
De acuerdo con autores tales como Volfe y
Kolb (1980), Salomone y Dawghton (1984)'

Brown (1985), el propósito más importante de la

Orient¿ción es faciliur el desarollo integral del
individuo, y como parte de éste, el vocacional' La

Orientación se preocupa de que la persona ob-

tenga satisfacciÓn, seguridad, crecimiento perso-

nal y vocacional, y logre proyectarse a la socie-

dad.
Para el logro de este objetivo se requiere que el

orientado experimente en una serie de siruacio-

nes y tenge opornrnidades que le permitan, no

sólo profundizar en el conocimiento de sÍ mismo,
sino también conocer y enfrentar la realidad del
medio en que se desenvuelve.

De acuérdo con Crites (1974) el desarrollo
vocacional:

'...es un proceso dinámico que ParanSona, influye-y es

modificado por d deserrollo emociond, el inteleaual y el

social.
Como cqrseo¡enci¡, existe la probabilidad de quc siga los

mismos principios y Paut¡s que otros Proceso§ evolutivo§"

(p. 129).

En la definición anterior, puede observarse el
cerlcfer dinámico del desarrollo vocacional,
dzdaleestrecha relación que guarda con el pro-
ceso evolutivo general del individuo y debido a la

gamadewariables que lo afectan, algunas propias
de la persona y otra§ del ambiente en que se

desenvuelve.
El conocimiento de estas variables es dc suma

importancia para el orientador, porque le 
-va 

a

peimitirayudaral orientado en Ia elaboraciÓn de

ius olanes v elecciones vocacionales.
ótipo*ttlz0 señala que los diferentes enfo-

ques ieóricos sobre el desarrollo y la eleccíón

. vbcacional, otorgan diferente importancia a las

variables, tanto personales como ambientales,

considerando algunas de éstas como de-
terminantes. Así por ejemplo, autores como
tipsett (1962) del enfoque sociológicoestima que

los hctores propios del medio, es dccir, aqucllos
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sobre los cuales el individuo no ejerce influencia
directa, tienen enorme relevancia en ambos pro-

cesos.
Por otra parte, los enfoques psicológicos se

centran en aépectos de la personalidad. Hoppock
(1963), uno áe los teóricos de estos enfoques,
anelizael desarrollo vocacional basándose en la

teoría de las necesidades de Abraham Maslow

Og54).Asl, considera que la elección ocupacio-
nal es más acertada en la medida en que la
persona identifique sus necesidades y las pueda

saüsfacer en la ocupaciÓn seleccionada.
A pesar de que los enfoques mencionados,

enfauzanen determinados factores, algunos teÓ-

ricos como Lipsett (lÑ2), coinciden en que los

enfoques no pueden dejar de tomar en cuenta la
interacción eiistente entre los factores sociales y
los personales, como elementos importantes de

inflúencia en el desarrollo y la elecciÓn vocacio-
nal. De esta forma, algunas teorías esüman

imDortantes unos y ot¡os. En este sentido, Salva-

doi y Peiró (1986) consideran que para el enfo-
que evolutivo:

"El desarrollo de la cerre¡a se ha conceptualizado (sic) tenien-

do en consideración las necesidades del individuo como

va¡iables motivacionales y su ierarqu'n, traundo de estable-

cer su relación con el tema de los inrereses y preferencias vo-
c¡cion¡les. Se ha definido el desarrollo de la carrera como

imolementación (sic) del autoconcePto, considerándose
como variables relacionadas los niveles de aspiración, Ia

necesidad de logro, el autoconcepto ideal y el locus de

cont¡ol. Estas tcorlas incorporan también una amplia gama

de influencias sociales, en particular, las procedentes de la

familia, de los compañeros, de Ia escuela y de Ia comunid¿d'

Co¡rsideran la influencia ejercida por el status
socioeconómico, el prestigio de las ocupaciones y sus cste-

reotipos'(p. 39).

