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La presente investigación pretende conocer el nivel de madurez para la carrera de 

alumnos de 4to año del nivel secundario, así como también la Orientación Vocacional 

Ocupacional en el ámbito de la educación formal a partir de un enfoque multidimensional. 

El trabajo es cualitativo con un diseño de teoría fundamentada o sustantiva e 

investigación-acción. 

 
La madurez para la carrera se mide a partir del “Cuestionario de desarrollo para la 

carrera” del libro “La madurez para la carrera en la educación secundaria” de M. Álvarez 

Gonzalez et al. (2007). La muestra está constituida por cuarenta y ocho (48) alumnos de 

4to año del colegio ICEI, la misma es no probabilística-homogénea. 

 
En relación a los resultados obtenidos, se concluye que los estudiantes presentan un 

bajo nivel de madurez para la carrera. 

 
Los perfiles obtenidos en la técnica son heterogéneos; en cuanto al desarrollo global de 

la madurez para la carrera, los alumnos contarían con un desarrollo general de 

competencias básicas. No obstante, la mayoría de los estudiantes aún no han concluido 

el desarrollo de las dimensiones específicas que componen a la madurez vocacional. Si 

bien requerirían orientación tanto en la Dimensión Actitudinal como Cognitiva, la última ha 

sido la única dimensión en la que la totalidad de los estudiantes han obtenido un puntaje 

igual o inferior a alumnos de su mismo grado de la muestra total de la técnica. 

 
Finalmente se justifica la necesidad de repensar los recursos disponibles y la propuesta 

en términos de OVO en las escuelas, buscando garantizar así los derechos de las 

personas desde el enfoque preventivo y transversal. 
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Orientación Vocacional – Madurez para la carrera – Orientación Escolar – Prevención – 

Proyecto 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. FASE CONCEPTUAL 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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El presente Trabajo Final de Investigación surge del interés por la Orientación Vocacional a 

partir del estudio de la misma en la Licenciatura en Psicopedagogía en la UniversidadCatólica 

Argentina, con sede en Mendoza. 

 

Se investigará y reflexionará sobre la Orientación Vocacional en el ámbito de la educación 

formal. 

 
Este trabajo tiene como principal interés indagar el nivel de madurez para la carrera que tienen 

los sujetos que culturalmente se espera por su edad cronológica, estén en proceso o prontos a 

tomar una decisión vocacional-ocupacional en relación a su proyecto de vida. 

 
La hipótesis surge de la idea de que tanto a nivel institucional, provincial y nacional, la OVO en 

las escuelas debería plantearse como un programa desde el enfoque transversal y de la 

prevención primaria. 

 
Es decir, que se considera que si identificáramos, planificáramos y aplicáramos los recursos de 

la escuela desde nivel inicial hasta el momento de llevar a cabo la elección vocacional- 

ocupacional; los estudiantes contarían con mayores herramientas y competencias. De esta 

forma se podría prevenir problemáticas y/o dificultades, permitiendo a las escuelas formar y 

acompañar, organizada y acertadamente la elaboración del proyecto de vida. 

 
No solo porque se reconoce a la OVO como una necesidad para que sujetos puedanadaptarse 

e insertarse eficientemente a una sociedad exigente, cambiante y desafiante; sino porque 

también existen leyes que reconocen como derechos fundamentales la formación integral y el 

acompañamiento de las instituciones educativas en el desarrollo de la identidad, incluso de la 

dimensión vocacional. 

 
El planteo desarrollado abarcaría un estudio de muchos años, por lo tanto se decidió 

especificar la investigación en un momento determinado, evaluar y comprender, cómo se 

encuentran los sujetos próximos a tomar una decisión vocacional - ocupacional respecto a la 

madurez para la elección de la carrera y a partir de ello comprender las variables que hacena 

la OVO. 
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Es posible que en los resultados se manifieste que sujetos que deberían estar preparados para 

llevar a cabo la elección de su proyecto de vida, no posean la madurez suficiente para lograr 

tal decisión; confirmando así el mal uso de recursos e ineficiente aplicación de la OVO en el 

ámbito de educación formal. 

 

 
Formulación del problema de investigación 

 
Para la elaboración de esta investigación se indagará respecto a la variable de “Madurez para la 

carrera”. Se seleccionó una muestra de 48 adolescentes que actualmente se encuentran 

cursando 4to año del nivel secundario en el Instituto Cuyano de EducaciónIntegral (ICEI), 

colegio ubicado en Mendoza Capital. 

Se medirá la variable madurez para la carrera a partir del “Cuestionario del desarrollo parala 

carrera” M. Álvarez González, R. Bisquerra Alzina, J. Espín López & S. Rodríguez Espinar 

(2007), el cual tiene como objetivo la evaluación del desarrollo de la madurez para la carrera en 

las diferentes edades de la etapa exploratoria de desarrollo vocacional (14-25 años), el 

diagnóstico y reconocimiento de deficiencias en grupos y la evaluación de la intervención 

realizada en la madurez para la carrera. 

 

 
Preguntas de investigación 

 
Los cuestionamientos que se pretenden resolver y comprender en este trabajo son los 

siguientes: 

 
- ¿Cuáles son las principales dificultades / necesidades que encuentran los estudiantesde 

4to año de secundaria a la hora de llevar a cabo la elección vocacional? 

 
- ¿Qué concepción tiene el sistema educativo de la Nación y de Mendoza respecto a la 

OVO? 

- ¿Qué rol tiene la escuela en el desarrollo de la identidad y elección vocacional? 
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- ¿Cuáles son las principales consecuencias que se manifiestan al no realizar unproceso 

de elección vocacional y ocupacional apropiado? 

 
- ¿Existen investigaciones / artículos / proyectos que manifiesten la eficiencia de la 

orientación vocacional desde edades tempranas? 

 
- ¿Podría plantearse un cambio de paradigma más eficiente a la hora intervenir en el 

ámbito de la educación formal respecto a la OVO? 

 

 
Objetivo general 

 
 
 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en: 

 
 

- Analizar el grado de madurez para la carrera en una población de 4to grado de nivel 

secundario del colegio ICEI. 

 
Objetivos específicos 

 
 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

 
 

- Definir en qué componente de la madurez para la carrera los alumnos de 4to grado 

presentan mayores fortalezas y necesidades. 

 
- Establecer un precedente para considerar un proyecto de orientación vocacional 

transversal, preventivo y temprano. 

 
Hipótesis 

 
 

La hipótesis del trabajo de investigación postula que: 
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“Los estudiantes de 4to año del nivel secundario, poseen bajo nivel de madurez para 

la carrera”. 

 
Metodología de la investigación 

 
 

El presente trabajo se encuentra dentro de la metodología mixta. El diseño de investigación es 

“transformativo concurrente - DISTRAC”. El diseño DISTRAC es un tipo de diseño que abarca 

datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente, en el mismo puede o no haber mayor peso 

de uno u otro método. El trabajo de investigación realizado, presenta mayores características 

relacionadas al enfoque CUAL. 
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Orientación vocacional- 
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1. 1. Concepto OVO 

 
 

Principalmente es necesario aclarar que lo que conocemos como “orientación educativa y 

laboral fue denominada también como orientación profesional, ocupacional y, tradicionalmente, 

orientación vocacional en nuestro país. La recuperación de su historia es aún una tarea 

inconclusa”. (Di Doménico, Josserme & Novelli, 2021 p. 4). 

 
Gavilán (2017) señala que las denominaciones Orientación Vocacional, Profesional, 

Vocacional-Ocupacional indican el ejercicio profesional en un mismo campo, no obstante 

abarcan cierto origen y orientación diferente. Por ejemplo, el término “vocacional” surge de la 

obra “Choosing a vocation” (1909) en Estados Unidos. Mientras que el término “Orientación 

Profesional” surge de Europa y es utilizado inicialmente en América Latina. No obstante, con el 

avance del campo, a partir de la influencia del norte de América y las publicaciones del pionero 

Rodolfo Boholavsky, actualmente la terminología “vocación” es frecuente en países como 

Argentina. 

 
Es clara la diversidad conceptual, incluso en la actualidad resuenan nuevas denominaciones 

como “Orientación para la carrera” u “Orientación Vocacional – Ocupacional Continua”. A partir 

de algo tan simple como un concepto, se comienza a evidenciar la necesidad de delimitar la 

terminología en el ejercicio profesional del campo de la OVO. 

 
La Association Internationale d´ Orientation Scoilare et Professionnelle (AIOSP) publicó un 

glosario cuyo objetivo “es facilitar la comunicación entre profesionales de la Orientación de 

todos los países y mejorar también la comunicación entre servicios o personas interesadas en 

la orientación con independencia de su origen” (Gavilán, 2017, p.12). 

 
A pesar de lo desarrollado con anterioridad, el enfoque adoptado por Gavilán indicaría quela 

mirada y conceptos utilizados en la práctica deben responder a la diversidad, subjetividad e 

individualidad de las personas, a fin de evitar caer en reduccionismos. Por ende la diversidad 

en la terminología refiriéndose a un mismo campo de actuación sería pertinente. 

 

 
Se presentarán y contrastarán las ideas y terminologías de los principales pioneros de la 
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Orientación Vocacional que hayan desarrollado un concepto posterior al período de la dictadura 

militar Argentina (1983) ya que según Di Doménico et al. (2021) en ese período una gran parte 

de las unidades académicas sufrieron precarización institucional, limitando la práctica educativa 

y de la orientación, concluyendo un antes y un después del ejercicio profesional. 

 
Boholavsky (1984) sugiere a la orientación vocacional como un campo de actividad de 

científicos sociales, no solo abarca a psicólogos o psicopedagogos quienes tienen mayor 

incumbencia que el resto de los agentes, sino que también a todos aquellos que participenen 

el proceso de elección de los sujetos, como por ejemplo docentes, sociólogos, etc. 

 
En esta primera instancia el énfasis está puesto en el sujeto que elige, sin embargo se 

considera también a “otros” que intervienen en esa elección y proyectan hacia un futuro. El 

ejercicio abarca las tareas pedagógicas y psicológicas en los niveles preventivos y de 

resolución de problemas en todas aquellas tareas que impliquen el proceso de orientación ante 

la situación de elección. El autor menciona que los profesionales argentinos utilizan técnicas, 

recursos y conceptos para que personas que enfrentan un determinado momento de su vida 

puedan llegar a la elección. 

 
En septiembre de 2001, durante la celebración de su cincuenta aniversario la Asociación 

Internacional de Orientación Educativa y Profesional, declaró que “una orientación eficaz puede 

ayudar a las personas a descubrir sus capacidades y su potencial, y permitirles planificar las 

acciones adecuadas para desarrollar habilidades fundamentales que conducirán a avances 

personales, educativos, económicos y sociales en beneficio del individuo, de la familia, de la 

comunidad y de la nación. La orientación educativa y profesional, el asesoramiento y la 

gestión de calidad son un proceso continuo y regular, no una intervención única; que 

acompaña y potencia el aprendizaje a lo largo de toda la vida y ayuda a los individuos a evitar o 

acortar los períodos de desempleo. La orientación y el asesoramiento educativo y profesional 

contribuyen a la igualdad de oportunidades” (AIOEP en Carbajal Arregui, 2016, p.13). 

 
López Bonelli (2003) menciona que tanto la elección como la orientación vocacional “se dirige 

al logro de una identidad expresada en términos de roles vocacionales-ocupacionales” (López 

Bonelli, 2003, p.13). Es un proceso que es direccional, puede adelantarse, detenerse o incluso 

prolongarse. 
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Sergio Rascovan define a la orientación vocacional como “la intervención tendiente a facilitarla 

elección de objetos vocacionales, representada por proyectos de distintos tipos de actividades, 

básicamente trabajo y/o estudio ya que son los que producen la inclusión social” (Rascovan, 

2016, p. 25). 

 
1.2. Historia de la OVO en Argentina 

 
 

Según Gavilán (2006) diversos autores e investigaciones identifican los orígenes de la 

Orientación vocacional de diferente manera. No obstante, la mayoría coincide en que existieron 

dos grandes etapas. 

 
En primer lugar, la etapa Informal o Precientífica que va desde los orígenes de la humanidad 

hasta el fin del siglo XIX. Esta etapa se caracteriza por reconocer que desde el principio el 

hombre siempre requirió orientación en relación a un problema, realización personal o rol social. 

 
En cada etapa, las elecciones profesionales estaban orientadas por diferentes modelos 

(Gavilán, 2006, p. 31): 

 
- Época Antigua por ancianos y hechiceros. 

 
- Época Clásica o Romana por familia, estado y castas. 

 
- Edad Media por familia, herencia y tradición. 

 
- Edad de Carlomagno por talento e instrucción. 

 
- Transición de Edad de Carlomagno al Renacimiento por clase social 

 
- Renacimiento por filosofía de la orientación y nueva mirada de la relevancia de la 

orientación. 

- Siglo XVI por enfoque de rasgos y factores. 

 
 
 

En segundo lugar, la etapa Formal o Científica que va desde el inicio del siglo XX hasta la 

actualidad. 

Se puede dividir en tres períodos en Estados Unidos y en Europa (Gavilán,2016, p.32): 
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- Desde fines del siglo XXI hasta la Primera Guerra Mundial (1914). 
 

- Período empírico, entre las dos Guerras Mundiales (1915 - 1950). 
 

- Período investigativo (a partir de la década del 50). 

 
 

Según Klappenbach (2001 en Gavilán, 2016) a finales de la década del 30, específicamente en 

Argentina, como consecuencia a la Segunda Guerra Mundial surge un proceso de 

industrialización y en consecuencia la necesidad y generación de puestos de trabajo. En ese 

contexto, en el año 1949 surge la reforma de la Constitución Nacional. Se reconoce a la 

Orientación Vocacional en el capítulo III donde se desarrollan los Derechos del trabajador, dela 

familia, de la ancianidad, y de la educación y la cultura. Específicamente, el artículo 37 

menciona que, 

 
La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la 

acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y 

fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades 

para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la 

adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad. 

(Constitución Nacional Argentina, 1949, p. 57). 

 
Actualmente se encuentra derogado el artículo 37 debido a que la Constitución del año 1949 

no se encuentra en vigencia. La Constitución que rige hoy en día es la del año 1994. 

 
No existe un artículo u apartado que mencione a la OVO en sí misma, sino al derecho a la 

educación y al trabajo en general. 

 
1.3. Teorías de elección vocacional 

 
 

Crites (1969, citado en Gavilán, 2006, pp. 87-103) introduce a las teorías de la elección 

vocacional en 3 categorías: teorías psicológicas, no psicológicas y generales/integrales; con el fin 

de formar bases teóricas sobre la elección vocacional y su influencia en la intervención. 
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1.3.1. Teorías Psicológicas 

 
 

Se atribuye a la elección algún fenómeno externo. Las características individuales 

(personalidad, intereses, motivaciones) no median directa o indirectamente. 

 
- Teoría del “accidente o del azar” 

 
 

El individuo elige en función de “una exposición no planificada a estímulos poderosos” 

(Ginzberg en Gavilán, 2006, p.88). Es decir, surge mediante un hecho externo, fortuito, a la 

intención y reflexión del sujeto. 

 
- Teorías económicas 

 
 

Se basa en que la elección profesional se realiza a partir de los beneficios que pueda 

otorgar. Se elegiría en función de tres variables: nivel de ingresos, oferta laboral y prestigio 

social. 

 
- Teorías culturales o sociológicas 

 
 

El sujeto se encuentra inmerso en una cultura y sociedad en la que aprende a valorar metas y 

objetivos específicos de las mismas. Cada factor, influye a mayor o menor medida, generando 

diversidad en la intensidad de la elección realizada. Se encuentra relacionado a variables como 

clase social, roles, familia, medios de comunicación, etc. 

 
1.3.2. Teorías no Psicológicas 

 
 

El individuo es el condicionante principal en la elección profesional. Es el sujeto quién eligea 

partir de la influencia directa del medio en el que se encuentra inserto. Reconocen variables 

internas. 

 
- Teoría de rasgos y factores 
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Todos los sujetos están dotados de rasgos personales, intereses y aptitudes perfectamente 

medibles y cuantificables, los cuales el sujeto debe reconocer en sí mismo. Por otro lado, las 

profesiones y oficios, también requieren de determinados rasgos, intereses y aptitudes. La 

elección se hace a partir del razonamiento de los dos grupos de hechos. 

 
- Teoría Psicodinámicas. 

 
 

Abarca tres tipos: 

 
a. Psicodinámicas 

 
 

A partir del estudio y trabajo, mediante el mecanismo de sublimación, el sujeto tiene la 

posibilidad de liberar impulsos y deseos. “Esta energía psíquica sería socialmente inadmisible 

si se expresara directamente. El individuo hace una buena elección cuando puede satisfacer 

de una forma sublimada sus impulsos básicos” (Brill en Gavilán, 2006, p.92). 

 
b. Basada en la satisfacción de necesidades 

 
 

La manera en la que el individuo aprende a satisfacer sus deseos y necesidades, determina 

cuales de sus capacidades, intereses y actitudes seguirá y desarrollará. Es decir, el conjunto de 

variables estimulará las preferencias en la elección ocupacional. 

 
c. Basada en la concepción de “sí mismo”. 

