vista cuantitativo, a uno cualitativo.  
 
 

- Se releva la necesidad de que los alumnos conozcan sus fortalezas y 
debilidades, las posibilidades de desarrollarse en el entorno como un miembro más 
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de la sociedad a la que pertenece, que adquiera habilidades sociales, manejo del 
estrés, autocontrol, etc. 

 

- También le da importancia a las iniciativas para fomentar la capacidad de 
emprendimiento, enfrentar las transiciones entre la escuela y el mundo del trabajo, 
el desempleo y la capacidad de reinvertarse o reconvertir alternativas laborales, 
cuando hay dificultades y no es posible mantener una línea de empleo a través del 
tiempo. 
 

- Además, desde esta perspectiva se requiere incidir sobre el contexto 
escolar, social y familiar, a fin de contribuir al objetivo de desarrollo integral que se 
persigue. 
 

¿Qué opinan otros autores al respecto?  
 
Complementariamente a lo mencionado, Bisquerra (2010) plantea que las 
principales tendencias que se están desarrollando en el campo de la Orientación 
Profesional en los últimos años, apuntan a las siguientes concepciones: 
 

�x La orientación profesional debe entenderse como un proceso continuo, ya que 
está presente durante toda la vida, y que todas las personas tienen derecho a 
recibir una orientación continuada.  
 

�x La orientación debe  integrase al proceso educativo. 
 

�x El orientador debe asumir el rol de agente de cambio y dinamizador de los 
procesos de innovación. 
 

�x El individuo que es orientado, es un agente activo de su propio proceso de 
orientación (participante activo). 
 

�x Además de la orientación en la formación escolar y secundaria, se requiere 
potenciar la orientación en el ámbito universitario, dada la movilidad y flexibilidad en 
el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos y las nuevas perspectivas laborales, 
entre otros aspectos. 
 

 
1. b. Educación de la Libertad  

 
Como la Orientación Profesional tiene directa relación con el proyecto de vida de los 
estudiantes, es preciso y pertinente en el trabajo educativo, abordar la temática de 
los valores personales y del marco moral que tiene cada niño/a o joven. 
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Otro fundamento que justifica involucrar el marco moral, se refiere al contexto de 
crisis social, por lo cual ha crecido la demanda  que exige a las instituciones 
educativas y a los educadores ocuparse eficazmente de la formación ética y moral, 
y promover un cambio hacia el mejoramiento de la convivencia social.  
 
En este contexto, el desafío de la educación en relación a los valores es 
doblemente complicado, por el fenómeno de la globalización y por otra parte, por la 
gran incertidumbre en que vivimos, en lo político, social, económico, etc. 

De los autores contemporáneos que pueden aportar elementos para la construcción 
de una educación moral, es posible destacar a Morín, citado en López (2009) quien 
alude a la educación de la libertad  y brinda algunos planteamientos que aportan 
en este tema.  

¿Específicamente, qué plantea Morín?  

El autor señala que la ética no se enseña con lecciones de moral, plantea que  una 
educación de la libertad debe formar a los estudiantes, en la reflexión permanente 
acerca del comportamiento individual que necesita responder al mantenimiento y 
desarrollo de la propia vida, al cultivo y preservación de la propia herencia, al 
mantenimiento y desarrollo humanizante de la sociedad en la que vive y al 
mantenimiento y desarrollo de la especie humana en general. 

Sus planteamientos resultan de gran interés y relevancia, considerando las 
características de la sociedad actual, donde la tendencia al consumo y al 
materialismo, parecen imponerse por sobre los grandes ideales y el espíritu de 
solidaridad y real consciencia de la necesidad del autocuidado y respeto por los 
demás y el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 

http://pop.jccm.es/orientate/construye-tu-itinerario-formativo/
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-296602_foto_g.jpg
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1. c. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  
 
Desde finales del siglo pasado, ha tenido lugar una auténtica revolución tecnológica 
producida, entre otros factores, por la inclusión de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación en la totalidad de áreas. Es así como este fenómeno ha 
influido de modo significativo la naturaleza del trabajo y las estructuras de empleo, 
con grandes desafíos para los trabajadores y las empresas, donde la mano de obra 
cada vez es más desplazada por habilidades especializadas, propias del mundo 
globalizado y tecnológico.  
 
En este escenario, ¿qué impacto tienen las TIC en el campo de la Orientación 
Profesional?  
 
Tal como señalan Ceinos, García y Sobrado (2012), la Orientación Profesional no 
ha permanecido ajena a esta revolución, por lo que los profesionales de dicho 
sector han de afrontar un auténtico proceso de alfabetización tecnológica con el 
propósito de adquirir las destrezas necesarias para dar respuesta a las demandas 
actuales y, en consecuencia, favorecer el uso de estas herramientas en el 
desarrollo de los procesos y acciones de orientación.  
 

           

 
   
El uso de las TIC en el ámbito de la orientación se considera cada vez más 
necesario y urgente, con el principal reto de enfrentarse a los numerosos cambios 
de una sociedad sin fronteras. En comparación con los métodos tradicionales de 
Orientación, hoy en día, las TIC posibilitan el acceso a un mayor público, en lugares 
más distantes, hacia áreas de conocimiento diversas, con la ventaja de una gran 
reducción en los costos. No obstante, su uso puede conllevar problemas, como la 
necesidad de formación de los técnicos para otorgar servicios de orientación a 
distancia (AIOEP, 2003). 
 
Las potencialidades de los recursos tecnológicos en orientación son múltiples, a 
pesar de que éstas dependen de los objetivos que se pretendan alcanzar con las 
acciones a desarrollar, de los medios existentes a nuestra disposición, así como de 
los usuarios implicados en los procesos orientadores.  
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Algunos de los beneficios de contar con estos recursos son: 
 

�x Constituyen fuente de información y recursos. 
 

�x Facilitan el acceso, almacenamiento, tratamiento y difusión de grandes 
cantidades de información. 
 

�x Otorgan un medio de comunicación y colaboración interpersonal en 
cualquier momento y lugar, lo que supone la ruptura de barreras espacio-
temporales. 
 

�x Permiten soportes específicos de asesoramiento. 
 

�x A quienes se les brinda el servicio, muestran mayor motivación y 
satisfacción de sus necesidades. 
 