La irnportancia que se le asigne a las diferentes
variablei depende, por lo tanto, del marco con-
ceprual que posea y uülice el orientador en su

trabajo.
Autores como Cortada (7977), señalan que

cuando el orientador se plantea la meta de facili-
rar cl desarrollo vocacional de sus orientados,
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debe tener presente, por una parte, que tdo
individuo posee un conjunto de rasgos que defi-
nen su indiüdualidad y que Io diferencian de las
otras persones; por otra parte debe tomar en
cuenta el medio en que se desenvuelve el orien-
tado, el cual también posee caracter'rsüc¿s únicas.
Ambos aspectos guardan una relación dinámica
por la interacción e influencia redproca. El indi-
viduo, alformer parte de un ambiente, lo modifi-
cir, pero éste a su vez influye en su desarrollo y
compofamiento.

Para factli¡zr el análisis y la comprensión de las
variables, ésas pueden ser agrupadas, de acuer-
do con Cortada (1977) en dos categorías:

I Vartables lnternas

Son las que se relacionan con el individuo
mismo, definen su individualidad. El orientado
debe darificar sus propias características, puesto
que el grado de satisfacción que tenga o pueda
tener en una ocupación, depende de las opornr-
nidades que ésta. le ofrezca. para poner en
práaica.sus habilidades, intereses y, en térrninos
generales, satisfacer zus necesidades personales.

En este grupo de variables encontramos la
capaadad intelectual, las aptitudes específi cas,
los intereses, los valores, las experiencias vitales,
la moüvación, la consütución fisica, entre otras.

II Vartables exteflias

Son aqueüas propias del ambiente social en
que se desenvuelve el individuo,lamayor perte
de éstas, como se mencionó anteriormente, se
encuentran fu era de su control. Pueden citarse las
siguentes: la familia, la condición socieconórnica,
las oportunidades educativas y laborales, la
ubicación geográfiea, el grupo social al gue se
pertenece, los estereoüpos ocupacionales, el
prestigio social de las ocupaciones, entre otras.

Seguidamente se hace una referencia sobre
algunas de estas variables.

L Vartables lnteñras

1. Intercses

De act¡erdo con Super (7973),los intereses
vocacionales se pueden definir como:

'Gustoo y avcrsiones para cosas dacion¿des con el trabaio'
(Ir.109)

En el campo vocacional, el interés surge como
una tendencia manifestada en la concentración
de esfuerzo hacia el desempeño de actividades
ocupacionales. Además, este esfuerzo es de üpo
duradero.

Segrln Super y Bohn (1973), el desarrollo de
los intereses es producto de la relación del indivi-
duo con el ambiente, y de las experiencias obte-
nidas mediante el contacto con diferentes activi-
dades y objetos.

En algunas oportunidades se tiende a confun-
dir interés y valor.

De acuedo con Katz (1973), una forna de
adarar ambos conceptos, es comprendiendo que
el interés intrlnseco por una determinada acüvi-
dad es un valor en sí mismo.

El interés tiene un papel importante en los
diferentes enfoques teóricos. Para Ginsberg y
asociados (1976), así como para Super (1986)
tiene gran valor en algunas etapas evoluüvas, por
ejemplo, entre los 1.L y 72 años. El enfoque
sociológico (1976) lo concibe corno reflejo de las
influencias sociales y dela familia.

Investigadores como Strong, Kuder, Guilford,
Allport-Vernon, citados por Supery Bohn (1973)
y Vidales (1988) han realizado clasificaciones de
los intereses. A continuación se presente una
síntesis de esas clasificaciones:

a. Interés científico.

Revelan interés cientÍfico aquellas personas
que muestran especial empeño por comprender
ideas y procesos, por investigar el porqué de las
cosas y hechos, las causas que los producen y los
principios, reglas o leyes que las orplican. En este
inteés se dintinguen dos direccione§, el interés
por las ciencias biológicas y el interés por las
ciencias fisicas.

b. Interés perzuasivo.

Este interés se m¿nifiesta por el agrado de
traar con las personas yel propósito de conven-
cerlas respecto de ideas, proyectos e incluso
obletos que se desea que adquieran.

c. Interés artÍsüco.

Poseen este üpo de interés aquellas personas
a quienes les gusta realizar trabajos creadores
como dibujos y esculpir; es decir, por actiüdades
de expresión estéüca, mediante formas (artes
plásücas) o mediante el so¡ido (música).
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Se distinguen en este interés dos factores

estéücos:

-Expresión: Susto por la expresión estétic¿'- 
En este caso se cuenta además
con aPütudes Para ello'

-ApreciaciÓn: esto es, gusto por contemplar las

Bellas A¡tes.

ch. Interés literario.