“El concepto de “sí mismo” y el concepto de ”sí mismo vocacional” se van estructurando 

mutuamente” (Super, en Gavilán, 2006, p.97). El sujeto busca seleccionar una orientación que 

coincida con lo que el sujeto es. 

 

- Teorías evolutivas 

 
 
 

Parte de la concepción de que la elección no se produce estáticamente en un momento vital 

específico. Sino que es dinámica, procesual y a lo largo de las etapas de desarrollo. Super y 

Bhon (1973, en Gavilán, 2006, p.98) reconocen cinco etapas de la vida vocacional: etapa de 
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crecimiento, exploración, establecimiento (ensayo, estabilización), sostenimiento y declinación 

(desaceleración, retiro). 

 

 
- Teoría de la toma de decisiones 

 
 

Toda elección vocacional supone a un sujeto que debe tomar una decisión sobre su futuro 

laboral/educativo. Es decir, frente a varias alternativas, analiza, supera y prevé diferentes 

variables como el orden social, personal, exigencias, campo laboral, etc. La elección final es la 

suma de valores positivos. 

 
1.3.3. Teorías Generales o Integrales 

 
 

Son teorías con enfoque interdisciplinario, con diversos puntos de vista. 

 
 

- Teoría del aprendizaje social 

 
 

Al sujeto y su elección lo condicionan tanto factores psicológicos como ambientales. Su 

orientación es el resultado entre la interacción de la conducta y las condiciones que la 

controlan. Serían cuatro los factores influyentes: dotación genética, condicionamiento 

ambiental, experiencia de aprendizaje y destrezas de aproximación a la tarea. Estos interactúan 

y ante la ausencia de alguno de ellos, la elección podría no ser adecuada generando 

desajustes. 

 
- Teoría tipológica de Holland 

 
 

La orientación es producto de factores/determinantes ambientales y personales, los cuáles 

interactúan generando una “simbiosis” entre el sujeto-elección. 

 
Según Holland (en Gavilán, 2006, p. 104) existen seis tipos de personalidad evaluables 

(realista, intelectual, social, tradicional, emprendedor y artista) que se corresponden con 

diferentes tipos de ambientes laborales (realista, intelectual social, tradicional, renovador, 

artístico). 
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- Teorías multiculturales 

 
 

Se basan en la diversidad cultural y las características de la población. Afirman que los 

profesionales a partir de sus teorías, técnicas y estrategias, no pueden responder a la 

diversidad. Es por ello que el enfoque debe ser lo más global e integral posible. 

 
1.4. Etapas de desarrollo vocacional 

 
 

Se procederá a profundizar las cinco etapas de la vida vocacional desarrolladas por Super y 

Bhon (1973, en Gavilán. 2006, pp.98-100). 

 
La primera etapa, de crecimiento. Desde el nacimiento hasta los catorce años 

aproximadamente. Se caracteriza por la identificación con figuras de referencia cercanas. 

Priman la fantasía (4-10 años), intereses (11-12 años), capacidades (13-14 años). 

 
La segunda etapa, de exploración. Desde los catorce hasta los veinticuatro años 

aproximadamente. En la escuela y tiempo parcial/libre, el sujeto comienza a considerar sus 

necesidades, capacidades, valores, intereses, y oportunidades. Se compone de tres sub 

etapas: tentativa (15-17 años), transición (18-21 años), ensayo (21-24 años). 

 
La tercera etapa, de establecimiento, se desarrolla entre veinticinco y cuarenta y cuatro 

años. En un primer momento el sujeto transita en los ensayos, no obstante se esfuerza por 

lograr la permanencia en el campo apropiado. Compuesto por dos sub etapas: ensayo (25-30 

años) y estabilización (31-44 años). 

 
Cuarta etapa, de sostenimiento. Aproximadamente se desarrolla entre los cuarenta y cinco y 

los sesenta y cuatro años. Habiendo alcanzado la estabilidad en el campo de trabajo, el sujeto 

se esfuerza por mantenerlo. Puede continuar explorando, sin embargo a menor medida. 

 
Quinta y última etapa, de declinación. Surge a partir de los sesenta y cinco años 

aproximadamente. Como consecuencia a la declinación física y mental, se produce una 

modificación en el campo laboral. Su rol pasa de participar activamente a ser un participante 
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selectivo y finalmente uno pasivo, es decir a no participar. Se caracteriza por el sub periodo de 

desaceleración (65-70 años) y retiro (71 en adelante). 

 
1.5. Tipos de intervención 

 
 

Rascovan (2016, 2020) desarrolla que el campo de la intervención varía según el rol del 

profesional y el sujeto al que va dirigido. Son prácticas que no se caracterizan por ser 

excluyentes, no obstante si es necesario delimitarlas. 

 
El autor reconoce tres tipos de intervención: pedagógicas, psicológicas y socio comunitarias. 

Las pedagógicas están dirigidas a la intervención directa en el ámbito de la educación formal, 

mientras que las psicológicas a las consultas dentro o fuera del mismo. Por último, las 

sociocomunitarias, dirigidas a sujetos que no se encuentran insertos en el ámbito de la 

educación formal ya que son disertantes o finalizaron ese período y por ende hay que dirigirse 

a ellos y no al revés. 

 
Se desarrollará con mayor profundidad la intervención pedagógica ya que el trabajo final 

pretende intervenir y presentar un enfoque crítico del uso de los recursos de la orientación de 

educación formal, destinado a aquellos alumnos escolarizados. 

 
Rascovan (2016) desarrolla que la equidad de oportunidades, orientada a la inserción social 

que se logra a partir del trabajo o educación se logrará solamente cuando se logre el alcance 

de los recursos de aquellos que se encuentren dentro o fuera de las instituciones, en el ámbito 

público o privado y en la intervención educativa o de la salud. 

 
Se entiende por intervención pedagógica, a aquella que se realiza en las instituciones 

educativas. “Su principal finalidad es promover conocimiento - crítico y valorativo - de los 

objetos a elegir y la problematización sobre el contexto sociohistórico en el que elegimos” 

(Rascovan, 2016, p.38). Este tipo de intervención no sólo busca fomentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que también el acceso a información sumamente relevante para 

comprender el contexto social del campo laboral u universitario, ya que difícilmente el alumno 

pueda acceder a ese contenido en otros contextos. Sino que también “aspectos técnicos 

operativos, como estrategias para buscar, procesar y reelaborar críticamente la información” 
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(Rascovan, 2016, pp.39). 

 
 

La intervención pedagógica cuenta con dos ejes: 

 
 

- El eje diacrónico el cual implica acciones a lo largo del proceso de escolarización, el 

proceso de aprendizaje en sí mismo el cual nos permitiría adaptarnos y ser parte 

funcional de la sociedad. 

 
- El eje sincrónico, es el “corte”, cada vez que el estudiante tiene que elegir, por 

ejemplo, sobre su futuro. Según el autor, el de mayor relevancia es el eje sincrónico, 

momentos exactos en el que el sujeto debe elegir, no obstante también 

mencionaque se atribuye a la eficiencia del eje diacrónico. Es decir, en cómo el sujeto 

llevó a cabo la tarea de la orientación en el proceso escolar. 

 
En el año 2018 se llevó a cabo el CIO III - Tercer Congreso Iberoamericano de Orientación 

“Voces de la Orientación en Iberoamérica” dónde se trataron diferentes temáticas referidas a la 

orientación. Se concluyeron recomendaciones las cuales apoyan la naturaleza del presente 

trabajo de la necesidad de reformular las intervenciones y recursos destinados a la orientación. 

Entre esas resoluciones, los disertantes proponen a la orientación educativa- laboral como un 

derecho, orientar en los diferentes niveles a partir del enfoque preventivo e incluir a las políticas 

de orientación en las legislaciones de los países y efectivizarlas en la adjudicación de los 

recursos necesarios para su aplicación, entre otras referidas a otros ámbitos del área 

(Orientación y Sociedad, 2018). 

 
1.6. Madurez para la carrera 

 
 

Álvarez González et al. (2007) reconocen a la madurez para la carrera, madurez profesional o 

madurez vocacional como sinónimos. 

 
Se puede definir a la madurez para la carrera de diferentes formas, no obstante siempre la 

noción hace hincapié en el desarrollo de la carrera. 

 
- Desarrollo entendido como tareas en cada etapa que el sujeto debe saber solventar 
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para evolucionar en su madurez profesional/vocacional. 

 
 

- Carrera entendida como “secuencia de roles que una persona ocupa a lo largo de su 

vida, y por tanto incluye la formación, la vida profesional y post profesional; se 

considera como un aspecto importante del desarrollo general. De ninguna manera se 

limita a carreras universitarias” (Álvarez González et al., 2007, p.9). 

 
La madurez para la carrera sería un proceso no lineal, no uniforme, irregular, que evoluciona y 

va madurando con el paso de las etapas de desarrollo de un sujeto, a veces con mayor 

evolución, moderada o por fases de estancamiento. Dependería también, de determinantes 

personales y contextuales, tanto a nivel personal como profesional. Es la preparación para 

hacer frente al desarrollo de una carrera. 

 
La madurez de un sujeto puede compararse según el enfoque de Super (1951), es decir por 

tareas o expectativas que una sociedad tiene en un sujeto a determinada edad cronológica;o, 

según el enfoque de Crites (1968) en relación a la madurez de un sujeto de determinada edad 

cronológica pero en comparación a sujetos de la misma etapa madurativa. 

 
Entonces la madurez para la carrera, es definida inicialmente como “grado de madurez que un 

individuo posee en un momento determinado dentro del continuo de su desarrollo, que se 

produce a través de las etapas y tareas de desarrollo” (Super, 1951 en Álvarez Gónzalez et al., 

2007, p.39). 

 
También como “disposición para hacer frente a las tareas vocacionales o al desarrollo de la 

carrera con los que uno se encuentra, comparado con otros que están en la misma etapa de la 

vida y frente a las mismas tareas de desarrollo” (Simposium de Montreal. 1974, en Álvarez 

González et al., 2007, p.40). 

 
Según los autores no existe un consenso o estructura definida en relación a los elementos que 

hacen a la madurez vocacional. Super (1974) se refiere a cinco factores: planificación, 

exploración, información, toma de decisiones y orientación a la realidad. Posteriormente 

propone los siguientes: planificación de la carrera, exploración de la carrera, toma de 

decisiones, información del trabajo y conocimiento de la ocupación elegida. Crites (1965 y 
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1971), a diferencia de Super, plantea un modelo jerárquico y estructural, donde aparece un 

factor o dimensión general denominado “Grado de desarrollo de la madurez vocacional”, 

con cuatro factores de grupo: consistencia, realismo, competencia y actitudes (Álvarez 

González et al., 2007, pp.40-41). 

 
Según Álvarez González et al. (2017) existen diversas investigaciones que indican que hay 

variables que no necesariamente están relacionadas con la madurez para la carrera pero si se 

relacionan con ella. Por ejemplo la edad, género, grupo étnico, nivel socioeconómico, nivel 

académico, personalidad, logros escolares, estilo de aprendizaje, experiencias laborales, CI, 

inteligencia emocional, estilos atributivos, autoestima, emocionales y habilidades 

interpersonales, etc. 

 
Los autores mencionan que los modelos más relevantes en relación a la madurez para la 

carrera son los planteados por Super y Crites, no obstante existen otros modelos. 

 
Holland (1973, 1985 en Álvarez González et al., 2017) estructura este concepto a partir de la 

relación entre tres variables: consistencia, diferenciación y congruencia. Para el autor, la 

persona vocacionalmente madura es aquella que logra un alto grado de congruencia en su 

elección vocacional-ocupacional. 

 
Por otro lado, se encuentra la teoría de Bandura (1974,1987 en Álvarez González et al., 2017), 

quién desarrolló el aprendizaje social, el cual se basa en la interacción entre la persona y el 

ambiente. A partir de este enfoque se reconoce al sujeto como responsable de sus elecciones, 

no obstante a partir de sus aprendizajes y relaciones aprendería a resolver, interpretar, 

manejar, etc. diferentes situaciones. Krumboltz (1979 en Álvarez González et al., 2017) tomó la 

teoría del aprendizaje social y desarrolló que la decisión vocacional está determinada por 

conductas, aptitudes, intereses, experiencias, etc, las cuales surgen de la constante interacción 

entre el sujeto y su entorno. 

 

 
1.7. Nociones relevantes en la OVO 

 
 

Se considera pertinente el desarrollo de algunas nociones claves para la comprensión y 
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aplicación de la OVO. 

 
 

1.7.1. Vocación e identidad vocacional y ocupacional 

 
 

Del lat. vocatio, -ōnis 'acción de llamar', la Real Academia Española (2014) define a la vocación 

como “inclinación a un estado, profesión o carrera”. 

 
Desde el enfoque psicológico, la vocación 

 
 

… se configura a través de experiencias internas y circunstancias 

externas que de alguna manera convocan, dirigen hacia determinadas 

elecciones en una transformación constante de motivos conscientes e 

inconscientes, en definitiva siempre ligados a la  búsqueda de la realización 

de la propia identidad vocacional (López Bonelli, 2003, p.53). 

 
López Bonelli (2003) menciona que etimológicamente la palabra vocación se refiere a un 

“llamado” ya sea externo o que emana del interior de la persona. 

 
“La vocación se va formando de manera similar a la identidad… van surgiendo identificaciones 

que, al principio, son meras imitaciones y que, poco a poco, se van asimilando como identidad” 

(López Bonelli, 2003, p. 53). 

 
La   vocación   es   un    entramado    complejo    entre    los     deseos     del 

sujeto, por un lado,   y   las   posibilidades   y   ofertas   del   mundo 

sociocultural, por el otro. Se sostendrá una relación amorosa-libidinal que 

liga a un sujeto con una actividad, tarea u ocupación. Sin embargo, 

ese qué hacer,   vale   insistir, estará siempre atravesado por conflictos, 

en tanto aspecto inherente a la propia constitución subjetiva (Rascovan, 

2015, p. 242) 

 
Rascovan (2015) afirma que no es adecuado afirmar que una persona tiene vocación por una 

sola ocupación, sino que existen inclinaciones o preferencias que nos permiten orientarnos, 

libidinalmente, hacia determinadas actividades. Como consecuencia a estas orientaciones, 
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tendencias, preferencias; el sujeto tiende a actuar y elegir determinadas ocupaciones. 

Concluyendo así la elección de una carrera u ocupación por ejemplo. 

 
Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. idem 'el mismo', 'lo mismo', la Real Academia 

Española (2014) define la identidad como “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 

 
La identidad, desde un enfoque psicológico es, 

 
 

…. Una configuración de conjunto, resultante del “collage” de múltiples 

identificaciones evolutivas y de un proceso de desidentificación y 

transidentificación que se consolida durante la adolescencia y juventud. Es 

una estructura abierta a transformaciones durante el transcurso de las 

distintasetapas y crisis de la vida (Muller, 1997, p. 148). 

 
Erik Erikson (Muller, 1997, p. 147) entiende a la identidad como “un proceso de progresiva 

diferenciación en el que confluyen el núcleo del individuo y el núcleo de su cultura”. 

 
A partir de la formación de la identidad, el sujeto construye la dimensión vocacional- 

ocupacional, entendida como “la autopercepción a lo largo del tiempo en términos de roles 

ocupacionales” (Boholavsky en Muller, 1997, p. 148). 

 
Muller (1997) afirma que el sujeto desarrolla su dimensión psíquica desde el inicio de su vida, 

en un contexto histórico-social-cultural-económico. El mismo marcará las predisposiciones del 

sujeto. Las cuales iniciarán como identificaciones, entendidas como “procesos psicológicos 

mediante el cual el sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se 

transforman total o parcialmente, sobre el modelo de este. La personalidad se constituye y 

diferencia mediante una serie de identificaciones” (Laplanche y Pontalis en Muller, 1997, p. 

143). 

 
Estos procesos identificatorios tienen total relevancia en el proceso de OVO, ya que están 

estrechamente vinculados con el ideal del yo. Desde los primeros años de pubertad, los sujetos 

ya presentan preferencias vocacionales a partir del deseo de ser como determinada persona 
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(sobre la que se identificó), ya sea a partir del rol social o laboral que desempeñan, de manera 

ficticia o real. 

 
1.7.2. Aptitudes e intereses 

 
 

Del lat. aptitūdo, la Real Academia Española (2014) define la aptitud como “suficiencia o 

idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo”. 

 
Según López Bonelli (2003) las aptitudes constituyen un factor significativamentecondicionante 

a la hora de llevar a cabo la elección, así como también implican un pronóstico para el 

desempeño del sujeto tanto en el estudio de la carrera como en la ocupación de determinada 

profesión. Las aptitudes no son completamente innatas, sino que existiría determinada 

predisposición y limitación biológica, la cual en consecuencia al ambiente en el que el sujeto se 

desarrolla y cómo este interactúa con él, pueden potenciarse o inhibirse. 

Del lat. interesse 'importar', la Real Academia Española (2014) define el interés como 

“inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.”. 

 
López Bonelli (2003) desarrolla que los intereses son conocidos por la persona, son dinámicos 

y evolucionan con la edad. A partir de los quince años aproximadamente se perfilan con mayor 

claridad, los mismos tienen una base motivacional y emocional. 

 
1.7.3. Motivación 

 
 

La Real Academia Española (2014), define la motivación como el “Conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”. 