Pese a las ventajas, los recursos tecnológicos también presentan limitaciones, tales 
como: 
 
�x Necesidad de tener infraestructuras tecnológicas adecuadas y constante 
actualización. 
 

�x Aparición de nuevas desigualdades: brecha digital. 
 

�x Desconocimiento de las potencialidades que las herramientas tecnológicas 
ofrecen en dicho ámbito de actuación. 
 

�x Escasa formación de los orientadores en relación a los recursos TIC, por lo 
que los procesos de alfabetización digital se convierten en imprescindibles. 
 

�x Falta de experiencia en el uso de estos medios. 
 
 
2. Necesidades , Competencias y Especialización del Orientador  
 
2. a. A Nivel Internacional   
 
 La Asamblea General de la Asociación Internacional de Orientadores de 
Educación y Profesionales (AIOEP)1, en el Congreso Internacional realizado en 
Suiza el año 2003, estableció dos grupos de competencias para los profesionales 
de la orientación educacional y vocacional; uno, basado en las competencias 
centrales o esenciales , necesarias para todos los orientadores 
independientemente de su lugar de trabajo y otro, denominado competencias 
especializadas , que dependen del tipo de ambiente de trabajo y de los grupos de 
personas que se atiendan.  
 
Dichas competencias son las siguientes:   

                                                           
1Esta asociación busca establecer procesos de calidad relativos a la Orientación Educativa y Profesional. 
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- Competencias Esenciales:  
�x Profesionalismo y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas. 
�x Promover el aprendizaje y el desarrollo personal y de la carrera.  
�x Apreciar y atender las diferencias culturales de los individuos, posibilitando 
la interacción efectiva con poblaciones diversas.  
�x Integrar la teoría y la investigación en la práctica de la orientación.  
�x Habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas 
de orientación. 
�x Ser consciente de las propias capacidades y limitaciones.  
�x Habilidad para comunicarse efectivamente con colegas y las personas que 
se atienden. Conocimiento de información actualizada sobre educación, 
formación, tendencias de empleo, mercado de trabajo y asuntos sociales.  
�x Sensibilidad social e intercultural.  
�x Habilidad para cooperar de manera eficaz en equipo de profesionales.  
�x Demostrar conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de la persona. 
 

- Competencias Especializadas : 
�x Evaluación 
�x Orientación educativa 
�x Desarrollo de la carrera  
�x Asesoramiento 
�x Manejo de la información 
�x Coordinación y consulta  
�x Investigación 
�x Manejo de programas y servicios 
�x Desarrollo comunitario  
�x Empleo 

 
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 la orientación profesional y los 
servicios de empleo desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de los 
recursos humanos. Por ello�����H�V���Q�H�F�H�V�D�U�L�R���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U���X�Q�D���³�F�X�O�W�X�U�D���G�H���G�H�V�D�U�U�R�O�O�R���S�D�U�D��
�O�D�� �F�D�U�U�H�U�D�´�� �H�Q�W�U�H�� �M�y�Y�H�Q�H�V�� �\�� �D�G�X�O�W�R�V���� �T�X�H�� �V�H�U�i�� �G�H�� �³�S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�L�D�� �S�D�U�D��
asegurar su empleabilidad y facilitar su transición de la educación y la formación al 
�W�U�D�E�D�M�R���R���D���X�Q�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���S�R�V�W�H�U�L�R�U���´  (UNESCO / OIT, 2003)  
 
¿Existe alguna preocupación especial por la situación de los jóvenes?   
 
El desempleo, y especialmente el desempleo juvenil, es un problema primordial en 
muchos países. Es más, de acuerdo a B. Jenschke (2003), Presidente de la AIOEP, 

                                                           
2 OIT: Es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que tiene por objetivos 
la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de 
oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el mundo.  
http://www.onu.cl/onu/sample-page/agencias-fondos-y-programas/oit/ 

 

http://www.onu.cl/onu/sample-page/agencias-fondos-y-programas/oit/
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especialmente para países subdesarrollados, la transición de la escuela al trabajo 
determina las posibilidades con las que cuenta una persona para escapar de la 
pobreza y abrir perspectivas positivas de vida a futuro. Por lo tanto, la lucha contra 
el desempleo juvenil es un objetivo público principal y la orientación para la carrera 
es el mejor medio para apoyarlo.  
 

    
 
Dentro de esta preocupación, la cuestión tanto del desarrollo y sostenimiento de la 
�³�H�P�S�O�H�D�E�L�O�L�G�D�G�´���G�H���O�R�V���M�y�Y�H�Q�H�V���\���O�D���I�X�H�U�]�D���G�H���W�U�D�E�D�M�R���H�Q���J�H�Q�H�U�D�O�����F�R�P�R���H�O���D�F�F�H�V�R���D��
un trabajo digno, cobra una importancia clave en las políticas públicas de trabajo, e 
incluso son recomendadas por la Unión Europea. Esto significa que los empleados 
deben adoptar nuevas responsabilidades mediante un constante perfeccionamiento, 
mejora e incremento de sus capacidades a través de un aprendizaje permanente. 
 
Además, la UNESCO3 recomienda respecto a este tema, una sociedad cuyo 
aprendizaje de por vida se centre en el ser humano, que apoye una cultura de paz y 
un desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente. La base de esta nueva 
sociedad humanísticamente orientada es la exigencia de valores, actitudes, 
políticas y prácticas que abarquen la inclusión y un acceso más amplio a todos los 
niveles de educación; al mismo tiempo exige un vuelco hacia las necesidades de 
desarrollo humano y de la carrera que permita a las personas una participación 
igualitaria en la educación y en el mundo del trabajo. De esta manera, la UNESCO 
sostiene que esto sólo puede alcanzarse a través de una política que provea 
capacidades para todos sin exclusión, haciendo de la educación y la formación un 
derecho humano básico accesible a todos. 
  
De acuerdo a Lidia Santana (2013)���� �V�H�J�~�Q�� �V�X�� �W�H�[�W�R�� �³�2�U�L�H�Q�W�D�F�L�y�Q�� �3�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�,́ el 
proceso de transición a la vida activa se ha complicado muchísimo en la sociedad 
de la información y de la comunicación. En este sentido, la orientación no puede 
restringirse a seleccionar al mejor candidato para una ocupación, sino que ha de 
ofrecer planteamientos acerca de cómo rediseñar los puestos de trabajo, ha de 
poder orientar a cada sujeto en función de su situación personal para que pueda 
actualizar y desarrollar sus potencialidades e implementar su autoconcepto 
mientras desempeña sus funciones profesionales.  
 