Es el inteés por el empleo del lenguaje como

medio de exp¡gs:!§¡r y porel ma4.gio deconceptos
verbales. La ftrsonas con este interés son aque-

llas que muestren especial preferencia por leer y

exprésarse oralmente o por escrito.

d. Interés mecánico o técnico.

Las personas con este interés muestran agredo
por el manejo, la cornpostura y-la utilización de

maquinaria 
'y 

herramientas. En este interés

tamtiét se prefieren actividades donde se

diseñen y conitruyan objetos materiales'- 
Se diierencia áel inierés cientÍlico por la

inclinación mtrc:idt hacia las aplicaciones
prácticas, más que porlas postulaciones teóricas'
' En el'interés Écnico se disüngue un nivel
superior en gue predomina el factor cientlfico o

teérico y un nivel de tipo mecánico operaüvo,
propio & profesionales menos c¿lificados'

e. Interés humanístico o de servicio social'

Este interés se maniliesta por el agrado con

oue la persona se ocupa de ayudar a los demás'- r"t" it t"tés üene dósdirecciones' una heciala
Dersona. como obieto de la ayuda directa (interés

humaniiario) y oúa hacia la 
^W& 

indirecta o

beneficios del'grupo social (interés social)'

f. Interés de cálculo.

Se revela este inteés por el gusto y el ampeño

quá el individuo pone en la resolución de proble-

mas numéricos.

g. Interés cornercial.

Este interés se centra en el individuo, con el

propOtito a" obtenerde él provecho ybeneficios
propios.

h. Inteésporeltrabajo de oficinaosistemáüco'

Las personas con e§te interé§ rnuestran

agrzdo porláelecución de trabajos que requieren

oiecisión. o¡den y detalle. Gustan de tener a su

Lrgo ta áasificación y conserv'¿ción de docu-

-á*, levar registros y la contabilidad'.
A continuacióá se presenta una slntesis de la

clasificación de intereses ocupacionales, basado

"" 
fo q"" anteriornente se séñalara sobre cada

uno de ellos.

Clasificación de intereses

Dirccciones dd in¡erÉs Eiernplos & ocuPacbnes

CbnÍf¡co

Téc¡rico

Humanlstko

_Corncrcid

Persuasivo

Artlsico

Sistemltico.

a. Cienct¡s Bblótk§
b. Cicr¡chs Ftslcas

¡. Técr¡ico suPerior
b. Mcdnko oPerativo

a. Hu¡nanitario
b. Soci.l

a. F,xprcsión
b, Aprecbcilln

a. Burocráüco o adri¡n¡ltrativo
b. Cálculo

Biologh, Mcdicin 
' Quftnic., Parmede, M¡tcrnáüc¿"'

Ingenicrfas, Mednica, A¡tesanla.

Enfermcr'n, Trabajo Social, Psicologie, Sociolog'n'

Profeslones rcl¡cionad¡s con d comercio'

Derecho, h¡Ufcid¡4 Pcriodismo.

Escrtorcs, múskoo, escultotes, c¡lticos de ¡flc'

Rccepcion¡stas, sccrct¡ria, ofic¡nist¡, edministrador,

auditotes, cont¿dores.
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2. Capacidad lntelectual y aptitu.des eEec(/icas

Bighaam (1,957), citado por Cortada (1977)
define la aptinrd como:

'Una condición o conjunto de ca¡acter'rsticas de un individuo
para adquirk algún tipo de formación o entrenamieñto, o
adquisición de destreza" G,.207).

Por otra parte, Super (197) considera que en
Psicología la palabra aptitud ha sido u¡itrizada
para definir la cepacida.d para aprender. Esta
capacidad de aprendizaje se relaciona con una
amplia serie de procesos, conceptos, así como
símbolos verbales, numéricos y formas
geométricas, estre otros.

Se considera que las apüüdes son producto de
la interacción entre la herencia y el ambiente. Es

decir, la persona nace con una serie de potencia-
lidades y el ambiente ofrece o limita las oportuni-
dades para su desarrollo.