 
La motivación es “el impulso o aspiración que posee un ser humano para satisfacer un 

deseo o conquistar una meta; cuando dicho impulso proviene del ambiente se denomina 

motivación extrínseca, y cuando es generado por procesos internos del individuo, motivación 

intrínseca” (Naranjo-Pereira, 2009 en Díaz-Garay, Narváez-Escorcia & Amaya-De Armas, 2020, 

p.116). 

 
Chappaz (2015, en Díaz-Garay et al., 2020) desarrolla la diferencia entre motivador y 
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motivación. La primera es aquello que induce a la persona a alcanzar un buen desempeño; 

mientras que la segunda, es el reflejo del deseo del sujeto. 

 
Díaz-Barriga, Vázquez-Negrete y Díaz-David (2019, en Díaz-Garay et al., 2019) mencionan 

que la motivación sería un elemento fundamental para la consolidación del proyecto de vida. No 

obstante, para que eso se logre, en el caso de la OVO en educación formal, los agentes y la 

intervención debe ser eficaz, oportuna y coordinada con el fin de lograr cambios sociales, 

iniciativa, valores e inspiración. 

 
1.8. Proyecto de vida 

 
 

El proyecto de vida es “la orientación y el sentido que la persona le da a su vida; este se teje 

en el conjunto de relaciones socio-culturales e interacciones con los otros cercanos y como 

mediadores significativos” (D´Angelo & Arzuaga, 2008, en Díaz-Garay et al., 2020, p. 115). 

 
Orcasita-Pineda y Uribe-Rodríguez (2010 en Díaz-Garay et al., 2020) reconocen la elaboración 

del proyecto de vida como un factor protector, el cual está destinado a la proyección del 

adolescente al logro de su bienestar social. 

 
Tal como señala Rivelis (2011) el proyecto articula realidad y subjetividad, imaginar algo que 

puede ser concretado, pasado-presente-futuro, un nivel de pensamiento lógico formal (que 

trasciende el aquí y ahora), posibilidades, objetivos, realidades, momentos, imaginación- 

acción, etc. 

 
El autor menciona que es necesario diferenciar el concepto proyecto de tres nociones: 

fantasía, cumplimiento de mandato y urgentividad. 

 
En primer lugar la fantasía es “expresión de la individualidad, puede abrir camino a la 

exploración pero en sí misma no compromete al sujeto que la produce a llevar a cabo una 

acción; no obliga a un quehacer presente” (Rivelis, 2011, p. 72). 

En segundo lugar, el cumplimiento de mandato, 

 
 

… ya sean claros, confusos, explícitos o implícitos - tienen la 
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particularidad   de   operar   como   si   fueran   una   fuerza   interior   a   la 

persona que, generalmente   no   puede   reconocer   el   origen   de   los 

mismos. A grandes rasgos tienen un origen social o familiar. 

 
En   el   primer   caso,   forman   parte   de    una   especie    de   “expectativa 

de época” que suele orientar y condicionar fuertemente la vida de los 

integrantes de la sociedad… 

 
En el segundo caso, constituyen representaciones de lo que un grupo 

familiar espera para sí mismo como grupo y para sus miembros en 

particular… (Rivelis, 2011, p. 72). 

 
Por último, la urgentividad, como “algo subjetivamente sentido como urgencia por alguien ola 

necesidad subjetiva de realizar inmediatamente aquello que apenas se ha llegado a imaginar” 

(Rivelis, 2011, p. 75). 

 
En relación a la elección de una carrera o trabajo, 

 
 

Las decisiones académico - profesionales no se toman en el vacío. Para 

construir un proyecto de vida profesional las personas deben analizar sus 

valores, capacidades, habilidades, competencias. La construcción del 

proyecto de vida   se   inicia   a   lo    largo    de   la   etapa    de   secundaria   y 

ha de ser revisado constantemente (Santana-Vega, Medina-Sánchez & Feliciano-

García, 2019, p.424). 

 
En conclusión, 

 
 

A lo largo   del   proceso   de   construcción   del   proyecto   de   vida,   la 

elección    de    una    profesión    ha    de    estar    acorde    con     las 

preferencias del individuo,así como con las aptitudes y posibilidades que 

ofrece el medio. Las preferencias se desarrollan a partir de las 

circunstancias personales y el contexto   en   el   que    se    desenvuelven. 

Cada persona valora y actualiza con el tiempo su proyecto de 
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vida,   lo   que   le   conduce   libremente    a    optar    por    un    ámbito 

profesional   en   relación    con    sus   planes    y   proyectos.    La transición   a 

la   vida   laboral   y   adulta   se   realizará   de   manera   más    o menos 

acertada según las motivaciones, conocimientos, personalidad   y   aptitudes 

de cada persona; es un proceso gradual, flexible, reflexivo   y analítico, 

dónde se encuentran implicados aspectos como capacidades, aptitudes, 

valores   e   intereses.    El   proyecto    de    vida    es    fruto    de    un conjunto 

de condicionantes    sociales,    de    esfuerzos    e   intereses   personales que 

se   desarrolla   en   el   tiempo   y   en   las   situaciones   por    las    que 

transcurre la vida de las personas (Cepero, 2009 en Santana - Vega et. al, 

2019, p . 225-226). 

 
1.8.1. Imaginario social 

 
 

Gómez y Tejedor (2019) mencionan que en la actualidad la Orientación implica una mirada 

integral e interdisciplinaria como consecuencia a los numerosos factores que atraviesan al 

sujeto. Sería necesario considerar que los estudiantes se encuentran inmersos en un contexto 

sociocultural, así como también los componentes subjetivos y factores macro y microscópicos 

que inciden en la elaboración de proyecto de vida de cada uno de ellos. 

 
A partir de lo mencionado es necesario desarrollar el concepto de representación social 

entendida como “sistemas comunicacionales de interpretación de realidad, que varían según 

los grupos” (Moscovici, 1961;1962 en Echeverri Vásquez, Dos Reis Santos & Nunes Andrade, 

2019, p. 119). 

 
Es entonces, 

 
 

…una forma de pensamiento   social,   en   virtud   de   que   surgen   en 

contextos de intercambios cotidianos como la familia, el grupo de pares, los 

medios   masivos    de comunicación, la   escuela,   el   lugar de trabajo, clubes 

o espacios de recreación, entre otros; en los que circula información, 

creencias, pensamientos y acciones que    se    dan    entre    los agentes de 

un grupo social. Por tal motivo, las representaciones sociales constituyen 
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un conocimiento   de sentido común,   compartido   y práctico. Sin embargo, 

las representaciones no son genéricas ni universales, dado que toda 

representación social contiene la inscripción de una dinámica individual, por 

eso mismo refleja   la   diversidad   de   los    agentes    y    una pluralidad de 

sus construcciones. (Piñero, 2008 en Gómez & Tejedor, 2019, p.112). 

 
Entonces la representación social es todo lo mencionado en un conjunto, es la forma de pensar 

cotidiana. Permiten la comprensión, comunicación y manejo del entorno. No implica interpretar 

de una manera literal, sino que formar una idea de algo o alguien a partir de las diferentes 

dimensiones que atraviesan a un sujeto. 

 
1.8.2. Profesión, oficio y carrera 

 
 

Del lat. professio, -ōnis, la Real Academia Española (2014) define la profesión como “empleo, 

facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución”. 

 
Del lat. officium, la Real Academia Española (2014) define la profesión como “ocupación 

habitual”. 

 
Del lat. vulg. carraria, der. del lat. carrus ”carro”, la Real Academia Española (2014) define la 

profesión como “conjunto de estudios, generalmente universitarios, que habilitan para el 

ejercicio de una profesión” o “profesión o actividad que exige una formación académica previa 

y, generalmente la superación de un concurso público para acceder a ella”. 
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CAPÍTULO 2: 

OVO en instituciones 

educativas en Argentina 
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2.1. Leyes y documentos 

 
 

Toda intervención educativa en la República Argentina, parte de la Ley de Educación Nacional 

N° 26.206 (LEN), aprobada en el Congreso de la Nación el 14 de diciembre de2006. Esta 

ley regula el sistema educativo, el ejercicio del derecho a enseñar y aprender consagrado por el 

artículo 14 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, conforme a atribuciones 

conferidas al Honorable Congreso de la Nación. 

 
En relación a la Orientación Vocacional y Ocupacional, en el capítulo IV de la LEN destinado a 

la Educación Secundaria; se manifiesta en el artículo 30 que “la Educación Secundaria en todas 

sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes 

para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”. Así 

como también en el artículo 33 se decreta que “las autoridades jurisdiccionales propiciarán la 

vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo”. 

 
Específicamente, 

 
 

La   Orientación   Vocacional   Ocupacional   tiene   presencia    dentro   de    la 

Ley   de   Educación   26.206   (Capítulo VI, Art. 126, inciso G)    en    la    cual 

se establece: “Derecho de los alumnos/as a recibir orientación vocacional, 

académica   y   profesional-ocupacional   que   posibilite    su    inserción    en 

el   mundo   laboral   y    la    prosecución    de    los    estudios”   (Bártolo, 

Marengo, Martínez, Mothe, Sabattini & Zuppa, 2010, p.6) 

 
Se fundamenta a partir de la ley máxima del sistema educativo actividades, programas e 

intervenciones destinadas a la articulación nivel secundario - universitario/laboral. 

 
Según Greco (2019) tanto la LEN y la Ley n° 260.061 de Protección Integral de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, conciben a las instituciones escolares la base democratizadora, 

el marco legal, de la intervención educativa. 

 
A partir de allí surgen otras leyes, las cuales permiten la regulación y apertura de formas de 

organización institucionales y trayectorias educativas. Entre otras leyes que rigen la 
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intervención de los EOE, algunas de las mencionadas por el autor son: 

 
 

- Resolución CFE 84/09, donde se aprueba el documento “Lineamientos políticos y 

estratégicos de la educación secundaria obligatoria” (octubre, 2009). 

 
- Resolución CFE 93/09, donde se resuelve aprobar el documento “Orientaciones para 

la organización pedagógica e institucional de la educación obligatoria” (diciembre, 

2009). 

 
- Resolución 174/12, donde se aprueba el documento “Pautas federales para el 

mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares, en el 

nivel inicial, nivel primario y modalidades, y su regulación” (junio, 2012). 

 
- Ley n° 26.839 - “Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la 

conflictividad social en las instituciones educativas” (septiembre, 2013). 

 
- Resolución 239/14 donde se resuelve aprobar los documentos relativos a las “Pautas 

y Criterios Federales para la elaboración de Acuerdos de Convivencia para el Nivel 

Inicial y el Nivel Primario” (octubre, 2014). 

 
- Resolución 239/14 - ANEXO II “Pautas Federales para el acompañamiento y la 

intervención de los equipos de apoyo y orientación escolar que trabajan en el ámbito 

educativo” (octubre, 2014) para regular federalmente la función de los equipos de 

apoyo y orientación escolar, así como definir sus modos de organización y 

conformación, para establecer un encuadre de trabajo que promueva y acompañe el 

desarrollo de las principales líneas de acción de los niveles y modalidades del 

sistema a fin de sostener y fortalecer las diversas trayectorias educativas. 

 
Por otro lado, el autor desarrolla el “Programa Nacional de EOE” (2009-2015) el cuál: 

 
 

“profundizó en torno a la dimensión institucional de la intervención de 

diversos materiales (videos, cuadernillos, documentos) que recuperaron los 

debates teóricos-prácticos desplegados en múltiples encuentros nacionales 



39  

como situados, en   cada   jurisdicción.   Esta   construcción   colectiva 

coordinada   desde   el   Ministerio    de    Educación,    se    realizó    en    el 

marco de un Programa que, lejos   de   imponer   políticas   desde   un 

supuesto lugar de definiciones centralizadas, recuperó voces, 

intencionalidades,   preocupaciones    y    formas    de    abordar    las 

instituciones, desde las tradicionales   “gabinetistas”   hasta   las   más 

renovadas   maneras   de   crear    y de    acompañar    institucionalidad 

educativa” (Greco, 2019, p. 173). 

 
Este programa parte del “Documento Nacional del Ciclo de formación profesional de los 

Equipos de apoyo y orientación” (Ministerio de Educación de la Nación, 2014) el cuál consta de 

tres capítulos: “Posición y trabajo profesional de los equipos de orientación en el sistema 

educativo”, “De la demanda a la construcción de problemas en el ámbito educativo. Un proceso 

de constitución de unidades de análisis complejas” e “Intervenciones institucionales entre 

equipos de orientación y escuelas”. 

 
En el 2015 el Ministerio lanzó una colección compuesta por ocho libros digitales. Entre ellos se 

encuentra “Orientación vocacional y escuela secundaria” (2015) compuesto con un enfoque 

sociocultural actual y recursos y estrategias a fin de lograr construcción a proyectos futuros. 

 
A finales del año 2014 y durante todo el año 2015 se implementó el “Programa Nacional Dar 

PIE pensar, intercambiar, elegir”, que busca acompañar a los estudiantes en los procesos de 

transición y en la toma de decisiones sobre sus vidas al finalizar la escuela. Está conformado 

por los siguientes tres componentes (Rascovan, 2015): 

 
- Un juego computarizado, disponible para descargar en el minisitio de educ.ar. 

Basado en cien fotografías para acompañar a los alumnos en el proceso de elección 

de proyectos futuros de vida, personales, educativos y/o laborales. 

 
- Un curso virtual del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela 

destinado a docentes y equipos de orientación de escuelas secundarias. 

 
- Un minisitio docente en el portal educ.ar con variedad de recursos para profundizar 



40  

en la temática: juego computarizado Dar pie, manuales para docentes y alumnos, 

series sobre vocaciones y cuatro sitios para elegir qué carrera estudiar. 

 
En el año 2015 se promulgó la Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del 

estado en el nivel de educación superior N° 27.204. El artículo 4 de dicha ley desarrolla que 

“...el ingreso debe ser complementado mediante procesos de nivelación y orientación 

profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir…” 

 
2.2. Orientar en la escuela 

 
 

Según Carbajal Arregui (2016) la intervención educativa que actualmente se percibe en las 

escuelas, surge tanto del campo de la orientación vocacional clínica como de la orientación 

educativa propiamente dicha. No es apropiado diferenciarlas. El enfoque actual dentro de la 

escuela debe ser integrado, acompañando los diferentes momentos del ciclo educativo. 

 
Se define a la orientación educativa como “un proceso dirigido a que los alumnos alcancen 

tanto su autonomía personal como su madurez vocacional” (Carbajal Arregui, 2016, p.89). 

 
Orientar en el plano educativo implica tanto “enseñar a elegir”   cómo 

“educar para la autonomía”… orientar es educar para la vida   y   la 

autonomía, promover el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones, 

capacitar para la autorregulación de los aprendizaje… es decir que para 

que los sujetos sean capaces   de aprender   a aprender   y asesorar sobre 

las alternativas que ofrecen el sistema educativo y el mundo del trabajo 

(Sampascual, Navas y Castejón, 1999, en Carbajal Arregui, 2016, p.89). 

 
Se debe considerar que, 

 
 

La elección de una   carrera   profesional   es   compleja,   pues   en   ella 

influyen tanto la personalidad como el contexto sociofamiliar, el tipo de 

aprendizaje del alumno, su historia académica y sus intereses y 

preferencias. 
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Hacer que todos estos elementos confluyan no es tan fácil… 

 
 

Dar    respuestas    adecuadas    a     esta     situación    dónde     intervienen 

tantos factores previene deserciones y frustraciones académicas y 

personales, pero también haya incertidumbre por el futuro que se puede 

elegir, pues   supone   optar   por   un   estilo   de   vida   en   la   que   los 

alumnos tendrán que demostrar sus habilidades   y   adaptarse   a   los 

diversos contextos propios de la profesión elegida (Ibarrola & Etxeberria, 

2018, p.85). 

 
Sampascual et al. (1999 en Carbajal Arregui, 2016) identifica tres objetivos que la 

orientación educativa debería plantear. 

 
- En primer lugar, orientar para que el sujeto alcance la autonomía. 

 
- En segundo lugar, el asesoramiento. Asesorar respecto a la diversidad de 

opciones/alternativas que ofrecen tanto en el campo laboral como en el sistema 

educativo. 

- Por último, el desarrollo de la capacidad de aprender la capacidad de tomar 

decisiones. 

 
La intervención debe caracterizarse por ser sistemática, prolongada, global, entre otras 

características. 

 
La escuela tiene una importante función que cumplir dado que puede 

ofrecerse como espacio en donde aprender a proyectar . Proyectos que 

involucren trabajo en el aula, el propio espacio institucional e, incluso, 

acciones   con   -   y   hacia    - la   comunidad    podrán    actuar,    en    tal 

sentido, como ricas experiencias (Rivelis, 2011, p.77). 

 
Es importante diferenciar la intervención privada o clínica de la orientación escolar ya que: 

 
 

La institución educativa debe abordar   la    orientación   vocacional   de   una 
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manera diferente a   la   realizada   desde   un   centro   o   servicio 

especializado. Y por una sensata razón: ambas instituciones tienen distintas 

funciones y objetivos. La escuela puede acompañar desde su función 

pedagógica, sin asumir los roles y la responsabilidad   de    un    consultorio 

de atención psicológica (Rascovan, 2015, p. 251). 