 

                                                           
3 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su principal 
objetivo es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo. 
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2. b. La realidad de la Orientación en Chile:   
  
El Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE), el año 2002, 
realizó un estudio a fin de diagnosticar el trabajo de orientación de los 
establecimientos educacionales en Chile, a fin de proponer el mejoramiento de la 
función de orientación y obtener información para definir la demanda de formación 
inicial de los orientadores y capacitación de los actores en ejercicio en esta materia.  
 

                  
 
A partir de esta investigación, considerada la más completa sobre orientación en 
nuestro país a la fecha, fue posible determinar lo siguiente: 
 
- En Chile, los orientadores son profesores. 
 

- En la enseñanza básica, la orientación es un sector de aprendizaje con dos horas 
semanales en el plan de estudio de 5° a 8° básico. 
 

- En la enseñanza media, desapareció la orientación como sector de aprendizaje, 
haciéndose referencia a los Objetivos Fundamentales Transversales, cuya 
transmisión es responsabilidad de todos los docentes. 
 
Los resultados más específicos del estudio, donde se analizó la situación de tres 
tipos de establecimientos educacionales: los municipales, los subvencionados y los  
particulares pagados, indican que: 
 
En cuanto a la dotación de orientadores en los establecimientos : 
- Aproximadamente un 80% de los establecimientos analizados tiene sólo un 
orientador o encargado de orientación. 
 

- La existencia del orientador (o encargado de orientación) aumenta en relación 
directa al tamaño del establecimiento. 
 

- La proporción de orientadores o encargados es mayor en los establecimientos 
particulares pagados, que en los subvencionados y municipalizados. 
 

- Es también mayor la presencia de orientadores o encargados en la enseñanza 
media que en la básica. 

 

 
 

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=227049
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¿Qué mostró el estudio sobre las competencias de los orientadores?  
 
Partiendo de la premisa que el rol del orientador es motivar y supervisar a los 
distintos agentes educativos que realizan tareas de orientación, de acuerdo al 
estudio, quien asuma esta función debe poseer las siguientes habilidades o 
competencias: 
 
- Habilidades gerenciales: liderazgo, administración del tiempo y planificación, y 
dirección de grupos humanos 
 

- Conocimientos de psicología, desarrollo y conocimiento personal 
 

- Metodologías para trabajar valores y objetivos transversales 
 

- Conocimiento de la Educación Superior, en sus distintas modalidades, 
principalmente las carreras nuevas 
 

- Conocimiento de la realidad económica y laboral del país 
 
Considerando que el estudio recogió la opinión directa de los orientadores, se 
observa que las medidas prioritarias que proponen  son las siguientes: 
 
- Mejorar la formación inicial de los orientadores 
 

- Capacitar permanentemente a los orientadores 
 

- Dar más importancia al orientador en el establecimiento  
 

Las conclusiones generales del estudio son:  
 

�¾ La función de orientación es percibida como importante y necesaria en los 
establecimientos educacionales. 
�¾ En el milenio actual, los alumnos enfrentan un mundo más complejo que en 
décadas pasadas. 
�¾ �/�R�V�� �M�y�Y�H�Q�H�V�� �U�H�T�X�L�H�U�H�Q�� �Q�R�� �V�y�O�R�� �³�D�S�U�H�Q�G�H�U�´�� �V�L�Q�R�� �³�U�H�I�O�H�[�L�R�Q�D�U�´�� �\�� �S�U�H�S�D�U�D�U�� �V�X��
proyecto de vida. 
�¾ Existe déficit en materia de las prestaciones de orientación, en cantidad y 
calidad. 
�¾ Dado que los orientadores/as en los colegios no tienen mayor relevancia 
frente a sus pares, se advierte que en función del rol que debieran desempeñar, 
se requeriría que asuman de alguna manera una posición de liderazgo respecto 
de sus pares.  
�¾ Dentro de los temas que asumen los orientadores, el déficit más marcado, 
se observa en el ámbito de la orientación vocacional-profesional. 

 
Entre las principales p ropuestas que surgieron del estudio , se observa:  
 

�¾ Necesidad de definir mejor el perfil del orientador y del rol de los demás 
agentes educativos en materia de orientación. 
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�¾ Participación de los orientadores en la definición de su perfil profesional. 
�¾ Contar con estructuras responsables de la orientación en el Ministerio de 
Educación. 
�¾ Ampliar la cobertura y aumentar la calidad del trabajo en esta materia.  
�¾ Necesidad de dedicar horas de orientación en la Enseñanza Media. 
�¾ Contar con programas de orientación y guías pedagógicas. 
�¾ Desarrollar e implementar un plan de capacitación y formación: que incluya 
p�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�L�]�D�U�� �D�� �O�R�V�� �³�H�Q�F�D�U�J�D�G�R�V�´�� �G�H�� �R�U�L�H�Q�W�D�F�L�y�Q y capacitar en temáticas 
relevantes para el desempeño profesional, no sólo a los orientadores, sino a 
todos los docentes de la unidad educativa. 

 

       
 
Por otra parte, de acuerdo María Eugenia Sandoval -Psicóloga del Departamento 
de Orientación del Preuniversitario Pedro de Valdivia y administradora de la página 
Web �³�2�U�L�H�Q�W�D�&�K�L�O�H�´- según el artículo de Cristina Espinoza (2011), la Orientación 
educacional y vocacional en nuestro país presenta muchas deficiencias, ya que no 
se contempló en la implementación curricular de los años 90, ni en la Ley General 
de Educación (LGE), que representa el marco para una nueva institucionalidad de 
la educación en Chile. La profesional alude a la ausencia de la Orientación en el 
currículum y en las funciones que deben asumir los orientadores, observando 
escaso apoyo para los alumnos en los colegios. Complementariamente, en el 
artículo de Espinoza (2011), la Directora del Proyecto EducarChile,4 Ana María 
Raad, sostiene que a partir de la experiencia de apoyar a alumnos que se preparan 
para rendir la PSU, ha constatado la misma carencia en las herramientas e 
información brindada en los establecimientos cuando se trata de orientar.     
 