Las teorÍas asignan diferentes énfasis z esfa
variable, Super (1973), considera que deben
tomarse en cuenta en el escogimiento de la
ocupación, y además deben ser evaluadas en
relación con la realidad. Por otro lado, Holland,
Roe y el enfoque sociológico (1970 no asignan
gran importancia a las aptinrdes.

Hoppock (1976) en su enfoque considera que
las aptitudes y los intereses son importantes; sin
embargo, el escogimiento de una ocupación
depende, según su criterio, de las necesidades
personales.

Las ocupaciones requieren de ciertas aptitudes
en diferentes grados, dependiendo de las
características propias de la ocupación. Esta va-
riable cobra importancia por la relación existen-
te con la satisfacción en el trabajo, ya que la
ocupación elegida requiere poner en prácüca las
habilidades que se poseen, es posible que el
individuo se'sienta recompensado, y por lo tanto
satisfecho.

Los investigadores han identificado unavarie-
dad de apührdes. Super (1973) se refiere aalgo-
nas de éstas, por ejemplo:

a.. Razonamiento.

Generalmente se utilize par adenotar la inteli-
gencia general, esto es, la capacidadbásica para
razort Í. Se induye aquí dos üpos de razonamien-
to: el oral, que uüliza las palabras como símbolos,
y el numérico, que utiliza símbolos numéricos.

Otro üpo de razonamiento es el abstracto; en

éste, los símbolos emplead os p ru razonar no son
ni orales ni numéricos, sino de forma geométrica.

b. Visualizaciónespacial.

Se refiere a la habilidad paraiuzgarlas formas
y tamaños; para vístalizar las relaciones de los
objetos entre sí y para orientarse en relación con
éstos.

c. Aptitud artística.

Esta es una combinación de apütudes generl-
les yespecíficas, interés y motivación. Resulta ser
una combinación de visualización espacial y
experiencia artística, entendiendo esta experien-
cia como el contacto con formas de arfe.

ch. Apürud mecánica.

Es un complejo de otras aptitudes y está com-
puesta por la visualización espacial, información
o experiencia en mecánica y el razon miento
oral, numérico y abstracto.

Otras aptirudes, mencionadas por vida-
les (1974 son:

d. Aptitud científica.

Es la habilidad peru definir y comprender
principios o relaciones de causa y efecto, y la
habilidad para resolver problemas.

e. Apütudmanual.

Se refiere a la habilidad en el uso de las manos
y los dedos, en el manejo de objetos y herramien-
tas con precisión y coordinación de los movi-
mientos.

f. Apütud social.

Es la habilidad para trat¿r persones, pare
cooperar y p€rsuadir, así como para saber hacer
lo adecuado en situaciones sociales novedosas.

El desempeño ópümo en una ocupación,
requiere la existencia de cierto equilibrio entre las
apütudes y los intereses. Con frecuencia, si la
persona tiene aptitud pare la realizaciÓn de un
actividad, también manifiesta interés porésta; no
obstante se presentan sin¡aciones en las cuales, a
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pesarde que la persona üene apütud, no mue§tra
inteés en las actividades adecuadas pera la
expresión de zus aptitudes.

De acuerdo con Conada (1977), se pueden dar
cuatro üpos de relación entre aptitudes o interés;
estas relaciones en algunos casos pueden ser un
conflicto vocacional:

a. Buena aptitud e interés definido para una
misma aaividad.
Esta relación es la más conveniente; en estos
casos, la intervención del orientador puede
consistir en el suministro de una buena
información y el análisis de ésta, con el obje-
üvo de facilit¿rle la elección de opciones.
El individuo con niveles de apütud muy altos,
generalmente posee una gama de intereses y
posibilidades, y con frecr¡encia se mueve de
un área e otra en busca de mejores oportuni-
dades. Fste tipo de persona debe ser ayudada
en la elaboración de planes vocacionales que
la satisfagan, debido a zu dificulad para-

definir una preferencia especial por alguna
actiüdad.

b. Buena apütud pellz- un activided que no
intere§a.
En este caso, es necesario que el orientador
coniunt¿mente con la persona, descubran las

razones de la falta de interés y pueda superar-
las; o bien que la persona se incline por otras
actividades paralas cuales sí tiene interés y
apünrd.
Esta situación se present¿ en algunas ocasio-
nes porque la actividad le resulta o le parece
muy fácil al individuo y porque §u tipo de
personalidad requiere de un estímulo más

retador.