 
Sin embargo, tanto 

 
 

Los   esfuerzos   de   la   comunidad   y   del    sistema    educativo    han    de 

estar dirigidos   a ayudar a los   individuos   a familiarizarse con   los valores 

de una sociedad orientada al trabajo, a integrar dichos valores   dentro 

de su estructura   personal   y   ponerlos   en   práctica   de   tal   manera 

que su desarrollo profesional sea posible, significativo y satisfactorio 

(Bisquerra, 1990 en Santana-Vega, 2019, p. 425). 

 
En conclusión, 

 
 

Podría denominarse Orientación Educativa al conjunto de acciones que, en 

el nivel primario de prevención, son desarrolladas en forma sistemática y 

prolongada, a partir del preescolar en las instituciones educativas, y que 

promueven en los alumnos una capacidad para el aprendizaje permanente, 

el desarrollo de una necesaria autonomía y una   educación   para   la 

elección. Habilidades que resultan más que necesarias cuando llega el 

momento de realizar elecciones vocacionales en la adolescencia (Carbajal 

Arregui, 2016, p.14). 

 
2.2.1. El rol del psicopedagogo en la escuela 

 
 

En el campo de la educación, 

 
 

El psicopedagogo es un profesional de la   educación   que   posee 

preparación psicológica, pedagógica, científica y metodológica para 

estructuras estrategias de intervención en la atención de sujetos, en 
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diferentes áreas. En este particular a través de las prácticas pedagógicas 

innovadoras, crea   las   condiciones   en   la   institución   que   permita 

desarrollar   los   procesos   de   orientación   profesional    mediante    una 

relación de ayuda con los estudiantes   que   le   permita   construir   su 

proyecto de vida y   elegir la   profesión   de   manera    autodeterminada 

(Rojas Valladares, Torres Zerquera& Pérez Egües, 2020, p.37). 

 
Rivera (en Rojas Valladares et al., 2020) señala que a pesar de que es el psicopedagogo quién 

en el ámbito escolar domina el campo de la orientación vocacional, no siempre es el encargado 

o al menos el único que se ocupa de ejercer la orientación. Dentro de los centros educativos 

colaboran docentes, estudiantes, y otros agentes escolares quienes permiten aportar y mejorar 

el proceso de orientación. 

 
Carbajal Arregui (2016) menciona que el trabajo preventivo e investigativo asociado a la 

orientación vocacional debe ser integrado por profesionales de diversas disciplinas, ya que 

debe responder a demandas y necesidades de realidades complejas y universales. Todo 

abordaje preventivo elaborado a partir de la interdisciplinariedad enriquece cualquier tipo de 

intervención y previene errores. 

 
Rojas Valladares et al.(2020) desarrollan que a partir del enfoque interdisciplinario y la 

participación de diferentes agentes educativos, es el alumno quién a partir de su desarrollo 

actual, necesidades, opiniones y reflexiones; logra participar activamente en su propia 

formación profesional futura. No obstante, esto será posible, siempre y cuando desde la 

institución educativa, un profesional con las competencias y formación como lo es el 

psicopedagogo, organice todo el sistema educativo para que el alumno lo logre. 

 
Es decir, la orientación debe ser una relación de ayuda para un sujeto que debe lograr una 

meta que es la elaboración de un proyecto de vida. 

 
En relación al ejercicio profesional del Psicopedagogo en el ámbito escolar, 

 
 

“recién en 2007 surgen en nuestra provincia, las resoluciones de los 

integrantes de los Servicios de Orientación que reglamentan todas las 
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funciones de cada uno de los actores intervinientes. En la actualidad, la 

mayoría   de   las escuelas de Educación Secundaria Orientadas y Técnicas 

de Mendoza de gestión pública estatal” (González, Cuoto & Navarta, 2018, 

p.40) 

 
Las “Funciones del Asesor Pedagógico” regulado a partir de la Resolución 1311, decretada en 

noviembre de 2007. El Asesor 

 
“cuya competencia prioritaria es para Profesores y Licenciados en Ciencias 

de la Educación y las funciones generales son orientar el desarrollo 

curricular, asesorar en los procesos de   enseñanza   proyectos   que   se 

llevan a cabo. El rol que cumple a nivel institucionales trabajar 

fundamentalmente con directivos y profesores” (Gónzalez et al, 2018, p.40). 

 
Las “Funciones del Coordinador Psicopedagógico'' regulado a partir de la Resolución 901, 

decretada en agosto de 2007. El rol es 

 
“para el ciclo básico de la escuela secundaria cuya competencia es 

compartida por profesionales en Ciencias de la Educación y en 

Psicopedagogía. Las funciones generales son monitorear y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajan   fundamentalmente   con 

alumnos,   preceptores   y profesores   del   ciclo    básico     y   son     2    (dos) 

por escuela” (Gónzález et al., 2018, p.40). 

 
Las “Funciones del Orientador Psicopedagógico” regulado a partir de la Resolución 507, 

decretada en mayo del 2007; “cuya competencia es primordialmente para Profesores y 

Licenciados en Psicopedagogía. Las funciones generales son el monitoreo e intervención en los 

procesos de aprendizaje y trabaja fundamentalmente con los alumnos” (2018, p.40). 

 
Los tres decretos expuestos anteriormente surgen a partir de la directora vigente en el año 

2007 de Educación básica, Tercer ciclo y Polimodal. Abarcando todos los períodos de 

escolarización sin contar la intervención en el nivel inicial. Los tres decretos desarrollan las 

funciones específicas de cada uno de los agentes en función a las siguientes categorías: en 
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relación a los alumnos, a los directivos, a la institución, a la familia y a los docentes. 

 
 

2.2.2. Modelos de SOE en Mendoza 

 
 

González, G., Couto, M. y Navarta, N. (2018) reconocen dos modelos principales en el ejercicio 

del Servicio de Orientación Educativa en la provincia de Mendoza. 

 
En primer lugar el modelo de servicios 

 
 

… toda aquella intervención directa que realiza un equipo de 

profesionales especializados,   sobre   un   grupo   de   sujetos   que 

presentan una necesidad y demandan la prestación. Se centran 

principalmente en las necesidades de aquella parte del alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje o  se  encuentra  en  situación  de 

riesgo desde un abordaje mayormente remedial… 

 
Y el modelo de programas 

 
 

… se basa en la intervención como actividad planificada para un contexto 

determinado, requiere  diseño  y  la  intención de obtener objetivos 

concretos, a partir de la identificación de necesidades puntuales. Por lo tanto 

plantea un abordaje preventivo” (Matas Terrón, 2007, en González, G., Couto, M. 

& Navarta, N., 2018, p.33 - 34). 

 
2.2.3. Ovo en nivel inicial y primario 

 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto [MRECIyC]) define que 

el nivel inicial está destinado a niños y niñas de 45 días hasta los cinco años y que la 

escolaridad es obligatoria a partir de los cuatro años. Mientras que el nivel primario se 

caracteriza por ser completamente obligatorio y dura entre seis o siete años, según la 

jurisdicción. 

 
Según Carbajal Arregui (2016) estos dos niveles deben ser intervenidos a partir de los agentes 
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de orientación en condición de prevención primaria. 

 
 

La intervención debe basarse en la promoción de autoconocimiento, autonomía y desarrollo de 

habilidades para la toma de decisiones, no sólo se basa en la “detección de eventuales 

dificultades escolares causadas por problemáticas emocionales o por problemas de 

aprendizaje. 

 
“La detección temprana de dificultades, realizada dentro o fuera del aula para dar lugar a 

intervenciones oportunas a cargo de los equipos psicopedagógicos” (Carbajal Arregui, 2016, 

p.15). 

También “implica considerar a la gran capacidad intuitiva y espontánea de los niños y empezar 

tempranamente a enfilar sus aptitudes y preferencias desde que empiezan a conocer y a 

aprender las diferentes materias escolares” (Gómez Bedoya, 2013, p.113). 

 
Carbajal Arregui (2016) afirma que la formación de la identidad vocacional se va a formar como 

un proceso progresivo y continuo a partir de la primera infancia. 

 
Rivas (1974, 1976, 1988, en Carbajal Arregui, 2016, p.91) denomina a la primera infancia hasta 

los diez años como el período “fantástico-mimético”. Se caracteriza porque el niño se interioriza 

en la orientación mediante la imitación lúdica del adulto. Un sujeto que puede ser lo que 

desea. Si bien por sus características psicoevolutivas sus intereses son significativamente 

variables, el sujeto se basa en impulsos lúdicos e identificación de figuras significativas y roles 

miméticos. 

 
En relación a la educación primaria, se necesita de un ordenamiento lógico y cronológico que 

permita destacar las características esenciales de cada etapa de dicho proceso, haciendo 

énfasis en la motivación pedagógica desde los primeros grados de la Educación (Tárcila 

Espinosa D, T., Villanueva M, L., Zaldiba, A., E & Rodríguez F., Y.) 

 
2.2.3.1. Características psicoevolutivas 

 
 

Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman (2009) desarrollan las principales características de 

los ocho períodos del ciclo vital según el enfoque de occidente. 
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El tercer período denominado “infancia temprana”, abarca de los tres a los seis años. Edades 

en los que la escolarización comienza a ser obligatoria hasta la edad en que los niños 

inician el nivel primario. 

 
El cuarto período, denominado “infancia intermedia”, transcurre entre los seis y los once años, 

edades que tradicionalmente se caracterizan por transcurrir durante los período de educación 

primaria. 

 
El autor procede a desarrollar las características físicas, cognitivas y psicosociales de cada 

una de estas etapas. 

En relación a la infancia temprana, el desarrollo físico se caracteriza porque 

 
 

El crecimiento es continuo, el aspecto es más delgado y las proporciones 

corporales más similares a las adultas. El apetito disminuye y son 

frecuentes los problemas de sueño. Aparece la preferencia manual; mejora 

la fuerza así como las habilidades motrices finas y gruesas (Papalia et al., 

2009, 14). 

 
El desarrollo cognitivo, 

 
 

El pensamiento es algo egocéntrico pero crece el entendimiento de las 

perspectivas acerca del mundo. Mejoran la memoria y el lenguaje. La inteligencia 

se hace más predecible (Papalia et al., 2009, 14). 

 
Por último, en relación al desarrollo psicosocial, 

 
 

El autoconcepto y la comprensión de las emociones se tornan más 

complejos; la autoestima es global. Aumentan la   independencia,   la 

iniciativa, el autocontrol y el autocuidado.   Se   desarrolla   la   identidad 

sexual. El juego se torna más imaginativo,   laboral y social.   Son comunes 

el altruismo, la agresióny el miedo. La familia es aún el centro de la vida 

social, pero otros niños llegan a ser más importantes. Es frecuente la 

asistencia al preescolar (Papalia et al., 2009, 14). 
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En el cuarto período, la infancia intermedia, desde lo físico se caracteriza por 

El crecimiento se hace más lento. Mejoran la fuerza y las aptitudes atléticas.Las 

enfermedades respiratorias son frecuentes, pero en general la salud es mejor que durante 

cualquier otro período del ciclo vital (Papalia et al., 2009, 14). 

 
Respecto al desarrollo cognitivo, 

 
 

El egocentrismo disminuye. Los niños empiezan a pensar lógica y 

concretamente. Aumentan la memoria y las habilidades del lenguaje. Las 

ganancias cognitivas permiten a los niños beneficiarse del estudio formal. 

Algunos exhiben fortalezas y debilidades educativas   especiales (Papalia et 

al., 2009, 14). 

 
Finalmente, en relación al desarrollo psicosocial 

 
 

El autoconcepto se torna más complejo, afectando la autoestima. La 

regulación compartida refleja el paso gradual del control desde los padres 

hacia el niño.   Los semejantes adquieren primordial importancia (Papalia et 

al., 2009, 14-15). 

 
2.2.4. Ovo en nivel secundario 

 
 

Rascovan (2015) describe que las principales funciones de la escuela secundaria son:función 

ética y ciudadana, función propedéutica y función de preparación para la vida productiva. La 

ética, vinculada a la formación de competencias y valores que permiten la integración a la 

sociedad. La propedéutica, relacionada a que la escuela es la encargada de desarrollar una 

base de aprendizajes, competencias y capacidades para la continuar con los aprendizajes a lo 

largo de la vida y finalmente la preparación para la vida productiva, asociada a la preparación y 

orientación al mundo del trabajo 

 
El autor afirma que bajo ningún punto de vista es la escuela la responsable y encargada del 

que hacer del alumno en relación a su proyecto de vida. Sin embargo, afirma que bajo 
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ningún punto de vista puede desentenderse de intervenir en el proceso. La escuela sería la 

encargada, mediante la composición particular del equipo de orientación y sus formaciones 

profesionales, de orientar y acompañar al alumno para que este, en su libertad, logre consolidar 

su proyecto de vida. 

 
Se deben incluir espacios   institucionales   formales   de   orientación 

vocacional en las escuelas.   En   ellos   debería   promoverse   el   análisis 

crítico de la oferta educativa   de   nivel   superior   y   tener   en   cuenta 

diversos contenidos en los procesos de transición a la vida adulta: 

conceptuales, actitudinales y procedimentales (Rascovan, 2015. p. 255). 

 
En relación al nivel secundario, 

 
 

El alumnado ha de formarse para: 1)   precisar   su   proyecto   vital y 

concretar sus metas: 2) reconocer y evaluar los recursos que dispone y 

necesidades;   3)   determinar   prioridades    y    escoger    objetivos;    4) 

equilibrar los recursos para conseguir metas múltiples: 5) aprender de 

acciones pasadas y proyectar las futuras; 6) hacer   un   seguimiento   de 

cómo progresan sus proyectos; 7) realizar   los   ajustes   necesarios    en 

el proyecto vital (Rodríguez Moreno, 2003 en Santana Vega et. al, 2019, p 424-

425). 

 

 
2.2.4.1. Características psicoevolutivas 

 
“La palabra adolescente proviene del latín adolescer y significa “ir creciendo”, “desarrollarse 

hacia la madurez”, “hacerse adulto”” (Rascovan, 2016, p. 28). Tradicionalmente la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como la fase de la vida que va de la niñez a la 

edad adulta, o sea desde los 10 hasta los 19 años. 

Tal como señala Rascovan (2015) el concepto de adolescencia es diverso y complejo de 

definir. Diferentes autores se encuentran en desacuerdo, principalmente por los procesos 

históricos que conllevan la adolescencia, el período de inicio y finalización o características 

socio-culturales. 
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La adolescencia se define como el período de vida entre la pubertad yla independencia 

adulta, de la que depende tanto el desarrollo individual como las normas culturales. Basado 

en las grandes diferencias culturales en la sociedad de las expectativas de este grupo de 

edad, algunos han argumentado que el concepto de la adolescencia es un invento 

occidental del siglo XX (Blackemore, 2019, 2030). 

 
Varios autores coinciden en que 

 
 

la   adolescencia   ocurre    en    la    segunda    década    de    la    vida,    con 

inicio entre los 10 y los 13 años (representado por la pubertad), y que 

finaliza entre   los 18 y los 25 años, momento que fluctúa   de acuerdo con 

la diversidad cultural y las metas o tareas que se espera se hayan 

cumplido (Palacios, 2019, p.5). 

 
Gaete (2015) menciona que el desarrollo constituye un proceso significativamente variable y 

subjetivo, ligado a diversos factores que atraviesan a un sujeto. El proceso se caracteriza por 

ser asincrónico y discontinuo en sus variables y dimensiones biológicas, emocionales, 

intelectuales y sociales. 

 
Papalia et al. (2009) desarrolla el período adolescente como la quinta etapa del ciclo vital.La 

misma va desde los once hasta los veinte años. Edades que corresponden al transcurso del 

nivel secundario y los primeros pasos en el ámbito universitario-laboral. 

 
En relación a las características físicas 

 
 

El crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos. Ocurre la 

madurez reproductiva. Surgen importantes riesgos de salud derivados de 

comportamientos como trastornos de la alimentación y abuso de drogas 

(Papalia et al. 2009, p.15). 

 
Respecto al desarrollo cognitivo 
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Se desarrolla la capacidad para pensar en forma abstracta y utilizar el 

razonamiento científico. El pensamiento inmaduro persiste en algunas 

actitudes   y   comportamientos.   La   educación   se   enfoca    en    la 

preparación para la universidad o la vocación (Papalia et al. 2009, p.15). 

 
Por último en relación al desarrollo psicosocial, 

 
 

La búsqueda de identidad, incluyendo la sexual, se torna fundamental. Las 

relaciones con los padres son generalmente buenas. Los grupos de pares 

ayudan a desarrollar y poner en prueba el autoconcepto pero también 

pueden ejercer una influencia antisocial (Papalia et al. 2009, p.15). 

 
Florenzano, Urzua en el “Manual de medicina de la adolescencia” (1992), el cual propone tres 

etapas ligadas a características/patrones generales que presentan los adolescentes 

(Peñaherrera Sánchez, 1998., Gaete, 2015) desarrolla que: 

 
La adolescencia temprana, desde los diez hasta los trece o catorce años aproximadamente. Es 

el período que inicia en la pubertad y en el que se producen la mayor parte de los 

cambios físicos y biológicos, se encuentran preocupados por los cambios de su cuerpo. Son 

egocéntricos, el foco y la mirada está en sí mismos y en la concepción de que el resto del 

mundo comparte el enfoque. Desde lo vocacional presentan metas no realistas o idealistas. 