 

 
 
 
 

                                                           
4 EducarChile es un proyecto de la Fundación Chile, dedicado a apoyar el trabajo docente y entregar 
recursos e información a los alumnos. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
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Conclusión 
 
Dada la escasa conexión observada entre el campo educativo y el mundo laboral, 
surgió el Movimiento llamado Educación para la Carrera, que apuntó a que los 
alumnos desde la etapa escolar pudieran conectarse con la realidad, sus propias 
características y las trayectorias que se experimentan en el curso de la vida 
estudiantil y ocupacional.  
 
En este campo, se diferenciaron dos niveles en el quehacer educacional: uno, más 
general, que se desarrolla a través del proceso de enseñanza-aprendizaje e 
involucra a todos los profesores y a sus alumnos, y otro, que corresponde al trabajo 
que realizan los orientadores, en base a las características individuales de cada 
estudiante. En cuanto al primer nivel, existe consenso que la orientación debe estar 
integrada en el proceso educativo de manera continua y extenderse más allá del 
período de estudios, a fin de cubrir las distintas etapas de la vida.  
 
En cuanto al desempeño de los Orientadores, se observa que: 

- �7�R�G�R�� �R�U�L�H�Q�W�D�G�R�U�� �G�H�E�H�� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U�� �O�D�V�� �³�F�R�P�S�H�W�H�Q�F�L�D�V�� �H�V�H�Q�F�L�D�O�H�V�´�� �T�X�H�� �I�X�H�U�R�Q��
definidas a nivel internacional a principios del presente siglo, a modo de 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�L�U�V�H�� �H�Q�� �X�Q�� �Y�D�O�L�R�V�R�� �D�S�R�U�W�H�� �D�O�� �³�U�H�F�X�U�V�R�� �K�X�P�D�Q�R�´�� �F�R�Q�� �T�X�H�� �W�U�D�E�D�M�D�� �\�� �G�H��
acuerdo �D�� �V�X�� �D�P�E�L�H�Q�W�H�� �O�D�E�R�U�D�O�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U���� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U�� �O�D�V�� �³�F�R�P�S�H�W�H�Q�F�L�D�V��
�H�V�S�H�F�L�D�O�L�]�D�G�D�V�´���T�X�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�� 

- Como agentes sociales de cambio, deben actualizar sus conocimientos, 
recursos, procedimientos y metodologías, y utilizar los recursos tecnológicos, 
que les ayuden a desarrollar su tarea, y al mismo tiempo, facilitar el acceso de 
sus alumnos a los TIC, a fin de contar con la mayor cantidad de información al 
tomar decisiones y al buscar empleo, según sea el caso. 

- Además de estar familiarizados con las circunstancias personales y sociales de 
quienes requieran de sus servicios, y  conocer el marcado del trabajo, deben 
contribuir a la formación ética y moral de sus alumnos.  

 
En chile, se ha detectado un déficit en materia de las prestaciones de orientación 
que se entregan en los distintos tipos de establecimientos, tanto en cantidad como 
en calidad, siendo el ámbito de la orientación vocacional-profesional el que presenta 
mayores carencias. Asimismo, de acuerdo a la opinión de los mismos orientadores, 
se observó la necesidad de mejorar su formación inicial y de capacitar 
sistemáticamente.  
 
Por último, el hecho de que la Orientación educacional y profesional no se incluyera 
en la implementación curricular, ni en la Ley General de Educación (LGE), explica 
las importantes debilidades ya señaladas en esta materia en nuestro país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
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            Introducción 
   

 

 En esta semana,  el curso Taller de Orientación Profesional, se 
presentan ejemplos de favorables estrategias educativas, que han integrado en la 
planificación del Modelo Pedagógico la orientación vocacional y ocupacional en 
forma oportuna, a fin de constituir una real contribución al proceso que enfrentan los 
alumnos cuando deben tomar decisiones respecto a su futuro.  

 
 Respecto a lo anterior, se presenta como ejemplo el Modelo chileno de 

la Fundación Belén Educa, que trabaja con niños y jóvenes de sectores de escasos 
recursos. También, se dan a conocer distintas actividades pedagógicas que permiten 
acercar a los niños/as al mundo del trabajo y en este sentido, les ayuda a tomar 
consciencia del sentido y relevancia de las decisiones que tendrán que tomar a lo 
largo de su vida. 

 
 A continuación se muestra la aplicación de los recursos tecnológicos y 

comunicacionales en materia de orientación profesional existente en nuestro país y 
que están disponibles de manera virtual, tanto para los especialistas, como para las 
personas directamente interesadas. 

 
 Por último, se presentan antecedentes básicos de algunos de los test 

de intereses y habilidades que se utilizan en Chile, algunos de los que están 
disponibles a través de las TIC y que entregan información adicional para el 
conocimiento de cada alumno.  

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMANA  6  
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Ideas Fuerza 
 
 
- Para contribuir favorablemente al proceso formativo integral de los 

alumnos, la orientación profesional debe comenzar en forma temprana, fomentando 
que los niño/as desde pequeños le asignen un sentido positivo al trabajo, como parte 
de su desarrollo personal. 

 
- Progresivamente, se espera también que puedan conocerse y que 

logren identificar sus intereses y habilidades, de manera que estos contenidos les 
ayuden a definir sus preferencias a la hora de elegir una carrera al continuar estudios 
superiores. 

 
- En Chile se han detectado deficiencias en dotación y en la formación 

de los orientadores profesionales. 
 
- Mientras no se subsanen tales carencias, se requiere contar con 

propuestas que integren estos contenidos en todos los niveles educativos. 
 
- Iniciativas como la de la Fundación Belén Educa, son muy 

interesantes y posibles de replicar. 
 
- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tan utilizadas 

en distintos rubros, son de gran utilidad en el campo de la Orientación Profesional. 
 