c. Interés definido hacia una acüvidad parule
cual no se cuenta con aptitudes elevadas.
En este caso, un interés muy fuerte por algu-
na actividad estimula a un meyor esfuerzo
para el aprendizaje, el cual puede compensar
la carencia de apütud.

ctr. Ausencia de intereses vocacionales defini-
dos y falta de apütudes.
Esta situación represenla el conflicto voca-
cional más serio e implica la necesidad de un
estudio cuidadoso, tanto de las
caracteísücas del individuo, como de los
factores sociales. Estas personas necesitan

avuca llil Aéécubitr crjálqffi?-tiáblüÚ¿d --
que posean y entrenarse en ella, de manera
que logten incorporarse al mundo delvaba-
jo, sobre todo porque los individuos con
niveles bajos de aptitud, generalmente no
expresan una preferencia vocacional.

3. Yalo¡es

De acuedo con Super (197) los valores pue-
den definirse como:

'O§aivos que se eligen para satisfacer una necesid¿d"
qp.a0).

Los valores se adquieren y desarrollan me-

dianre el proceso de socializaciÓn, en el cual la
inlluencia familiar, social y cultural, desempeña
una función importante. Por otra parte, los valo-
res intervienen en el ajuste personal del indivi-
duo, aparecen antes de la experiencia ocupacio-
nal y parecen afectar las actitudes y el comporta-
miento de las personas.

Es importante establecer la diferencia entre
necesidades y valores partiendo de zu origen. Las

primeras son básicamente intrínsecas al indivi-
áuo, a pesarde que üenen un componente social;
por otia parte los valores son fundamentalmente
sociales, aunque se basan en la estructura misma
de la personalidad.

Enlas rcorías sobre el desarrollo vocacional y
la toma de decisiones, los valores desempeñan
un papel impofante. Super (1973) los consider¿
como- una variable de la cual depende la
satisfacción del individuo en el trabaio y en la
vida. Para G inzber g y asociados (197 4), aquéllos
constituyen el elemento central en una de las

etapas evolutivas (erzpa de los valores) del
período tentaüvo, cuando el joven es consciente
áe que el trabajo le ofrece algo más que las

posibilidades para satisfacer sus propias necesi-
dades.

En la teoría sobre la toma de decisiones, la
irnportancia de los valores se muestra con mayor
claridad: le permiten a la persona objeüvos,
alternaüvas, y seleccionar información pertinen-
te. De este modo, están presentes en todo el
proceso; sin embargo, cuando se identifican las

posibles opciones, se convierten en uno de los

áspectos más significativos. Tolbert (1974) cottsi-
dera que con frecuencia la persona puede tener
opciones igualmente accesibles y es en este

momento cuando laierarquiade valores se cons-
ütuye en un factor determinante en la elección.
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Otros auto¡es se refieren ambién a los valo-
res. El filósofo Eduard Spranger (citado por
Appicciafuoco, 1p60), realizó una dasificación
de tipos de personalidad en los cuales predomi-
nan ciertos valores:

e. Tipo teórico.
En este, los valores fundamentales son los
teóricos, los cientfficos y los intelectuales. Es
decir, el individuo se caracteriza por una
tendencia a invesügar y conocer.

b. Tipo económico.
En éste predominan los valores materiales.
Esta persona se caracteriza por una tendencia
a buscar y obtener siempre beneficios.

c. Tipo estéüco.
Los valores que predominan son los estéticos
o artlsticos. Es decir, la belleza es el fin
máximo que gúa al indiüduo como creador
o expectador en el cafnpo del a¡te.

ch. Tipo social.
En éste, los valo¡es sociales son los más
imporantes, por ejemplo la cooperación y la
solidaridad. El üpo social se distingue por
una tendencia a establecer relaciones amis-
tosas y participar en forma activa y desintere-
sada en la,vida, social.

d. Tipo políüco.
Son fundamentales los valores políticos. El
individuo político justifica la necesidad de
poder con la de reformar la sociedad. Se
cerecferjza poruna tendencia a imponerse a
otros para que se sientan obligados a seguirlo
de m¿nera natural.

e. Tipo religioso.
En el oral predominan losvdoresreligiosos.
Ia persona deeste üpose caracteriza poruna
tendencia a actuar en comunión con Dios y
vivir de acuerdo con las normas morales de la
religión.