Comienzan su proceso de autonomización, sin embargo sigue dependiendo de la familia. 

 
Luego, la adolescencia media, desde los catorce o quince hasta los dieciséis o diecisiete años 

aproximadamente. Etapa en la que el desarrollo está centrado principalmente en el plano 

mental, afectivo y social. Se enfatiza la independencia familiar y se acerca al grupo de pares, 

siendo influenciado positiva o negativamente por los mismos. La mirada que anteriormente 

estaba centrada en sí mismo, empieza a dirigirse a la opinión de terceros. Ya no se adaptan a 

las normas, sino que buscan comprender el porqué de los hechos. Comienza a aceptar los 

cambios del propio cuerpo. Desde el plano vocacional, las aspiraciones vocacionales son 

menos idealistas. 

 
Finalmente, la adolescencia tardía, desde los diecisiete o dieciocho años aproximadamente. Es 
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la última etapa de la formación de identidad y autonomía. Encuentra mayor estabilidad e 

integración en las dimensiones de su personalidad. Busca vincularse desde una forma más 

íntima tanto con la familia como con el grupo de pares. Se estabilizan intereses y aptitudes. 

Desde lo vocacional, surge un gran interés por la elaboración de planes a futuro, los cuales son 

más realistas e incluso podría lograr iniciarse o alcanzar tarde o temprano la estabilidad e 

independencia financiera. 

Aberastury (en Rascovan, 2011) desarrolla tres duelos en los que toda persona pasa en la 

transición de la infancia a la adolescencia. Desde el enfoque psíquico se relaciona con el perder 

un objeto amado. 

Primero, el duelo por el cuerpo infantil, surge como consecuencia de cambios rápidos y 

significativos en el propio cuerpo, el cual produce sensación de algo ajeno, extrañeza y pérdida 

de autocontrol. 

 
Segundo, el duelo por los padres de la infancia, se vincula con el fin de la idealización de los 

padres todopoderosos, invencibles e idealizados y surge el reconocimiento de debilidades, 

defectos y el proceso de envejecimiento. 

 
Tercero, el duelo por el rol de niño, asociado a conductas y formas que en el período de la 

infancia le eran útiles, ya no le permiten desenvolverse en el mundo adulto en relación a otros. 

Como consecuencia, el adolescente debe culminar su rol de niño y forjar una identidad que no 

llega a ser adulta, sino adolescente. 

 
En conclusión, 

 
 

Este es un periodo crítico del desarrollo en el que una persona 

cerebralmente inmadura transita entre la niñez y la adultez, en medio de 

numerosos retos que implican, entre otros, consolidar su personalidad, su 

identidad y su orientación sexual, desarrollarse moralmente, controlar sus 

impulsos, desarrollar y acogerse a ideologías, desarrollar el pensamiento 

abstracto, consolidar las relaciones con sus padres, hermanos y pares 

(Palacios, 2019, p. 5). 
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2.3. Transición al mundo adulto 

 
Terminar la escuela es una crisis, un reacomodamiento que implica la reestructuración de 

representaciones vinculadas al presente y al proyecto futuro cuyos efectos tienen fuertes 

implicancias en la constitución subjetiva. Terminar la escuela secundaria implica un punto de 

inflexión, un antes y un después producido por una forma particular del contexto social de la 

época (Rascovan, 2016, p. 104). 

 
Rascovan (2015) afirma que tradicionalmente se espera que el sujeto que culmina sus estudios 

secundarios continúe en dos ámbitos, siendo estos los estudios universitarios o el mundo del 

trabajo. Esta elección, es un momento determinado de la vida, está asociada a las 

expectativas de vida de una persona; es decir al proyecto de vida. No es que una persona 

elige su quehacer después, sino que madura su decisión y proyecto antes, como un proceso 

continuo, y se enfrenta en ese momento de culminar la escuela. 

 
“La universidad es la institución encargada de formar a las personas que aspiran lograr la 

máxima capacitación y obtener títulos superiores que la sociedad brinda oficialmente” 

(Rascovan, 2015, p.134). 

 
El autor menciona que la mayoría de los jóvenes que culminan sus estudios secundarios, 

generalmente, a pesar del deseo de continuar con sus estudios, se ven obligados a comenzar 

a trabajar. 

 
El trabajo es un aspecto distintivo del ser humano. En sentido amplio, se podría decir que es el 

conjunto de actividades que realiza un sujeto que vive en una sociedad y cultura 

determinadas… En un sentido restringido, es una actividad humana orientada hacia un fin: la 

producción de bienes y servicios a través de la cual se satisfacen necesidades sociales e 

individuales (Rascovan, 2015, p.190). 
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CAPÍTULO 3: 

OVO desde la prevención y 

promoción de la salud 
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3.1. Concepto prevención y promoción en salud y educación 

 
 

La orientación vocacional se debe apoyar en la salud y la educación, aunque la orientación 

tradicionalmente sólo se enfoca en el campo de la educación. Es necesario que las acciones e 

intervenciones en la OVO se consideren en el campo de la salud mental. Así mismo las 

políticas sociales deben coordinar intersectorialmente el campo de la salud, educación y trabajo 

(Rodriguez Villamil, 2001, en Isasa & Carbajal Arregui, 2020). 

 
Estos nuevos paradigmas responden a la concepción impulsada por la OMS en 1948, dóndese 

define a la salud plena e integral como “un estado de completo bienestar físico, mental y social; 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Hurtado Hoyo, Losardo &Bianchi, 

2021, p.1). 

 
Es por lo mencionado que se desarrolla el concepto de Prevención y Promoción de la Salud 

desde el enfoque del trabajo de investigación. 

 
La Prevención se clasifica en tres niveles (Primaria, Secundaria y Terciaria) y se la define como 

“medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecida”. (OMS, 1998 en Vignolo, Vacarezza, Álvarez & Sosa, 

2011, p.12). 

 
La Prevención Primaria como 

 
 

Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de 

salud mediante el control de los factores causales y los factores 

predisponentes o condicionentes. 

 
Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a prohibir 

o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no 

dañinos para la salud. Medidas orientadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud, mediante el control de los factores 
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causales y los factores predisponentes o condicionantes (OMS, 1998, 

Colimón, 1978 en Vignolo et al., 2011, p.12). 

 
La Prevención Secundaria “comprende acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno” (Vignolo et al., 2011, pp.12-13). 

 
La Prevención Terciaria se define como “acciones relativas a la recuperación ad integrum dela 

enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la 

rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de 

este modo las mismas” (Vignolo et al., 2011, p.13). 

 
La prevención mediante el enfoque de la educación se considera como “un proceso continuo, 

cuyo objetivo es desarrollar habilidades, destrezas y competencias en los/las niños/as, jóvenes 

y adultos para hallar soluciones a sus dificultades” (Oficina de Naciones Unidas contra la droga 

y el delito & Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 2012, 

p.1). 

 
La orientación educativa y vocacional se concibe como un proceso 

unificador en   el transcurso de la vida. La prevención es entendida como 

la capacidad de anticipación mediante diversas estrategias para afrontar 

situaciones de daño y poder tener la habilidad, conocimientos y valores 

que permitan evitar o reducir dicho prejuicio. (Gavilán en Isasa & Carbajal 

Arregui,2020, p. 5). 

 
M. Carbajal (2016, 2018) plantea que “los objetivos de la orientación a nivel preventivo se 

vinculan con la promoción de las capacidades de aprender y elegir, con el foco puesto en la 

autonomía de los individuos” (Isasa & Carbajal Arregui, 2020, p.5). 

 
Por otro lado, surge a partir de la Carta de Ottawa (1986) la primera Conferencia Internacional 

sobre la Promoción de la Salud. Dónde se define que la Promoción consiste en 

Proporcionar   a   los   pueblos   los   medios necesarios    para   mejorar   su 

salud y ejercer un mayor control   sobre   la   misma   para   alcanzar   un 

estado adecuado de bienestar, físico, mental y social de un 
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individuo o grupo debe ser capaz de   identificar   y   realizar   sus 

aspiraciones,   de   satisfacer   sus   necesidades y   de   cambiar   o   adaptarse 

al   medio    ambiente.    La   salud se percibe pues    no    como el   objetivo 

sino     como     el   puente   de   riqueza     de la   vida    cotidiana.     Se    trata 

por   lo   tanto   de   un   concepto    positivo   que   acentúa    los    recursos 

locales    y    personales    así    como    las    aptitudes    físicas    por 

consiguiente,   dado   que   el   concepto   de   salud    como    bienestar 

trasciende la idea de formas de vida sanas, a promoción de la salud no 

concierne exclusivamente al sector sanitario (Carta de Ottawa, 1986). 

 
En la Carta de Ottawa (1986), en relación a la OVO, se reconoce a la educación como un 

prerrequisito para la salud. Por otro lado se desarrolla que las formas de vida, trabajo y ocio 

afecta de forma muy significativa la salud. Deben ser una fuente de salud para la población. 

El modo en que la sociedad organiza el trabajo debe contribuir a la creación de una sociedad 

saludable. Se debe preparar a la comunidad para que afronte las diferentes etapas de 

lavida, a tomar decisiones, controlar la propia vida, etc. 

 
Un enfoque de los criterios desarrollados es que: 

 
 

La prevención se refiere al control de las enfermedades poniendo énfasis 

en los factores de riesgo, y poblaciones de riesgo; en cambio   la 

promoción de la salud está centrada en esta y pone su acento en los 

determinantes de la salud y en los determinantes sociales de la misma 

(cuando se hace referencia a prevención se centra en la enfermedad y 

cuando habla de promoción en la salud) (Vacarezza, Álvarez & Sosa, 2011, 

p.13). 

 
3.2. ¿Qué debemos prevenir? Principales dificultades en el campo. 

 
 

Poder proyectar una intervención integral, transversal, que abarque la trayectoria educativa 

desde la inserción en nivel inicial hasta la articulación y éxito en el ámbito universitario y laboral, 

implica comprender desde una mirada global dónde se manifiestan las principales falencias del 

“proceso” de orientación” 
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Ibarrola y Etxeberría (2018) mencionan que entre las principales causas del fracaso en el 

proceso, se encuentran las variables psicoeducativas, familiares, económicas, institucionales y 

sociales. 

 
Messing (2007) menciona que cambios sociopolíticos-económicos-culturales han afectado 

significativamente el campo de la OVO dando lugar a nuevas sintomatologías vocacionales- 

emocionales. Por ello también la necesidad de una respuesta más abarcativa a la problemática. 

 
A largo plazo, en primer lugar, las “privaciones educativas suelen ir acompañadas de 

situaciones de hacinamiento, saneamiento desmejorado y pobreza monetaria” (Instituto de 

Ciencias para la Familia, 2018, p. 277). 

 
En contraste, “la persona que opta por un proyecto educativo, laboral o recreativo, al elegir 

siente confianza, seguridad e independencia, y de esta forma se aleja de conductas 

dependientes, depresiones o aislamientos psicosociales” (Gavilán, M., 2017, en Isasa M. & 

Carbajal Arregui M., 2020, p.5). 

 
Cañola Tamayo, Franco Guzmán, Rodas Londoño, Gutierrez García & Chaverra Becerra 

(2020) mencionan que la insatisfacción en el ámbito laboral puede culminar en el síndromede 

desgaste ocupacional (Burnout); generando conflictos a nivel personal tanto mental como físico, 

familiar, laboral y académico. 

 
Culturalmente en occidente, se evidencia cada vez mayor presión y exigencia por la inserción 

al mundo académico/laboral. El sentido de pertenencia, status y construcción de identidad parte 

del proceso de selección de la carrera. La elección, construye a un sujeto como portador de una 

carta de presentación; permitiéndole así alcanzar un mayor nivel de inserción social (Corica & 

Otero, 2018). 

 
A corto plazo se manifestaría a partir de altos índices en la tasa de deserción universitaria,el 

cual en Argentina varía entre el 80% en el ámbito estatal y el 60% en el ámbito privado (Celada, 

2020). 
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También, a partir de 

 

 
Desmotivación,   insatisfacción,   apatía    de    los   jóvenes    ante   el    mundo 

del afuera; carencia, fragilidad e inconsistencia de sus intereses 

vocacionales; dificultad para interesarse, entusiasmarse y sostener sus 

objetivos; desconexión emocional de sí mismos y por ende del mundo 

exterior; conductas fóbicas y evitativas en el estudios y ante compromiso 

con   una carrera; hiperexigencia y el temor al   fracaso; fuertes   dificultades 

de aprendizaje; marginalidad y el abandono   de   los   estudios (Messing, 

2007, p.24). 

 
Se evidencian también “observaciones realizadas por diferentes equipos de investigación que 

manifiestan la desinformación de los jóvenes sobre los campos profesionales, relación entre 

carreras y profesionales” (Rascovan, 2015, p.255). 

 
Cabrera (2006, en Ibarrola & Etxeberría, 2018) menciona que a partir de un estudio realizado 

en España se comprobó que entre el 30-50% de los alumnos, habiendo ingresadoa la carrera, 

cambian de orientación o abandonan. 

 
Se concluyó que 

 
 

El    factor    de    más    peso    es    el    síndrome    de    desorientación 

vocacional presente en la toma de decisiones. Esta desorientación puede 

llegar a acompañar a   las   personas   a   lo   largo   de   toda   su   vida 

formativa y profesional, generando a menudo insatisfacción e infelicidad. 

Para evitar infravalorar sus consecuencias a largo plazo, es preciso 

desarrollar herramientas de orientación efectivas, que   permitan   a   la 

persona afrontar con ciertas   garantías   los   momentos   claves   de   la 

decisión vocacional (Ibarrola y Etxeberría, 2018, p. 86). 
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CAPÍTULO 4: 

Necesidad de una nueva 

mirada 
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4.1. Características programa OVO en escuela 

 
La orientación educativa “involucra dimensiones políticas, normativas, institucionales, formativas 

y profesionales” (Greco, 2019, p.182). 

En el capítulo 2 se desarrollaron las leyes y documentos que rigen la Orientación Educativa en 

Argentina. Se concluyó que actualmente no existe un documento que regule completamente la 

intervención educativa, es por ello que los programas, proyectos o toda intervención vinculada a 

la orientación vocacional de las escuelas va a estar asociado al proyecto de cada institución. 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es la herramienta idónea de 

gestión,   al   mismo   tiempo   es   la    base    para   la   implementación    de 

un modelo de gestión escolar de acuerdo   a   las   necesidades 

institucionales, apoyado en   la   identidad   institucional   que   debe    tener 

como meta: “mejorar la calidad educativa”, poniendo énfasis en   los 

enfoques pedagógicos actuales del siglo XX, las innovaciones, cambios 

generacionales, la educación inclusiva diversificada, las adecuaciones 

curriculares, la atención a las NEE asociadas o no a la discapacidad, el 

trabajo colaborativo, la creación de ambientes de aprendizajes reflexivos y 

creativos, el emprendimiento hacia una comunidad   y   redes   de 

aprendizajes: para brindar un servicio de calidad, con eficacia y eficiencia 

por la comunidad educativa enmarcados en las políticas nacionales   del 

buen vivir (Flores, L.& Montalo Vasquez, C., 2020, p. 111). 

 
4.2. Enfoque internacional sobre la OVO en la escuela 

 
 

Si se quisiera analizar la metodología de orientación internacional, se concluye que 

 
 

“No existe un único modelo de orientación, hay diferentes recorridos y 

narraciones discontinuas, ligadas por las coincidencias culturales con el 

desarrollo social/económico, los modelos teóricos sugeridos, las propuestas 

formativas en cada país y la acción de las asociaciones profesionales 

existentes ” (Francesch, 2013, p. 16). 



62  

 

Un punto de partida relevante, es la mirada general que se tiene respecto a la orientación. 

Francesch (2013) desarrolla que desde el año 1966, a partir de la Recomendación de la 

Comisión Europea, no sólo el concepto de orientación abarca la intervención en el plano 

educativo, sino que también a nivel laboral incluyendo el proceso vital hasta la jubilación; 

incluyendo a las políticas educativas a la par de las políticas sociales. 

 
Otro dato no menos relevante es el porcentaje de gasto anual que invierten los Gobiernosen 

términos de educación. “Una educación cara, puede no ser buena, pero una buena educación 

nunca es barata” (Coombs P. H. en Francesch, 2013, p.19). 

 
El observatorio de Argentinos por la Educación (Cursio, Catri, Nistal & Volman, 2022), 

desarrolla que en la Ley Nacional de Educación (2006) se establece que la proporción de 

gastos destinada a la educación a nivel nacional sobre el PBI debe ser del 6% o más. Este 

porcentaje sólo se habría cumplido en el 2015, desde ese momento ningún ejercicio político 

posterior destinó el dinero correspondiente a la misma (Entre el 2013 y el 2022 el gasto fuede 

4,2% - 5,9%). Los autores destacan que a partir de la ley 24.049 promulgada en 1992, se 

descentraliza la responsabilidad del gobierno federal y se definió que el 75% del gasto lo debe 

cubrir cada provincia.El principal gasto del Ministerio de Educación está destinado a la 

educación superior (56% - 75,9%). Para el 2022 el estado estima un presupuesto de $522.490 

millones de pesos, lo que implica una reducción del 6,2% del presupuesto en relación al 2021. 