- En Chile existen varias TIC disponibles, tanto para el uso de los 

mismos usuarios como de los especialistas. 
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Desarrollo 
 

1.   Estrategias Educativas que integran la Orientación Profesiona l 
 
Lamentablemente en diversos países, incluido Chile, la Orientación 

Educacional y Profesional presenta vacíos importantes tanto legales, como 
operativos, para  constituirse en una ayuda efectiva y suficiente para la mayoría de 
los alumnos que requieren de intervenciones especializadas y oportunas que puedan 
colaborar durante su proceso formativo educativo.  

 
A modo de ilustrar la forma cómo se trabaja en la práctica docente las 

materias de Orientación Profesional, se darán a conocer experiencias o posibles 
alternativas pedagógicas que buscan el desarrollo integral de los estudiantes, 
contribuyendo a favorecer su transición a la vida laboral. 

 
 
1. a.   �3�U�R�\�H�F�W�R���(�G�X�F�D�W�L�Y�R���G�H���O�D���)�X�Q�G�D�F�L�y�Q���³�%�H�O�p�Q���(�G�X�F�D�´ 
 
Una propuesta que resulta interesante, especialmente considerando la 

realidad de sectores de escasos recursos es la que realiza la Fundación Belén 
Educa, institución que surgió a partir del año 2000 con la finalidad de construir, 
organizar y gestionar establecimientos educacionales particulares subvencionados 
con especialización Técnico Profesional, inspirados en una visión cristiana.  

 
El Modelo Pedagógico que está a la base del proyecto tiene como premisa el 

�³�$�S�U�H�Q�G�L�]�D�M�H���G�H���&�D�O�L�G�D�G���S�D�U�D���7�R�G�R�V�����\���V�H���H�Q�I�R�F�D en generar las mejores condiciones 
para lograr el desarrollo integral de todos sus alumnos. Específicamente, se busca 
desarrollar en ellos las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de su 
entorno, proyectándolo hacia el mundo del trabajo y de los estudios superiores.  

 

        
  Este es uno de los colegios que administra la Fundación Belén Educa 
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 Considerando la carencia de técnicos en la pirámide profesional, el 
programa contempla tal formación, permitiendo a los jóvenes acceder a la educación 
superior (en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o universidades) 
y/o a un primer trabajo remunerado.  

 
 Además, de la educación propia de cada especialidad, se enfocan en el 

aprendizaje de los objetivos y contenidos de la formación general, las habilidades 
socioemocionales y el desarrollo de cada estudiante como persona.  

  
 De acuerdo a los dichos de la Directora de Formación de esta 

institución, Marta Figueroa, dentro del artículo de Cristina Espinoza (2011),  en los 
colegios que están bajo la administración de esta Fundación, la preocupación por la 
orientación profesional es central, ya que tratándose de niños/as de sectores 
�Y�X�O�Q�H�U�D�E�O�H�V���H�V���H�V�H�Q�F�L�D�O���T�X�H���W�R�P�H�Q���G�H�F�L�V�L�R�Q�H�V���D�G�H�F�X�D�G�D�V�����³�P�L�H�Q�W�U�D�V���P�H�Q�R�V���U�H�F�X�U�V�R�V��
tienen �V�X�V�� �S�D�G�U�H�V���� �P�H�Q�R�V�� �R�S�R�U�W�X�Q�L�G�D�G�H�V�� �G�H�� �H�T�X�L�Y�R�F�D�U�V�H�� �W�L�H�Q�H�Q�� �O�R�V�� �K�L�M�R�V�´���� �3�R�U�� �H�O�O�R����
señala que la Orientación profesional comienza en Octavo Básico y es incorporada a 
las horas de clase. No cuentan con muchos orientadores, por lo que trabajan con 
profesores, psicólogos y otras personas que colaboran en esta tarea.  

     
La planificación de los Programa de trabajo, considera el siguiente esquema: 
 

Curso o Nivel  Objetivo / Temática a trabajar  
 

1° Año Medio Descubrir habilidades e intereses de los 
alumnos, para fortalecer el autoconocimiento. 

 
2° Año Medio Preparar a los alumnos para la elección 

de la especialidad (en caso de los colegios 
Técnico-Profesionales). Utilizan test de 
orientación y charlas con exalumnos. 

 
3° Año Medio Se potencian las habilidades sociales y 

desarrollo de competencias de empleabilidad. 
 

4° Año Medio Orientación para confeccionar un 
curriculum, realizar práctica de su especialidad  
o presentarse a una entrevista de trabajo.   

 
2 años después del 

egreso 
El Proyecto educativo continúa 

brindando  orientación a los alumnos, como en 
medio de asegurar una exitosa inserción en la 
educación superior y/o en el mundo laboral. 
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 También, el proyecto educativo de la Fundación se enriquece y 
complementa con diversas alianzas estratégicas con el sector productivo que 
buscan, por un lado, que el curriculum de las diversas especialidades reflejen los 
requerimientos del mercado y, por otro, generar oportunidad de prácticas 
profesionales, colocación laboral y de becas para estudios superiores. En cuanto al 
financiamiento, la Fundación ofrece becas a los alumnos. 

 
¿Específicamente cómo sustituye el Proyecto la carencia de 

Orientadores Profesionales?  
 
 El Modelo cuenta con un Programa de Tutorías, que entrega orientación 

personalizada y acompañamiento a alumnos de Cuarto Medio que, por estar en su 
último año de su escolaridad, viven una etapa clave en la toma de decisiones. 
Ejecutivos de destacadas empresas son quienes realizan un acompañamiento 
individual de los jóvenes; a través de encuentros mensuales buscan descubrir y 
promover sus competencias, apoyarlos para que delineen su proyecto de vida, 
proyecten su futuro laboral y continúen estudios superiores. 

 

        
 
 Asimismo y considerando el eje de esta Fundación, las intervenciones 

se extienden a la familia de los estudiantes, por cuanto un pilar central de este 
proyecto es el compromiso de los padres y apoderados en la educación de sus 
hijos/as. En este sentido, no sólo se les orienta para que apoyen a los alumnos en 
sus procesos educativos, sino que también se les entregan las herramientas 
necesarias para brindar dicha ayuda, nivelando sus estudios, cuando se requiere.  
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1.b.   Otras estrategias de acción del Educador y del Orientador  
 
Considerando la carencia de Orientadores disponibles, tanto en cantidad 

como en calidad (considerando la escasa formación especializada en esta área), se 
considera necesario, que en el proceso educativo se puedan realizar actividades que 
contribuyan a esta tarea.  