A pesar de la clasificación anterior, Spranger
indica qtre estos üpos nose eno¡entranen estado
puro, sino que varios o todos los valores pueden
coexisür en un mismo individuo, aunque alguno
de ellos sea predominante.

Por otra parte, Super (1973) identificó algunos
valores buscados en el trabajo por las personas,

tales como: altruismo, estética, creaüvidad,
estímulo intelecnral, independencia, prestigio,
resultados económicos, seggridad y forma de
vida.

Katz, en Borow (197» señala:

'...una lista ilustr¿tiva como la siSuiente, apoyada por varios
estudios, pucde ayudar a darificar el concepto de vdores
cor[o se zplicz t l¿s vocaciones: ingresodinero, pder-
autoridad esubilidad-scguridad, aventura-estlmulocam-
bio.nriedad autonomía, conocimiento-ideas nuevas, servi-
cio ¿ltruista, presügiofama-reconocimiento, tiempo libre, e
in¡erés intfrnseco de la actividad" Q. 117-118).

En cuanto a las fuentes de saüsfacción de
valores relacionados con el trabajo, Ginzberg, en
Super (1973), disünguió tres categorlas:

a. Los valores intrfnsecos: son las satisfacciones
derivadas de la actividad misma, por ejemplo
un maestro que obüene satisfacción al
enseñar.

b. Valores extrínsecos: son los que se obtienen
del trabajo, por ejemplo el dinero.

c. Valores concomitantes: son aquellos
aspectos que se dan en el ambiente laboral,
aunque no necesariamente formen parte del
trabajo en sí. Por ejemplo, la satisfacción que
se obtiene de la relación con otras personas.

En relación con la labor del orientador, éste
debe ayudar al reconocimiento de los valores
personales, a establecer una jerarquia de éstos, y
relacionarlos con el mundo del trabajo. Lo
anterior debido al papel que desempeñan en la
elección de opciones y particularmente en la
decisión vocacional, puesto que la ocupación
elegida por el individuo debe, en algún grado,
reflejar su sistema de valores. De esta forma,
quien posee básicamente valores estéticos,
elegirá una ocupación muy diferente de alguien
apegado a valores económicos.

IL Vartables extemas

El enfoque sociológico considera este grupo
de variables como determinantesdel desarrollo y
la elección vocacional. Asl, la inlluencia social no
sólo se da en cuanto a las condiciones
económicas y a las oportunidades (por ejemplo
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duo, sino que también incide en la definición de

algunos rasgos de personalidad, tales como los

iníereses, iat acúudes, los valores y las

exoecüativas.'qriet 
"s 

apoyanelpunto de visa socioló.gico,

consideran que el grado de autonomia que trenen

los indiüduós para seleccionar su ocupación, es

menordeloqué a menudose cree, ylas aspiracio-
nes de las peisonas no están separadas de lo que

socialmente se esPera de ellas.
Sin embargo, otros autores tales como

Blocher, en Boiow Q97, considera que la-con-

ducta húmana es más que un producto social, por

cuanto:

'Izs personas emPlean percepciones .s€lectiva§, 
otB'nizafl

sus &periencias, dan significado a los eventos y crenn

op.áiti""" "...á 
d"l fui*q sobre la base del aprerdizaje

social.
Los valores, Ias aoitudes, los intereses, y estereotiPos son

adqukidos principalmerrte por medio de interacciones con

ot"i p*** sigrrifioti""s, con quienes cornPafimo§

como miernbros en gruPos de referencia'(p' 4{)'

Entre las variables externas más import¿ntes
por zu influencia en el desarrollo y-la elección
iocacional, se encuentran: le familia, le

condición socioeconómica, los estereotipos
ocrrpacionales, las oportunida{es- laborales y
educaüvas, y el prestigio social de las ocupacio-
nes.