 
El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) analiza el Gasto público en educación, total (% del PIB) de 

países del mundo. Argentina (4.9%), respecto al resto de los países que fueron analizados 

en el 2018 (estadística más actualizada de Argentina) se encuentra en el puesto 25 de 55 del 

respectivo año, por debajo de países como Australia, Alemania, Chile, Brasil, Bélgica, Reino 

Unidos, etc y por encima de países como Irlanda, China, Suiza, Haití, etc. 

El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) analizó dentro del nivel secundario, alumnos en programas 

vocacionales. Es decir la matrícula total en educación secundaria, instituciones públicas y 

privadas, programas técnicos/vocacionales, total. Corresponde al número total de estudiantes 

matriculados en programas técnicos/vocacionales en instituciones públicas y privadas de 
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educación secundaria. La última estadística de Argentina fue en el año 1998, siendo esta 

equivalente a 518.357 alumnos dónde sólo 43 eran mujeres, siendo este el únicopaís analizado 

en la estadística del año mencionado. Por otro lado, las cifras más actualizadas de otros países 

analizados corresponden al año 2019, 

 
Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo, base de datos de los Indicadores Clave 

del Mercado de Trabajo en el año 2020 (estadística más actualizada de Argentina) analizó el 

porcentaje de desempleo de aquellas personas que se encuentran con las capacidades de 

trabajar. Argentina (11.5%) se encuentra en el puesto 73 de 91 países, por debajo de países 

como Venezuela, India, Tailandia, Alemania, Suiza, etc. y por encima de países como 

Afganistán, Armenia, España, etc. 

 
 

4.3. Propuesta de intervención 

 
 

A partir de lo desarrollado hasta el momento en la TFI, con el objetivo de proyectar una 

intención al trabajo final de investigación, se parte del precedente establecido por el Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). 

 
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la Ley Nacional 26.150 con 

el propósito de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir ESI en todos 

los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada, en todos los niveles y 

modalidades (Ministerio de Educación Argentina). 

 
Al igual que la ESI, la OVO en las escuelas es reconocida como una necesidad. Se ha vuelto 

 
 

“un tema central y significativo en la psicología de la orientación 

contemporánea    es    la    transición    de    los     jóvenes     (Bronfenbrener, 

1987) de la escuela al   trabajo   y/o   a   los   estudios   superiores.   La 

situación   problemática    es    la    dificultad    que     enfrentan     los     jóvenes 

en   sus transiciones en   la   sociedad   actual particularmente    cuando    no 

hay un sistema organizado para ayudarlos” ( Aisenson et al., 2009, p.139). 
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En relación a la OVO no existe una ley que específicamente desarrolle el derecho de niños, 

niñas y adolescentes a acceder a un programa nacional. No obstante, con el precedente dela 

LEN (Ley n° 26.206), Protección Integral de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 

n° 20.061) y de todas las leyes mencionadas en capítulos anteriores, desde el enfoque del rol 

psicopedagógico, se podría plantear el derecho y la necesidad de un Programa Nacional, 

Provincial e Institucional, ”garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este 

derecho” (art. 4, LEN, 2006) 

 
la Escuela ofrece a los jóvenes un   espacio   fundamental   en   la 

construcción de sus trayectorias educativas y laborales, evidenciando 

tendencias a la   reproducción   o   a la   transformación   (Bourdieu   y 

Wacquant, 2008). Impacta positiva o negativamente, a manera de 

oportunidad o restricción,   según el   posicionamiento   del   joven   y su 

historia, y las interacciones que establece con sus docentes y sus 

compañeros. La Escuela es un   lugar   de   socialización   (Berger   y 

Luckmann, 1999), productora de significaciones y constructora de 

representaciones   sobre   el   mundo,   la    vida,    la    relación    entre    pares, 

los   adultos,   la   realidad   educativa   y   laboral,   incidiendo   en   las 

intenciones de futuro de los adolescentes y en los proyectos que 

construyen.   No   es solo constructora de recursos útiles   o   herramientas 

para acceder a un empleo o a los estudios superiores,   sino   co- 

constructora    de     aprendizajes   que   van      conformando    las   identidades 

de los sujetos (Aisenson et al., 2000)” (Aisenson et al, 2009, p. 139). 

En relación al plan de acción, se entiende por programa a un “conjunto organizado, coherente 

e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos 

relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza” (Ander-Egg & Aguilar 

Idáñez, 2015, pp. 15,16) y al proyecto como un un nivel de concreción más específico, es un 

“conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan 

con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas” (Ander-Egg & Aguilar Idáñez, 2015, p.16) 

 
Plantearse la idea de un proyecto a partir de la mirada psicopedagógica, significa repensarla 

orientación educativa. Según el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
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[ILPES] y su “guía para la presentación de proyectos” es necesaria 

 
 

una   descripción   de   lo   que   se   quiere   conseguir,    indicando    con 

precisión   su   finalidad;   una   adaptación    del    proyecto    a    las 

características del entorno y a las personas que lo van a llevar a cabo; 

unos datos e informaciones técnicas   para   el   mejor   desarrollo   del 

proyecto, así como instrumentos de recogida de datos; unos recursos 

mínimos   imprescindibles   para    su   aplicación   y   una   temporalización 

precisa para el desarrollo del proyecto (ILPES, 1989 en Cerda Gutiérrez 

pp.11,10). 

 
En conclusión, el pensamiento críticos, nuevas propuestas y modelos; 

 
 

deben ayudar a los jóvenes a explorar y conocer el contexto actual para 

orientarse en un   mundo   incierto;   desarrollar   pensamiento   crítico; 

reflexionar sobre sus metas, intereses y expectativas, para construir sus 

proyectos con compromiso y responsabilidad; reconocer fortalezas y 

obstáculos y favorecer la autonomía; comunicarse y conectarse con redes 

sociales; ampliar el horizonte de   posibilidades   (Aisenson,   2007   en 

Aisenson et al., 2009, p.10). 
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II. FASE EMPÍRICA 
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CAPÍTULO 1: 

Marco Metodológico 
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1.1. Tipo y nivel de investigación 

 
El trabajo final tiene un enfoque mixto, es decir “implica un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (Sampieri, Fernández Collado 

& Baptista Lucio, 2010, p.544). 

Los métodos mixtos “son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno”. (Chen, 2006; 

Jhonson et al. 2006 en Sampieri et al., 2010, p. 546). 

Sampieri et al. (2006) desarrolla que en general, todos los fenómenos y problemas que se 

estudian actualmente son tan complejos y diversos que utilizar un único método, ya sea 

cualitativo o cuantitativo, es insuficiente para responder a esa diversidad. No sería posible 

investigar un tema tan complejo como lo es la OVO en sus diversas dimensiones, con un enfoque 

totalmente objetivo o subjetivo. 

Mediante esta mirada integrada, se logrará una perspectiva más amplia, apoyarse en 

investigaciones científicas, analizar cada dimensión desde una forma más dinámica, integrar la 

información, etc. 

A partir de la supervisión y colaboración de la Profesora Eugenia Iannizoto, profesora de la 

cátedra de Taller de Trabajo Final se concluye que por la finalidad es aplicada; busca mejorar la 

sociedad, predecir, prever y actuar. Por su profundidad es explicativa, busca comprender por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones. Por su naturaleza es empírica, trabaja con hechos de 

observación directa no manipulados. Es de campo, por el marco dónde tiene lugar y 

macrosociológica en su amplitud, ya que se estudió en un grupo mayor a 30 (treinta) personas. 

Por el alcance temporal es sincrónica/seccional, ya que se refiere a un momento específico, un 

hecho perpendicular de una situación. Por la fuente es mixta. Representa un tipo de estudio 

basado en sondeo de opinión, ya que es un tipo de técnica especial sobre un tema reducido. Por 

último, en relación al objeto social al que se requiere; por el área se centra en Ciencias Sociales y 

Humanidad, en las disciplinas de Psicología, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación y 

el campo de aplicación es la Orientación Vocacional, en escuela, específicamente en el sector 

problemas sociales y educativos. 
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1.2. Hipótesis 

 
 

“Los estudiantes de 4to año del nivel secundario, poseen bajo nivel de madurez para la 

carrera”. 

 
1.3. Diseño de investigación 

 
 

Según Sampieri et al. (2010), el diseño de investigación es “transformativo concurrente - 

DISTRAC”. 

El diseño DISTRAC es un tipo de diseño que abarca datos cuantitativos y cualitativos 

simultáneamente, en el mismo puede o no haber mayor peso de uno u otro método. El trabajo de 

investigación realizado, presenta mayores características relacionadas al enfoque CUAL. 

En el tipo de diseño DISTRAC, al igual que en los diseños transformativos secuenciales 

(DISTRAS), la base teórica, visión, ideología, perspectiva; tienen un rol fundamental; incluso 

desde el planteamiento del problema y se vuelven fundamentales en las elecciones del 

investigador. 

“Su finalidad es hacer converger la información cuantitativa y cualitativa, ya sea “anidándola, 

concretándola o logrando su confluencia” (Sampieri et al., 2010, p. 578). 

 

 
1.4. Operacionalización de variables 

 
 

La variable es “la cualidad o propiedad de un objeto que es cambiante o mejorable de 

alguna manera y resume lo que se quiere conocer acerca del objeto de investigación”(Espinoza 

Freire, 2019, p.172). 

 
La operacionalización de las variables “comprende la desintegración de los elementos que 

conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial a las variables y precisa que la 

operacionalización se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y estas a su 

vez son traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición” (Avalos, 
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2014 en Espinoza Freire, 2019, p 172). 

 
 

Operalización de variables según Reguan (2014 en Espinoza Freire, 2019, p. 175) 
 

 

CONCEPTO DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES 

MADUREZ 

PARA LA 

CARRERA 

 

“Grado de 

madurez que 

un individuo 

posee en un 

momento 

determinado 

dentro del 

continuo de su 

desarrollo, 

que se 

produce a 

través de las 

etapas y 

tareas de 

desarrollo” 

(Super, 1951 

en Álvarez 

Gónzalez et 

al., 2007, 

p.39). 

ESCALA 

ACTITUDINAL 

I. PLANIFICACIÓN  
La técnica presenta tres finalidades: 

 
 

A- Como elemento diagnóstico 

individual y predicción en el consejo 

de ayuda al sujeto. 

B- Como medida de criterio para 

evaluar al grupo. 

C-Como herramienta en el 

diagnóstico y evaluación deprograma 

de madurez. 

 

Álvarez et al. (2007) utiliza puntaje 

percentil para proporcionar criterios de 

comparación en relación a la 

población normativa. Es decir, permite 

clasificar a la persona en relación a 

un grupo de referencia según el grado 

escolar. 

 
Escala de intervalo: “Las distancias 

numéricamente iguales en la escala 

representan valores iguales en la 

característica medida” (Espinoza 

Freire, 2019, p. 176 

II. RECURSOS 

PARA LA 

EXPLORACIÓN 

ESCALA 

COGNITIVA 

III. INFORMACIÓN 

}Y TOMA DE 

DECISIONES 
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1.5. Muestra 

 
Sampieri (2010) desarrolla que los diseños de investigación múltiples utilizan combinaciones 

entre el método CUAN y CUAL. Se busca combinar técnicas que se relacionen y adecuen al 

planteamiento del problema del investigador.. 

En la investigación, el muestreo se caracteriza por ser no probabilístico o propositivo, CUAL: 

“Guiado por uno o varios fines más que por técnicas estadísticas que buscan representatividad” 

(Sampieri et al, 2010, p.580). Ya que la selección de los elementos fue dirigida intencional y 

subjetivamente a un grupo específico, con características específicas y un fin determinado. 

 

 
La muestra del presente trabajo está constituida por cuarenta y ocho (48) alumnos que 

presentan el mismo nivel de educación, son adolescentes que cursan 4to año de secundaria. Los 

alumnos, de nivel socioeconómico medio-alto, acuden al Instituto Cuyano de Educación Integral 

(ICEI) el cual ofrece educación con Bachillerato Bilingüe con orientación a Humanidades, ubicado 

en Mendoza Capital. 

 

 
1.6. Recolección de datos e instrumento 

 
 

A continuación se desarrolla la metodología con la que se obtuvieron los datos y el instrumento 

que se aplicó. 

 
 

1.6.1. Descripción 

 
Según Axinn y Pearce (2006) en Sampieri (2010) las investigaciones mixtas otorgan 

actualmente la posibilidad de hacer compatibles los análisis cuantitativos y cualitativos. Los 

datos pueden ser codificados como números y a su vez ser utilizados e interpretados cómo 

texto. 

 
En la investigación, la variable “madurez para la carrera” se mide a partir de la aplicación del 

“Cuestionario de desarrollo para la carrera” del libro de “La madurez para la carrera en la 

educación secundaria” de M. Álvarez González, R. Bisquerra Alzina, J. Espín López & S. 

Rodríguez Espinar (2007). 
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La técnica no se encuentra validada en Mendoza, Argentina, sino que utiliza baremos 

validados en veinticinco (25) centros educativos de las siguientes provincias: Barcelona, Bilbao, 

La Coruña. Granada, Madrid, Mallorca, Murcia, Oviedo y Sevilla. Por la escasez de técnicas 

que midan la variable mencionada, se procedió a aplicar una técnica validada en ciudades de 

un país con características semejantes a la sociedad Argentina. 

 
El cuestionario está dirigido a sujetos que se encuentren en la etapa exploratoria de desarrollo 

vocacional (14-25 años). La técnica está compuesta por cincuenta (50) ítems a los cuales el 

sujeto debe responder entre cuatro (4) y cinco (5) opciones de respuesta múltiple. A partir de la 

conversión del puntaje bruto a percentil, la técnica otorga baremos para proporcionar criterios 

de comparación en relación a la población normativa del mismo año escolar del sujeto 

evaluado. 

 
Consta de dos escalas principales. La escala Actitudinal, que a su vez está compuesta por dos 

subescalas, la primera de Planificación y la segunda de Recursos para la Exploración.La otra 

escala principal, es la Cognitiva, la cual está compuesta por una subescala, siendo esta la 

tercera, denominada Información y Toma de Decisiones. 

 
En relación a los objetivos, usos y aplicaciones; los autores reconocen tres principales: 

 
 

a. Como elemento diagnóstico individual y de predicción en el consejo de ayuda al sujeto 

(análisis de necesidades). La técnica podría otorgar información significativa en relación 

a qué aspectos se debería realizar mayor hincapié y en base a eso plantear estrategias 

de intervención. 

 
b. Como medida de criterio para evaluar al grupo. Permite realizar un tamizaje e identificar 

déficits en las dimensiones de la madurez para la carrera, así como también diagnosticar 

las necesidades de un grupo para planificar una intervención vocacional. 

 

 
c. Como herramienta en diagnóstico y evaluación de programas de madurez para la carrera 

(pretest-postest). Permite en primer lugar analizar las necesidades de un contexto o 
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grupo social. En segundo lugar, permite conocer la propia intervención a partir de 

efectividad, eficacia, eficiencia e impacto provocado. 

 
Inmediatamente posterior a la aplicación de la técnica, se le solicita a los alumnos que escriban 

una reflexión en relación a la OVO o actividades relacionadas a la misma, en caso de que la 

hubiera, que la escuela les haya propuesto ya que a recolección de datos resultafundamental, 

solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis 

estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se 

convertirán en información) de la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las 

propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los 

datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas 

en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se 

recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las 

preguntas de  investigación y generar conocimiento (Sampieri et. al, 2019, p.408-409). 

 
Tanto el “Cuestionario de Desarrollo para la Carrera” como la reflexión a partir del mismo se 

aplica en grupo, de forma individual y autoadministrable, a partir de los celulares de los 

alumnos, compartiendo un link con acceso a la plataforma ”Google Forms” con la presentación 

de la técnica mencionada. El procedimiento, seguido por la recogida de información se lleva a 

cabo dentro del aula grupo-clase y en el horario académico del centro educativo mencionado. 

 
 
 
 
 

 
1.6.2. Justificación estadística 

 
Gráfico 1 - Puntaje Percentil en Dimensión Actitudinal – Escala I: Planificación para la carrera 
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Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

 
En el Gráfico 1 se representan los puntajes percentiles obtenidos en la Dimensión Actitudinal 

– Escala I (Planificación para la carrera) de los estudiantes de 4to año del colegio ICEI. 

 
 

Tabla 1 - Cantidad y nivel de desempeño de estudiantes evaluados en Dimensión 

Actitudinal – Escala I: Planificación para la carrera 

 
 

 
Rúbrica 

 
Muestra total 

  
Fi 

 
% logro 

 
Percentil 0-39 % 

 
28 

 
58,3% 

 
Percentil 40-60% 

 
14 

 
29,1% 

 
 

 
Percentil 61-100% 6 12,5% 

 
Total 

 
48 

 
100% 

Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 
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En la Tabla 1 se analiza la cantidad y nivel de desempeño de los estudiantes en laDimensión 

Actitudinal – Escala I (Planificación para la carrera). 

 

 
Tanto el Gráfico 1 como la Tabla 1, representan que más de la mitad de los estudiantes de 4to 

año del colegio ICEI, siendo este el 58,3% de la muestra tuvo un rendimiento por debajoo igual 

que la muestra total según el grado escolar. El 29,1% se encuentra entre el rango medio/normal 

y el 12,5% se encuentra por encima del promedio medio/normal. 