 
- Para integrar el ámbito laboral al desempeño pedagógico es 

conveniente mostrar a los alumnos, desde pequeños y en general a toda la 
�F�R�P�X�Q�L�G�D�G�� �H�V�F�R�O�D�U���� �T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�V�� �³razones para ir al colegio �´�� �G�H�E�H�� �L�Q�F�O�X�L�U�V�H���� �O�D��
necesidad de incorporarse al mund o laboral, �D�G�H�P�i�V���G�H�O���K�H�F�K�R���G�H���³�I�R�U�P�D�U�V�H���S�D�U�D��
�D�G�T�X�L�U�L�U�� �O�R�V�� �F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R�V�� �Q�H�F�H�V�D�U�L�R�V�� �S�D�U�D�� �G�H�V�H�Q�Y�R�O�Y�H�U�V�H�� �H�Q�� �O�D�� �Y�L�G�D�´���� �\�� �³�H�O�� �V�H�U��
�E�X�H�Q�D�V���S�H�U�V�R�Q�D�V�´�����³�D�S�U�H�Q�G�H�U���D���F�R�Q�Y�L�Y�L�U���F�R�Q���R�W�U�R�V�´�����H�W�F���� 

 
¿Cuál es el fin que se busca con estas prácticas?  
 
 Se pretende que progresivamente los niños/as internalicen el objetivo 

final de la educación y la orientación profesional, cual es el contribuir al desarrollo 
integral de los estudiantes y en la etapa adolescente, favorecer la transición a la vida 
adulta, entendiendo que el trabajo aporta a la realización del ser humano, cuando 
existe gratificación con la actividad que se realiza y los factores que trae asociados 
(en términos de los logros personales, la autoestima, la contribución que se hace a la 
sociedad, los ingresos que se derivan de la ocupación que se realiza, etc.) 

             
 
-     De igual forma, dado que desde un punto de vista de tipo sociológico 

y antropológico, la misión de la escuela es socializar a los alumnos para que se 
incorporen con éxito a la cultura, considerando que el trabajo remunerado  forma 
parte de la cultura y que incluso representa una herramienta de las sociedades 
desarrolladas para alcanzar la transición al mundo adulto. Es importante trasmitir 
esta idea a los alumnos con criterio de realidad y desde las primeras etapas de la 
vida escolar. 
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- Un buen ejercicio para reflexionar con los adolescentes respecto a la 
importancia del trabajo en la esencia del ser humano, es el que se puede desprender 
del diálogo entre el Profesor de Filosofía y Sofía en el texto �³�(�O���P�X�Q�G�R���G�H���6�R�I�t�D�´ de 
J. Gaarder (1991), cuando señala que antes de convertirse en comunista, Marx 
estuvo interesado en saber qué le ocurre al ser humano cuando trabaja: 

    
 

�³�'�L�P�H���T�X�p���F�O�D�V�H���G�H���W�U�D�E�D�M�R���U�H�D�O�L�]�D�V���\���W�H���G�L�U�p���T�X�L�p�Q���H�U�H�V�´ 
 

 
 

Muy resumida, ésta es la tesis de Marx.  
El cómo trabajamos, marca nuestra conciencia, pero  

nuestra  conciencia también marca nuestro modo de trabajar  
 

  
 
-     Otra actividad educativa, según Santana (2013), es la historia de l 

viajante que llega a un lugar donde había una gran cantidad de obreros 
construyendo una catedral.  

 

�x Se dirige a uno de ellos y le pregunta qué está haciendo , el 
obrero le contesta malhumorado: �³�H�V�W�R�\�� �O�H�Y�D�Q�W�D�Q�G�R�� �O�D�� �P�D�O�G�L�W�D�� �S�L�H�G�U�D���� �F�R�Q�� �H�V�W�H��
�D�S�O�D�V�W�D�Q�W�H���F�D�O�R�U�����F�R�P�L�G�R���S�R�U���H�V�W�H���H�Q�M�D�P�E�U�H���G�H���P�R�V�F�D�V�����H�V���L�Q�V�R�S�R�U�W�D�E�O�H�´�� 

 

�x El viajero avanza unos metros y le pregunta lo mismo a otro de los 
obreros: Ésta vez el obrero le responde, �³�H�V�W�R�\�� �O�H�Y�D�Q�W�D�Q�G�R�� �H�V�W�D�� �S�D�U�H�G���� �H�V�� �G�L�I�t�F�L�O��
�S�H�U�R���W�H�Q�J�R���X�Q���W�U�D�E�D�M�R���\���U�H�F�L�E�R���X�Q���V�X�H�O�G�R���D���F�D�P�E�L�R�´��  

 

�x Después de darle las gracias, sigue caminando y se encuentra 
con un tercer trabajador, al que le hace la misma pregunta: En esta ocasión el obrero 
le contesta, �³�H�V�W�R�\���F�R�Q�V�W�U�X�\�H�Q�G�R���X�Q�D���F�D�W�H�G�U�D�O�´���� 

 

Cabe señalar, que los tres obreros estaban haciendo el mismo trabajo en 
similares condiciones atmosféricas, posiblemente los tres reciben el mismo sueldo, 
pero cada uno le imprime un sentido diferente.  

 
Es muy importante elegir bien la profesión, oficio y/o la ocupación que se 

piensa realizar en la adultez, y para ello, es de gran ayuda contar con profesionales 
que sepan orientar a quien no tiene todos los elementos para poder elegir, siendo 
muy importante la actitud, creatividad y la disposición de quien o quienes contribuyan 
en esta tarea. 
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-      Otro ejemplo, según Santana (2013), se aplica en la historia de un 
chico que corre al encuentro de su abuelo y le dice:  

 
�³�$�E�X�H�O�R���� �D�E�X�H�O�R���� �¢�F�X�i�O�� �H�V�� �H�O�� �V�H�F�U�H�W�R�� �G�H�� �O�D��

�Y�L�G�D�"�´ 
 

El anciano sonríe y responde: �³�'�H�Q�W�U�R�� �G�H�� �W�R�G�R�V��
nosotros es como si hubiese dos lobos luchando: uno 
está enfocado en proteger su territorio, en la r abia, la 
crítica y el resentimiento; es miedoso y controlador. El 
otro está enfocado en el amor, la alegría y la paz; es 
�W�U�D�Y�L�H�V�R���\���H�V�W�i���O�O�H�Q�R���G�H���D�Y�H�Q�W�X�U�D�V�´�� 

 
Pero abuelo, �³�¢�&�X�i�O�� �G�H�� �H�O�O�R�V�� �H�V�� �H�O�� �T�X�H�� �Y�D�� �D��

�J�D�Q�D�U�´�" exclamó el niño con sus ojos muy abiertos. 
 