Gráfico 2 - Puntaje Percentil en Dimensión Actitudinal – Escala II: Recursos de exploración 

para la carrera.   

 
 
 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

En el Gráfico 2 se representan los puntajes percentiles obtenidos en la Dimensión Actitudinal – 

EscalaII (Recursos de exploración para la carrera) de los estudiantes de 4to año delcolegio 

ICEI. 

 
Tabla 2 - Cantidad y nivel de desempeño de estudiantes evaluados en Dimensión 

Actitudinal – EscalaII: Recursos de exploración para la carrera 
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Rúbrica 

 
Muestra total 

  
fi 

 
% logro 

 
Percentil 0-39 % 

 
30 

 
62,5% 

 
Percentil 40-60% 

 
10 

 
20,8% 

 8 16,6% 

Percentil 61-100%   

 
Total 

 
48 

 
100% 

Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

En la Tabla 2 se analiza la cantidad y nivel de desempeño de los estudiantes en la 

Dimensión Actitudinal – Escala II (Recursos de exploración para la carrera). 

 
Tanto el Gráfico 2 como la tabla 2, representan que más de la mitad de los estudiantes de 

4to año del colegio ICEI, siendo este el 62,5% de la muestra tuvo un rendimiento por debajoo 

igual que la muestra total según el grado escolar. El 20,8% se encuentra entre el rango 

medio/normal y el 16,6% se encuentra por encima del promedio medio/normal. 

 
Gráfico 3 - Puntaje percentil en Dimensión Cognitiva: Escala III: Información y toma 

de decisiones 
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Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

En el Gráfico 3 se representan los puntajes percentiles obtenido en la Dimensión Cognitiva – 

Escala III (Información y toma de decisiones) de los estudiantes de 4to año del colegio ICEI. 

 
Tabla 3 - Cantidad y nivel de desempeño de estudiantes evaluados en Dimensión 

Cognitiva: Escala III:Información y toma de decisiones 

 
 

 
Rúbrica 

 
Muestra total 

  
fi 

 
% logro 

 
Percentil 0-39 % 

 
48 

 
100% 

 
Percentil 40-60% 

 
0 

 
0% 

 
Percentil 61-100% 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
48 

 
100% 

Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 
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En la Tabla 3 se analiza la cantidad y nivel de desempeño de los estudiantes en laDimensión 

Cognitiva – Escala III (Información y toma de decisiones). 

El Gráfico 3 y la tabla 3, representan que la totalidad de los estudiantes de 4to año del colegio 

ICEI alcanzaron un rendimiento por debajo o igual que la muestra total según el grado escolar. 

Únicamente cinco estudiantes obtuvieron un puntaje percentil mayor a unopor ciento. 

 

Gráfico 4 - Puntaje Percentil Global 
 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

El Gráfico 4 representa los puntajes percentiles Global que obtuvo cada uno de losestudiantes 

de 4to año del colegio ICEI. 

 
 
 

Tabla 4 - Cantidad y nivel de desempeño de estudiantes evaluados en Puntaje 

Percentil Global 
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Rúbrica 

 
Muestra total 

  
fi 

 
% logro 

 
Percentil 0-39 % 

 
16 

 
33,3% 

 
 

 
Percentil 40-60% 3 6,2% 

 
Percentil 61-100% 

 
29 

 
60,4% 

 
Total 

 
48 

 
100% 

Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

En la Tabla 4 se analiza la cantidad y nivel de desempeño de los estudiantes a partir del 

puntaje Global. 

 
Tanto el Gráfico 4 como la tabla 4, representan que el 33,3% de los estudiantes lograron un 

rendimiento por debajo o igual que la muestra total según el grado escolar. El 6,2% se 

encuentra entre el rango medio/normal y más de la mitad de la muestra, es decir el 60,4% se 

encuentra por encima del promedio medio/normal. 

 
1.6.3. Evaluación e interpretación de las respuestas 

 
 

Al finalizar la técnica se le consultó a los estudiantes su opinión respecto a la propuesta 

educativa vinculada a la Orientación Vocacional Ocupacional. 

 
Gráfico 5 - Respuestas pregunta final de los estudiantes 
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Fuente: Estudiantes de 4to año colegio ICEI 

 
 

 
Tres (3) estudiantes consideran la intervención “Excelente o Muy Buena”, ocho (8) la 

consideran ”Buena o Suficiente” y finalmente treinta y siete (37) de los cuarenta y ocho (48) 

consultados consideran a la propuesta ”Inexistente o Muy Escasa”. 

Entre las respuestas más significativas, los alumnos considerarían que requieren orientación 

en relación a sus gustos e intereses e información, específicamente respecto al ejercicio 

profesional. Esta ayuda la solicitarían a partir de profesionales con conocimientos en las 

áreas o talleres específicos de OVO y además en reiteradas oportunidades se le atribuye la 

responsabilidad, deber y necesidad de iniciativa de orientar a la institución educativa. 

 
 

1.5.3. Evaluación e interpretación de las respuestas 

 
 

A partir de la justificación estadística y el análisis de datos se puede concluir que el puntaje 

global total no es consistente ya que existen discrepancias significativas entre las dimensiones 

analizadas. Los resultados obtenidos en el análisis de la madurez para la carrera en los 

alumnos de 4to año del colegio ICEI son heterogéneos. 

 
Tanto en la dimensión actitudinal como cognitiva, la mayoría de los estudiantes obtuvieron 

puntajes iguales o por debajo de la media de la muestra. 

 
Específicamente en   la   dimensión   cognitiva   los   estudiantes   alcanzaron   resultados 
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significativamente bajos, por lo que se afectaría directamente el puntaje percentil global, dónde 

a pesar de lo mencionado, la mayoría de los estudiantes se encuentra por encima dela media. 

 
Según Álvarez Gonzalez et al. (2007) una baja puntuación en la Dimensión Actitudinal(Escala 

I y II) indica que el sujeto no logra, no propone o le preocupa, la elaboración de un plan o 

proyecto, aunque sea tentativo y que no utilizaría de manera eficiente la información. Mientras 

que en la Dimensión Cognitiva (Escala III), una baja puntuación indica que el sujeto no 

dispondría de información ocupacional y presentaría dificultades o contaría con escasas 

competencias para la toma de decisiones. 

 
En relación a la interpretación subjetiva de cómo es la Orientación Vocacional Ocupacional 

brindada por la institución educativa, la mayoría de los estudiantes se encuentran en 

disconformidad. Las principales necesidades que reconocen se asociarían a las etapas de 

Intereses y Aptitudes; así como también la de Información. De los 37 (treinta y siete) 

estudiantes que reconocen a la propuesta de la escuela “Inexistente o Muy Escasa”, solamente 

uno (1) afirmó haber solicitado ayuda de un profesional extraescolar. Casi la totalidad de estos 

estudiantes expresaron la responsabilidad de la escuela en la prestación de esta orientación; 

desligándose así de la responsabilidad personal e iniciativa de cada uno de ellos en relación a 

su propio proyecto de vida. 



82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIÓN 



83 
 

 

El trabajo final “Orientación Vocacional-Ocupacional en la trayectoria escolar”, 

necesidad de repensar la propuesta educativa desde un enfoque integral y transversal a 

partir de la madurez para la carrera; surge desde la vocación e interés personal por el 

área. 

 
Se considera un tema fundamental y primordial por investigar, así como también se 

reconoce la urgente necesidad de llevar a cabo acciones que permitan, tanto a corto 

como a largo plazo, mejorar la calidad de vida de las personas. 

 
A lo largo de la misma se tuvo como propósito la investigación de la OVO en el ámbito 

de la educación formal desde un enfoque multidimensional, así como también se evaluó 

específicamente la madurez para la carrera en 48 (cuarenta y ocho) alumnos de 4to año 

del colegio ICEI. 

 
La muestra fue seleccionada con criterios específicos, ya que el colegio I.C.E.I. es una 

institución privada que cuenta con formación bilingüe y orientación a humanidades. Lo 

quese buscó demostrar es que incluso ante una formación con extraordinarios recursos, 

es posible que se encuentren limitaciones en el desarrollo de la madurez para la carrera 

y las dimensiones que la componen. 

 
Se debe reconocer que la investigación fue posible gracias a la colaboración de los 

directivos y consentimiento de los alumnos de 4to año del mismo. 

 
La evaluación de la madurez para la carrera se mide a partir de la aplicación del 

“Cuestionario de desarrollo para la carrera” del libro de “La madurez para la carrera en la 

educación secundaria” de M. Álvarez González, R. Bisquerra Alzina, J. Espín López & S. 

Rodríguez Espinar (2007), dirigida a personas de entre catorce (14) a veinticinco (25) 

años, es decir sujetos que se encuentran en la etapa exploratoria del desarrollo 

vocacional. 

 
En tanto a las conclusiones que se expondrán a continuación, sólo tienen validez en 

relación a los estudiantes participantes de la muestra, no pueden ser generalizadas en 

toda la población. No obstante, se consideraría pertinente partir de estas conclusiones 
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en futuras investigaciones. 

 
 

En relación a los resultados arrojados por la técnica se presentan las conclusiones a 

partirde las dimensiones propuestas por los autores. 

En la Dimensión Actitudinal de la madurez para la carrera – Escala I: Planificación para 

la carrera; el 58,3% de la muestra tuvo un rendimiento por debajo o igual que la muestra 

total según el grado escolar. El 29,1% se encuentra entre el rango medio/normal y el 

12,5% se encuentra por encima del promedio medio/normal. Según Álvarez González et 

al. (2007) estos alumnos requerirían orientación y apoyo en relación a aspectos 

motivacionales. Son alumnos que, a pesar de que tradicionalmente se espera que se 

encuentren prontos a la elección, no presentan curiosidad o motivación por la 

elaboración de un proyecto de vida. 

 
Dentro de la misma Dimensión, en la Escala II: Recursos de exploración para la carrera; 

el 62,5% de la muestra tuvo un rendimiento por debajo o igual que la muestra total 

según el grado escolar. El 20,8% se encuentra entre el rango medio/normal y el 16,6% 

se encuentra por encima del promedio medio/normal. Según Álvarez González et al. 

(2007) estos alumnos cuentan con escasos recursos y motivación para buscar e 

identificar la información relevante en relación a sus propias necesidades. 

 
En la Dimensión Cognitiva – Escala III: Información y toma de decisiones, la totalidad 

de los estudiantes de 4to año del colegio ICEI alcanzaron un rendimiento por debajo o 

igual que la muestra total según el grado escolar. Únicamente cinco estudiantes 

obtuvieron un puntaje percentil mayor a uno por ciento. Lo que indicaría que según 

Álvarez Gonzaléz et al. (2007) la totalidad de los alumnos requieren orientación en 

relación a competencias básicas para lograr la elección vocacional. Son sujetos que 

encontrarían dificultades para identificar un problema, anticiparse, buscar alternativas, 

etc. Además de tener escasa información del campo laboral-ocupacional y motivación. 

 
Por último, el perfil global de los alumnos en la integración de las dimensiones que 

componen a la madurez para la carrera; se concluye que 33,3% de los estudiantes 

lograron un rendimiento por debajo o igual que la muestra total según el grado escolar. 

El 6,2% se encuentra entre el rango medio/normal y más de la mitad de la muestra, es 
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decir el 60,4% se encuentra por encima del promedio medio/normal. 

 
 

Se confirma la hipótesis planteada en un primer momento dónde se desarrolla que “los 

estudiantes de 4to año del nivel secundario, poseen bajo nivel de madurez para la 

carrera” 

Para justificar esta hipótesis es necesario realizar un análisis intratest. Principalmente 

se concluye que los resultados obtenidos en la técnica son inconsistentes e 

incongruentes, ya que los perfiles son heterogéneos 

 
En relación al desarrollo global de la madurez para la carrera, los alumnos contarían 

con un desarrollo general de competencias básicas. No obstante, la mayoría de los 

estudiantes aún no han concluido el desarrollo de las dimensiones específicas que 

componen a la madurez vocacional. Si bien requerirían orientación tanto en la 

Dimensión Actitudinal como Cognitiva, la última ha sido la única dimensión en la que la 

totalidad de los estudiantes han obtenido un puntaje igual o inferior a alumnos de su 

mismo grado de la muestra total de la técnica. 

 
Es decir, son estudiantes que en su mayoría se encuentran descendidos en las 

dimensiones que hacen a la madurez para la carrera pero por encima de la media en el 

perfil global en relación a sujetos de su mismo nivel escolar. 

 
La madurez para la carrera implica poder resolver o responder a tareas o roles 

vinculados a lo vocacional-ocupacional, en comparación a sujetos en su misma edad 

cronológica o periodo de vida, como lo es la etapa escolar. 

 
Lo expuesto indicaría que son sujetos que aún se encuentran en proceso de desarrollo 

y evolución de estas competencias que permitirían lograr una adecuada decisión de 

proyecto de vida. Evidenciando de esta manera que muchas veces se le exige a 

socialmente estudiantes que aún no se encuentran e incluso no se sienten 

completamente listos para llevar a cabo una elección que oriente a su propio proyecto 

de vida. 

 
Se sugiere para futuras investigaciones indagar en alumnos e instituciones con 
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diferentes características y oportunidades educativas. 

 
 

En reiteradas ocasiones se concibe la necesidad de delimitar componentes como 

definición, alcance, funciones, roles, etc. en términos de orientación vocacional, 

específicamente en un campo de aplicación tan específico y amplio a su vez, en 

términos de diversidad, como es el escolar. 

 
La teoría desarrollada en el marco avala desde un primer momento la necesidad de 

repensar la orientación en instituciones educativas. 

Llevamos décadas basándonos en teorías que identifican que desde los cuatro (4) años 

aproximadamente, los individuos comenzamos a indagar sobre los roles sociales que 

nos rodean. Me pregunto ¿No será entonces una oportunidad para comenzar a 

acompañar este proceso de desarrollo desde una mirada más consciente? ¿No será un 

llamado a orientar mediante oportunidades y no intervenciones? 

 
La OVO debe ser planteada desde el enfoque preventivo. Sólo mediante esta mirada se 

podrá actuar antes de que el problema o dificultad se presente. Si tradicionalmente se 

espera que entre los diecisiete (17) y dieciocho (18) años, en el período de finalización 

de la escuela secundaria, el sujeto lleve a cabo una elección vocacional-ocupacional, 

entonces es antes el período en el que se debe comenzar a trabajar sobre las 

capacidades que implican llevar a cabo una decisión y no el mismo momento en el que 

socialmente se le exige. 

 
Se evidencia la necesidad de destacar que las instituciones educativas no son 

intervenciones clínicas dónde se orientan otros tiempos, recursos y tratamientos; no 

obstante mediante una orientación eficiente en el ámbito educativo, se podrá lograr el 

tamizaje y derivación oportuna sólo y únicamente a aquellos que efectivamente 

requieran de una intervención clínica. 

 
Un proyecto, primariamente provincial y posiblemente nacional, implicaría garantizar un 

derecho fundamental explícito en la constitución nacional denominado “igualdad de 

oportunidad”. 
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Garantizar una educación basada en oportunidades, implica garantizar posibilidades 

una vez fuera de la escuela. Estudiantes que poseen competencias, como por ejemplo 

buscar información o identificar y resolver un problema, entre otras, son sujetos que en 

una realidad social-laboral competitiva poseen oportunidades de inserción social. Esta 

mirada se basa en la intervención pedagógica. 

 
Se requiere de un proyecto educativo que priorice y eduque desde el enfoque de 

“cultura de trabajo”. Alumnos que en períodos precoces de desarrollo, a partir de 

identificaciones, comiencen también a nutrir lo que en un futuro se consolidará como 

identidad vocacional. 

 
Sólo un proyecto, avalado por la ley, podrá garantizar igualdad a partir de subsidios para 

material, profesionales capacitados, tiempo, etc.; tanto en el ámbito privado como público. 

 
Sólo un proyecto avalado por la ley, podrá garantizar continuidad de estos derechos en 

las trayectorias educativas. Se identifica un dato explícitamente relevante, el cuál es que 

ante cada cambio de gobierno, se produce un cambio en la propuesta educativa ¿Qué 

efectividad puede tener algo que cada un par de años cambia rotundamente de 

enfoque? 

 
En conclusión, se logró evidenciar la urgente necesidad y vital prioridad que debe 

prestarse a la Orientación Vocacional-Ocupacional en el ámbito educativo. El único 

ámbito dónde se garantizará la totalidad de acceso a recursos que permitirá 

oportunidades dignas de vida. 

 
No se reconoce como tarea fácil la elaboración de un proyecto que pueda responder a 

la totalidad de demandas particulares, pero si como tarea posible. Repensar los roles 

desde el poder político hasta la influencia de un docente dentro del aula. Garantizar, 

poner título, explícitamente a estos derechos expuestos continuamente en leyes, 

decretos, anexos yconstitución. Trabajar interdisciplinariamente por un proyecto de vida, 

no sólo para cada sujeto, sino para una nación. 
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CUESTIONARIO DE DESARROLLO DE LA CARRERA (CDC) 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las cuestiones que vas a leer te plantean una serie de preguntas sobre la escuela, tu 

trabajo, tu futuro profesional y sobre algunos planes o proyectos que hayas podido hacer. 