El anciano le responde: �³�(�O���T�X�H���W�~���D�O�L�P�H�Q�W�H�V�´. 
 

  A fin de mostrar un ejercicio de reflexión de un joven que busca reorientar su 
vocación, se presenta la historia de Pablo, expuesto según el departamento de 
orientación vocacional y ocupacional de la Fundación Equipo de Terapia Cognitiva 
Infantojuvenil (ETCI): 

Pablo  tiene 19 años, finalizó la escuela secundaria el año anterior y se 
encuentra cursando administración de empresas  en una universidad privada. No 
está satisfecho con la carrera y decidió dejarla. Toma la decisión de realizar el 
proceso de orientación profesional porque no sabe qué le gustaría estudiar y le 
cuesta mucho tomar una decisión al respecto. 

A lo largo de un proceso de 8 entrevistas, el Orientador trabaja conjuntamente 
con él recopilando información acerca de su personalidad e intereses, de su 
concepto sobre sus propios recursos y de sus metas y motivaciones. Asimismo, se 
obtuvo información acerca del mundo laboral para poder utilizarla en el momento de 
tomar la decisión vocacional.  

¿Qué aporte tuvo para Pablo el proceso de Orientación Profesional ?  

En el proceso de reorientación vocacional, con el transcurrir de las entrevistas 
y con la administración de diversos tests, se detectó que Pablo posee gran interés 
por los estudios en los cuales se abordan materias que son prácticas y no precisan 
de mucha lectura y en los campos ocupacionales en los que estén involucrados la 
tecnología, el trabajo manual y las tareas que requieran razonamiento lógico e 
inventiva; la creación musical; y/o el diseño.  



          
 

www.iplacex.cl  10 

Pablo considera que es hábil para: realizar actividades vinculadas a la 
actividad física, la música, desarrollar actividades que impliquen el vínculo con otras 
personas y para realizar tareas prácticas o manuales que no precisen de muchas 
horas de estudio. Se imagina a futuro trabajando en actividades relacionadas con el 
desarrollo, la innovación, la tecnología, y distintas áreas de la música. 

Respecto a sus valores ocupacionales, para él es relevante que su trabajo sea 
llevado a cabo bajo condiciones placenteras, que le permita contribuir al bienestar de 
otros, que el mismo le otorgue cierto prestigio y que sea bien pagado permitiéndole 
vivir el tipo de vida que desea (desea irse a vivir al extranjero).          

                 

Se trabajó con el joven sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el 
modo en que había tomado la decisión profesional anterior, de ingresar a estudiar 
administración de empresas. Dicha elección se basó fundamentalmente en la 
creencia -que actualmente evalúa como equivocada- de que era una de las pocas 
carreras que podía desempeñar en el exterior del país y que podría otorgarle 
estabilidad económica. Se destacó que para tomar la decisión profesional futura será 
fundamental que contemple su voluntad para sostener dicho estudio y la dedicación y 
el tesón respecto a las horas de lectura y de estudio que el mismo podría implicar. 

A partir de los resultados obtenidos, se buscó información respecto a los 
programas de estudio, a la posibilidad de inserción laboral y a los establecimientos 
de estudio sobre las siguientes carreras: diseño industrial, diseño de sitios web, 
diseño gráfico, diseño multimedial y diseño y programación de videojuegos. Además, 
el joven realizó entrevistas con profesionales de algunas de las carreras 
mencionadas y buscó información relativa a la posibilidad de poder desarrollar las 
mismas fuera del país. 

Toda la información recabada y las estrategias que Pablo incorporó a lo largo 
del proceso le permitieron tomar la decisión de estudiar: diseño y programación de 
videojuegos.  Considera que es una carrera que posee potencial de desarrollo en 
todo el mundo, cree que es hábil en este campo ocupacional y que, inclusive, podría 
diseñar videojuegos relacionados con la salud, que permitirían contribuir al bienestar 
de otros. 

Debido a que las decisiones que tomamos en la vida no son de una vez y para 
siempre y que, a medida que vamos creciendo necesitamos tomar otras decisiones, 
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posiblemente Pablo podrá volver a emplear las estrategias aprendidas cuando tenga 
que tomar otras decisiones relativas al mundo ocupacional-profesional. 

 
 
2. Aplicación de las TIC a la Orientación Profesional en Chile  
 
El Ministerio de Educación en nuestro país cuenta con una plataforma on-line 

para apoyar tanto el trabajo de los profesores y orientadores que se desempeñan 
apoyando a estudiantes que desean ingresar a la educación superior, como 
directamente a los jóvenes interesados que requieren información sobre alternativas 
educativas, sistemas de financiamiento, casas de estudio, etc. Algunos de los sitios 
más importantes son:  

 
 
2.a.       Mi Futuro : 
 

 

  ¿Qué información se puede encontrar en este sitio  del MINEDUC? 

  Entre otras pestañas, se puede acceder a la siguiente información: 

�¾ DESCUBRE TU VOCACIÓN  
�¾ CÓMO ELEGIR UNA CARRERA   
�¾ PROYECTÁNDOSE AL FUTURO  
   

 
 
 
 

2. b.   Consejo Nacional de Educación (CNED):  

 El Consejo es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que se relaciona con el/la presidente/a de la República a través del 
Ministerio de Educación.  

http://www.mifuturo.cl/index.php/un-asunto-de-vocacion-2/descubre-tu-vocacion
http://www.mifuturo.cl/index.php/un-asunto-de-vocacion-2/como-elegir-una-carrera
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-32/proyectandose-al-futuro
http://www.mifuturo.cl/index.php/como-ingresar-2/guia-paso-a-paso
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Con respecto a la educación superior, el Consejo desarrolla las funciones de 
licenciamiento de nuevas instituciones; es la instancia de apelación de decisiones de 
acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y apoya al 
Ministerio de Educación en las decisiones de cierre de instituciones de educación 
superior, tanto en licenciamiento como autónomas.  