Algunas cuestiones te preguntan sobre las profesiones y sus características, otras te 

piden opinión sobre las profesiones y sus características, otras te piden opinión sobre los 

planes que llevan a cabo algunos estudiantes. 

Las respuestas que des a este tipo de preguntas, te van a permitir reflexionar sobre 

algunos aspectos que te ayudarán a conocerte un poco mejor y así planificar tus futuros 

estudios, trabajo o profesión. 

 
 
 

INSTRUCCIÓNES PARA CONSTESTAR 

 
- Lee las preguntas con detenimiento y señala tu contestación en la HOJA DE 

RESPUESTA. 

- Comprueba que el número de la respuesta sea el mismo en el CUESTIONARIO y en la 

HOJA DE RESPUESTAS. 

- Hay 4 o 5 alternativas de respuesta para cada pregunta que vas a leer a continuación. En 

cada pregunta MARCA CON LA LETRA CORRESPONDIENTE A LA ALTERNATIVA 

CON LA QUE ESTES DE ACUERDO. 

- CONTESTA TODAS LAS PREGUNTAS. Si en algún caso no estás seguro de tu 

respuesta, escoge aquella que más se parece o se adapte a la que tu piensas. Casi 

siempre la primera respuesta que se te ocurre es la más acertada. 

- NO HAY TIEMPO LIMITADO para terminar el cuestionario pero traba tan rápidamente 

como puedas. 

 
PRIMERA PARTE 
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En cada una de las preguntas te planteas diferentes maneras de preparar tu futuro 

profesional. Puede que hayas pensado o no, sobre lo que harás, puede que tengas 

algo decidido o nada; o bien, si has tomado alguna decisión, es posible que sepas o 

no cómo ponerla en práctica. 

Lee las respuestas que vienen a continuación, elige en cada pregunta aquella 

opción (elección) que describa mejor tu situación o caso. 

1. ¿Has pensado algo sobre cómo completarás tus estudios o a qué profesión te dedicarías 

en el futuro? 

 
a. Ni siquiera he pensado en ello 

b. He pensado en ello, pero todavía no he hecho ningún plan 

c. He hecho algunos planes (proyectos), pero todavía no estoy seguro de ellos 

d. He hecho planes concretos sobre mi futuro, pero no se aún como realizarlos 

e. He hecho planes concretos y sé cómo llevarlos a la práctica 

 
 

2. ¿Has consultado con alguna persona que te conoce bien sobre cómo has de ir 

preparando tus estudios y profesión futura? 

 
a. No lo he hecho, ni siquiera se me ha ocurrido 

b. Se me ha ocurrido, pero no lo he intentado 

c. He hecho algún intento, pero todavía sigo inseguro y poco claro 

d. He querido consultar, pero no sabía lo que verdaderamente me interesaba preguntar 

e. He hecho consultas y pienso continuar haciéndolas 

 
 

3. En las actividades de clase o tiempo libre ¿Has iniciado tareas que pueden ayudarte a 

elegir la profesión que más te conviene al terminar los estudios de secundaria? Por 

ejemplo: ¿Has formado parte de un grupo interesado en actividades científicas, si quieres 

dedicarte a Ciencias? ¿Has pertenecido a la redacción de un periódico o revista escolar, 

si quieres se periodista? ¿Has participado en actividades de esplai (actividades en tiempo 

libre) o colaborado en la Cruz Roja, si quiere dedicarte a enseñanza o sanidad? 

 
a. No lo he hecho ni se me ha ocurrido 
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b. Se me ha ocurrido pero no lo he intentado 

c. He hecho algún intento pero inseguro, poco claro 

d. He querido hacerlo pero no sabía cómo 

e. Lo he intentado, lo he hecho y pienso continuar 

 
 

4. ¿Crees que es importante preocuparse por progresar en el trabajo que piensas 

desarrollar? 

 
a. Nada 

b. Muy poco 

c. Poco 

d. Bastante 

e. Mucho 

 
 

5. ¿En comparación a los compañeros de tu curso cómo te clasifica en cuando a estar 

realizando actividades escolares, temas libres, trabajos en equipo, etc., relacionadas con 

un posible futuro profesional? 

 
a. Entre los menos preocupados 

b. Por debajo de la media del curso 

c. En la media del curso 

d. Por encima de la media del curso 

e. Entre los que más actividades realizan 

 
 

6. ¿En comparación a tus compañeros cómo te clasifican en cuanto a estar realizando 

actividades extraescolares relacionadas con un posible futuro profesional? 

 
a. Entre los menos preocupados 

b. Por debajo de la media del curso 

c. En la media del curso 

d. Por encima de la media del curso 

e. Entre los que más actividades realizan 
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7. ¿Cómo valoras tus planes una vez terminados tus estudios de Secundaria? 

 
 

a. Mis planes no son nada claros ni seguros, sino más bien confusos 

b. Son poco claros 

c. Algunos son confusos, otros claros y concretos 

d. Son bastante claros y concretos 

e. Están muy claros y decididos 

 
 

Las once cuestiones siguientes desde la 8 a la 16 te preguntan lo que conoces 

acerca de tu profesión preferida. Es decir, si estás muy enterado, poco o nada de 

diferentes aspectos de la profesión que preferís y a la que quieres dedicarte el día 

de mañana. 

8. ¿Conoces los estudios o la formación que se requieren para ejercer tu profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

9. ¿Tienes información de las posibilidades de empleo de esa profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

10. ¿Sabes los diferentes modos o manera de acceder a esa profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 
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c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

11. ¿Sabes que especialidades u ocupaciones pueden darse en esta profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

12. ¿Sabes qué trabajo concretos se realizan en las posibles ocupaciones de esta profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

13. ¿Conoces diferentes campos y lugar donde se puede ejercer dicha profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

14. ¿Sabes las aptitudes, habilidades y características personales más idóneas para ejercer 

esta profesión? 

 
a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 
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c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

15. ¿Sabes las condiciones físicas y ambientales en que se realizan los trabajos de esta 

profesión? 

 
a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

16. ¿Conocer las oportunidades para ascender o progresar dentro de esta profesión? 

 
 

a. Apenas se nada 

b. Sólo estoy medianamente enterado 

c. Conozco lo que sabe todo el mundo 

d. Estoy bastante enterado 

e. Sé mucho, estoy bien enterado 

 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 

Las cuestiones que van desde la n° 17 al 25, hacen referencia a si consultas aquello 

que puede ser útil con vistas a la elección profesional. 

Si tuvieses que acudir a personas, organismos, documentos, etc., para que te 

facilitaran información y ayuda sobre tu elección ¿En qué grado acudirías para que 

te facilitaran dicha información? 

17. A tus padres. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 
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d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

18. A los hermanos, hermanas u otros parientes. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

19. A los amigo/as. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

20. Al profesor/a-tutor. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

21. Al orientador, si existe en el centro donde estudias. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 
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e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

22. A algún orientador privado o algún Servicio o Gabinete de orientación fuera de tu centro 

escolar. 

 
a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

23. A los profesionales de la profesión elegida. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

24. A las personas del centro docente donde piensas ingresar para continuar con tus estudios 

de bachillerato, formación profesional y universidad. 

 
a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 

d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

25. A algún centro de información juvenil. 

 
 

a. No se me ocurriría consultarles en absoluto 

b. Probablemente no les consultaría 

c. No estoy seguro si acudiría o no a consultarles 
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d. Probablemente les consultaría 

e. Por supuesto les consultaría y buscaría su consejo 

 
 

Las cuestiones 26 a la 33, se refieren a las fuentes de información que tu hayas 

utilizado y se te pregunta en qué grado han sido útiles para ti. 

Cada pregunta se refiere a una fuente de información ¿En qué grado has utilizado 

cada una de estas fuentes de información? 

26. A los hermanos, hermanas u otros parientes. 

 
 

a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado, pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

27. A los amigos/as. 

 
 

a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado, pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

28. Al profesor/a-tutor. 

 
 

a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

29. Al orientador si existe en tu centro donde estudias. 
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a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

30. A algún orientador privado o algún Servicio o Gabinete de orientación fuera de tu centro 

escolar. 

 
a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

31. A los profesionales de tu profesión elegida 

 
 

a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

32.  A personas del centro docente donde piensas ingresar para continuar tus estudios de 

bachillerato, formación profesional, universidad. 

 
a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

33. A centro de información juvenil. 
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a. No los he utilizado 

b. Sí, los he utilizado pero me han sido de escasa utilidad 

c. Sí, los he utilizado y me han sido de alguna utilidad 

d. Sí, los he utilizado y me han sido de bastante utilidad 

e. Sí, los he utilizado y me han sido de mucha utilidad 

 
 

TERCERA PARTE 
 

A partir de ahora, cada pregunta tendrá una forma particular de respuesta. 

Elige la opción que consideres más acertada. 

 

 
34. ¿Cuál de estas fuentes de consulta es la mejor para obtener información sobre las 

oportunidades profesionales que se te presentan? 

 
a. Una Enciclopedia (Espasa, Larouse, Enciclopedias temáticas, etc.) 

b. Un almanaque donde se recogen los hechos principales ocurridos durante el año 

c. Una revista escolar 

d. Diccionarios profesionales y ocupacionales 

e. Informes de Bancos, Fundaciones, Organizaciones empresariales y sindicales 

 
 

35.  Progresivamente el volumen o cantidad de mano de obra ha ido desplazándose de unos 

sectores laborales a otros. En un inmediato futuro ¿Cuáles crees que son los sectores con 

mayores posibilidades de empleo? 

 
a. Agricultura 

b. Industria 

c. Servicios 

d. Agricultura e Industria 

e. Industria y Servicios 
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Los profesionales se diferencian según el nivel mínimo de formación requerida. Por 

cada profesión (columna A), indica cuál es el nivel mínimo de preparación que 

capacita directamente para desempeñarla. Selecciona (columna B) la opción 

correcta y marca la letra correspondiente. 

 

PROFESIONES NIVEL DE ESTUDIOS 

36. Médico 

37. Auxiliar de correos 

38. Delineante proyectista 

39. Auxiliar administrativo 

40. Ingeniero técnico industrial 

41. Educador social 

42. Fisioterapeuta 

43. Piloto de avión 

44. Periodista 

Certificado de escolaridad y/o Graduado 

Escolar. 

Formación Profesional/Médica 

Bachillerato 

Diplomado Universitario o Técnico de 

Grado Medio 

Licenciatura Universitaria 

 
 

 
A continuación cada pregunta vuelve a tener su propia relación de opciones donde 

debes escoger la respuesta que creas conveniente. 

45. Pedro es el que mejor explica las sesiones de discusión y debate en la clase, es un 

buen orador, sabe hablar. Los compañeros dicen que sería capaz de vender neveras a 

esquimales. Al terminar los estudios que está haciendo en estos momentos, 

probablemente tendrá unas notas medianas o tirando a bajo. Aunque sus profesores 

creen que es un alumno inteligente. Los resultados académicos no son nada brillantes. 

Destaca en las materias relacionadas con economía y comercio. Sus mayores déficits 

están en Lengua y Ciencias Sociales. 

Pedro desea ser abogado criminalista ¿Con cuál de las siguientes opciones estarías de 

acuerdo? 

 
a. Con sus calificaciones (notas) le será difícil superar el Bachillerato e ingresar en la 

Facultad de Derecho 

b. Tiene malas calificaciones en las materias más importantes para la carrera de Derecho 
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c. Ser un buen abogado es ser algo más que tener facilidad para la carrera de Derecho 

d. Las tres razones anteriores hacen pensar que a Pedro no le va a ser nada fácil hacerse 

abogado 

 
46. Los datos que tenemos de Pedro sugieren que debería dedicarse a: 

 
 

a. Administrativo 

b. Vendedor (agente comercial) 

c. Actor 

d. Periodista 

e. Abogado 

 
 

47. Ernesto ha realizado una serie de pruebas de aptitudes que le han proporcionado 

información para su elección profesional. Algunos de los resultados muestran habilidades 

necesarias en ocupaciones administrativas. Ernesto dice: “No me imagino para el resto de 

mi vida detrás de una mesa de despacho. Me gusta la variedad, soy una persona a la que 

le gusta cambiar. Creo que mi destino es ser agente comercial”. 

 
a. No hacer caso a los test y hacer lo que le gusta 

b. Hacer lo que los test sugieren, porque los test saben mejor que Ernesto lo que es capaz 

de hacer 

c. Buscar un empleo que le permita utilizar sus habilidades administrativas 

d. Debe considerar que las aptitudes destacadas podrían ser aplicadas a otros campos 

ocupacionales. Ha de seguir profundizando en su proceso de elección. 

 
48. Lo que más le gusta a Elena en sus estudios es la Biología y las clases de ciencias en 

general. Prefiere realizar sus tareas escolares sola, porque así se concentra mejor. 

Cuando decida elegir su profesión debería considerar la posibilidad de ser: 

 
a. Enfermera 

b. Administrativa 

c. Técnica de un laboratorio 

d. Profesora de Infantil y Primaria. 
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49. José ha terminado el 4° de ESO (último año de secundaria) y no se plantea seguir 

estudiando. Su plan es encontrar un trabajo. En el centro José se ha destacado en ser el 

más habilidoso en las clases de pretecnología. También ha sido brillante en Dibujo y Ártes 

Plásticas y ha obtenido máxima clasificación en Matemáticas ¿Qué consejo le darías a 

José? 

 
a. Buscar un trabajo que le permita utilizar al máximo sus posibilidades e intereses. 

b. Trabajar o buscar un trabajo que le permita aplicar sus conocimientos matemáticos. 

Tendrá más futuro que si se dedica a un trabajo manual o artístico. 

c. Averiguar cuál de estas actividades es la que mejor realiza y la que más le gusta y buscar 

entonces una ocupación apropiada a este tipo de actividad. 

d. Aplazar la decisión sobre su futuro ocupacional y continuar estudios a la espera de una 

mayor concreción de intereses. 

 
50. Isabel tiene muy buenas notas en Ciencias, pero no es está precisamente su 

asignatura favorita. Lo que más le gusta es el arte. Si bien las notas en esta materia no 

pasan de medianas ¿Qué es lo que debería hacer Isabel? 

 
a. Olvidar su interés por las artes, ya que es mucho mejor en ciencias 

b. No preocuparse demasiado porque todavía no sea una gran artista ya que si algo te gusta 

acabas por dominarlo 

c. Buscar una actividad profesional donde tengan cabida el Arte y la Ciencia, al mismo 

tiempo, pero más Ciencia que Arte 

d. Buscar una ocupación que abarque tanto Ciencia como Arte, pero más artista que 

científica 

 

 
FIN DEL CUESTIONARIO. 
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HOJA DE PERFIL INDIVIDUAL DEL CDC 
 

Curso: 

 
ITEMS SUBESCALAS PUNTUACIÓN CENTIL OBSERVACIONES 

1-16 Dimensión 

Actitudinal 

   

Planificaciónde la 

carrera 

   

17-33 Recursos Exploración 

dela carrera 

   

34- 50 DimensiónCognitiva    

Infracción ytoma de 

decisiones 

   

 

 
TOTAL ESCALA 

   

 

 

Nota: 
 
 

a)- Se obtienen las puntuaciones mediante Google Forms. Los resultados permiten 

la elaboración del perfil individual, el cual se realiza mediante el programa 

Microsoft Excel. Primero se obtienen los puntajes brutos, luego se transforma a 

percentil según la edad escolar equivalente a los baremos correspondientes de la 

técnica. 

 
b)- En observaciones se le solicita a los alumnos que respondan a la siguiente 

pregunta: 

 
“Habiendo leído y reflexionado con las preguntas anteriores ¿Qué opinas de la 
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propuesta de Orientación Vocacional del colegio dónde estudias? ¿Es suficiente? 

¿Es inexistente? ¿Podría mejorar en algunos aspectos? ¿En cuáles? Tu opinión es 

muy importante”. 

 

 
NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 

 

Escala de actitudes (Escala I: Planificación y Escala II: Recursos para la 

exploración) 

Se plantean dos propuestas de corrección: 

 
 

PROPUESTA: 

 
 

A 

 
- La opción a se puntúa con 0.25 puntos 

 
- La opción b se puntúa con 0,50 puntos 

 
- La opción c se puntúa con 0,75 puntos 

 
- La opción d y e se puntúa con 1 punto 

 
B 

- Las opciones a y b se puntúan con 0 puntos 

 
- Las opciones c, d y e se puntúan con 1 punto 

 
 

Se recomienda la PROPUESTA A cómo la más adecuada por su gradualidad en la 

valoración de las opciones. 

 

Escala Cognitiva (Escala III: Información y toma de decisiones): 

 
La opción correcta se puntúa con 1 punto. Son opciones correctas las siguientes: 
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- Item 34: e 
 

- Item 35: d 
 

- Item 36: e 
 

- Item 37: a 
 

- Item 38: b 
 

- Item 39: b 
 

- Item 40: d 
 

- Item 41: a 
 

, 

- Item 42: d 
 

- Item 43: c 
 

- Item 44: b 
 

- Item 45: c 
 

- Item 46: d 
 

- Item 47: b 
 

- Item 48: c 
 

- Item 49: c 
 

- Item 50: a 
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