Además, el CNED entrega información a los usuarios sobre el funcionamiento 
del sistema de educación terciaria y promueve la reflexión y la investigación en el 
ámbito educacional. 

Al igual que el sitio anterior, el CNED cuenta con una página virtual que 
colabora en los procesos de orientación para la toma de decisiones sobre los 
estudios superiores. 

 

 ¿Qué información se puede encontrar e n esta plataforma?  
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2. c.         Orienta Chile:  
 
Es una iniciativa dependiente del Departamento de Orientación 

del Preuniversitario Pedro de Valdivia , que surge con el propósito de apoyar la 
labor profesional que realizan docentes y orientadores en liceos y colegios de 
Chile, a través de un espacio que cuenta con herramientas, documentos y noticias 
actualizadas para este fin. Aspira a transformarse en una gran red de recursos y 
de contacto para quienes se especializan en Orientación educacional, vocacional y 
laboral a nivel nacional. 

 
 
3. Conocimientos básicos de los Test de Intereses y Habilidades  
 
A modo de informar de manera muy general acerca de algunos de los test 

más utilizados en nuestro país para identificar los intereses y habilidades de los 
alumnos que deben tomar decisiones sobre los estudios a seguir, que se pueden 
encontrar en la página Elige Carrera.cl, es posible nombrar los siguientes 
instrumentos. 

 
 
a) Test de Intereses de Holland:  
 
    En primer lugar, es conveniente clarificar cuáles son los intereses 

vocacionales y ocupacionales, a fin de escoger una carrera acorde a la forma de 
ser de cada alumno, minimizando el riesgo de estudiar una profesión que podría 
ser incómoda de ejercer o desertar posteriormente.  

 
      Este inventario, incluido en el portal EligeCarrera.cl es utilizado 

mundialmente como herramienta de diagnóstico que apoya la decisión vocacional. 
Los resultados y consistencia empírica del test fueron validados por el Centro de 
Medición de la Universidad Católica MIDE UC. 
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      El desarrollo toma aproximadamente 10 minutos, está compuesto de un 

total de 54 preguntas divididas en 6 secciones, los resultados del test muestran el 
nivel de interés auto-percibido en 4 tipos de actividades (tareas relacionadas con 
datos, ideas, personas y cosas).  

 
Los resultados de los cuatro tipos de intereses se dividen en tres niveles de 

desarrollo: Alto, Medio y Bajo. 
 
Es importante considerar que los resultados buscan sólo dar una 

orientación y por tanto no debiesen ser tomados como un único factor a considerar 
al momento de seleccionar determinada área de estudios. Los resultados 
corresponden a la autopercepción del estudiante respecto de sus intereses. Los 
intereses pueden ir variando en el tiempo, aun cuando tienden a ser estables. 

 
 
b)  Test o Escala de Preferencias Vocacionales de Kuder  
 
Como indica Trejo (2013), este test evalúa 10 áreas: Preferencias por el 

trabajo al aire libre; por el trabajo mecánico; interés para el cálculo; interés 
científico; interés persuasivo; interés artístico- plástico; interés literario; interés 
musical; interés por el servicio social y por último, interés por el trabajo de oficina.  

 
La administración del test no tiene límite de tiempo, pero habitualmente 

toma 1 hora aprox. Se pude aplicar en forma individual o colectiva, a partir de los 
15 años de edad.  

 
 
c) Test de Habilidades:  
 
También disponible en EligeCarrera.cl. Se basa en la teoría de Prediger.  
Permite identificar las actividades autopercibidas como las de mayor 

habilidad. Está compuesto por un total de 120 preguntas relacionadas con el nivel 
de habilidad autopercibido en 15 tipos de actividades: lectura, liderazgo, numérica, 
uso del lenguaje, científica, ventas, percepción espacial, administrativa, creativa 
literaria, mecánica, creativa artística, ayudar a otros, conocer personas, 
organización y destreza manual.  

 
Los resultados se muestran en tres niveles de desarrollo: Alto, Medio y 

Bajo.  
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Conclusión 
 
Considerando la complejidad de los tiempos que se viven, por el peso de la 

globalización y las vicisitudes que se presentan a nivel mundial en materia social, 
económica, política, medioambiental, etc., cada vez se visualizan mayores desafíos a 
la hora de definir el proyecto de vida, y dentro de ello, el proceso de optar por una 
determinada ocupación o profesión en la etapa juvenil.  

 
En este contexto, cobran gran importancia iniciativas como las que ha 

implementado en Chile la Fundación Belén Educa, que durante 16 años ha apoyado 
el proceso de formación de niños/as de escasos recursos, facilitándoles no sólo la 
posibilidad de acceder a un proyecto educativo de calidad, sino que entregándoles 
valiosas herramientas para definir su futuro.  

 
Algunos componentes pedagógicos de este modelo resultan claves para 

lograr buenos resultados pese a no contar con suficientes especialistas: el comenzar 
oportunamente el trabajo en torno a la orientación profesional, la alianza que se 
establece con las familias de los alumnos para brindarles apoyo, la extensión de la 
asesoría y acompañamiento por parte del colegio hasta 2 años después del egreso 
de los estudiantes, la naturaleza integral del modelo que contempla distintos ámbitos 
del desarrollo de los jóvenes, incluyendo lo valórico y espiritual, etc.  

 
El anterior, es un ejemplo que pretende subsanar la carencia existente en 

Chile en torno a los profesionales que se desempeñan como Orientadores 
Educacionales y Profesionales. No obstante, las medidas de fondo debiesen estar 
encaminadas a subsanar estas deficiencias, que sin duda impactan negativamente 
en la formación y asesoría que requieren todos los alumnos en esta etapa de la vida. 

 
Por otra parte, y considerando los beneficios de las TIC, se entregaron 

algunos ejemplos de las plataformas que en la actualidad están disponibles para ser 
utilizadas en materia de orientación profesional. Si bien, no reemplazan el valor de la 
asesoría personalizada que pueden brindar los especialistas, contribuyen 
favorablemente a entregar información que oriente a quienes lo necesiten.  
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