1. LaFamllta

la fanlia consütuye el grupo primario que

ejerce el primer y quizás mzyor impacto en el

desarrollo del ser humano'
En diferentes enfoques teÓricos sobre el desa-

rrollo y la elección vocacional se le asigna'un
valor importante. Así, paralzteoría evolutiva de

Suoer hg13), la familia es un elemento
fu ádamental parala formación y el desarollo del
autoconcepfo, el cual se inicia con la
identificacién con las figuras claves de la familia'

Por otra parte, el enfoque sociolÓgico-conside-
ra que la familia crea una iituaciÓn§igni fieativa,la

ctrai infl,rye en la elección vocacional y determina
la clase éocial, las expectaünas y las acütudes

hacia el aabaio. Para Roe 0976) del enfoque
psicológico, tá fem¡tiaüene un papel crucial en

ia definilciOn de las relaciones interpersonales, asl

como en la formaciÓn y madu rez de la personali-

dad de los hijos.
golland (i978) considera que la familie yotra§

instituciones sociales, por ejemplo las educaüvas,

son factores relevantés en el desarrollo de la
oersonalidad, la adquisición de las imágenes

tcupacionales y por lás oportunidades que brin-
dan al individuo.

De acuerdo con Blocher, en Borow (7973):

'I¿ contribución de la famili¿ modema al desarrollo educa-

tivo del niño, consiste principalmente en el entremmiento

para las relaciones hum¿nas" (P.47)'

De esta manera, aspectos irnport¿nte§ como el

afecto mutuo, la comprensión, el apoyo emocio-

nal y el compañerismb, se fomentag eT 9l 
hogar,

v oosteriormente al ingresar al mundo del trabajo,

áé convierten en elementos que contribuyen a su

integ¡ación Y éxito ocuPacional'
ü it Ru"á.¡a de la familia en el desarrollo y la

elección vocacional, debe ser vista desde dos

ángulos: por una parte el aspecto psicológico,

áeíivaao de la reláción afectiva entre padres e

tri.¡ot y por otra, los factores sociales propios del

gí"pá'familiar, como la condición
socioeconómica.

Relacionado con el asPecto psicológico, Cor-

tadz (1977) considera lós siguientes como los

modelos de pad¡es más característicos, en cuanto

a su influencia enla elección vocacional de sus

hijos:

e. El padre que desea para su hijo la ocupación
que él no pudo obtener. En e§te ca§o no toma

ei c.ret tasi el foven posee las caractelsticas
personales Para lograrlo.

b. El padre que pretende para elhijo su misma

oarpacióá. Cómo en la situaciÓn anterior, se

ae¡ide lado las caracter'rsticas del individuo'

c. El padre que desea que su hijo elija aralquier
oópacióñ, excepto la suya.- Esta situación
pueáe Preseffar¡e cuando el padre no está

iatisfecho de su ocupación y proyecta este

sentimiento a su hi.io, sin tornaren o¡anta las

diferencias indiüduales, cirannstanciales y
de época.

ch. El padre que deja a zu hijo solo, en el mornen-

to en que necesita aPoyo.

Desde luego, ninguno de esto§ modelo§ resul-

ta convenieniel de aquí la necesidad d9 Que el
joven torne conciencia de las posibles influencias

iamiliares, para que al confrontadas con sus



126

propias caracterísücas personales, pueda elegir
objetivamente su futuro vocacional.

2. Condición socioeconótnlca

El nivel socioeconómico de la famllia a la cual
pertenece el individuo, influye en la elección de
carrera y en el desarrollo vocacional, así como en
la definición de metas educativas y vocacionales.
Porejemplo, puede verse que los jóvenes con una
situación socioeconómica difícil, tienden a ingre-
sarai mundo del trabajo con mayorprontitud que
los jóvenes de condición más favorable.

Por otra parte, las condiciones económicas del
país influyen en las elecciones relacionadas con
la educación y eltrabajo, por cuanto estas condi-
ciones establecen las oportunidades, la estructu-
ra del mundo del trabajo, la tecnología y los
niveles de ingreso.

Al respecto, Osipow (1976) considera:

"El grado en que los padres influyen en la decisión vocacio-
nal de sus hijos y el grado en que la dase social influye rcbre
la acdrud de los padres, los factores de dase social son muy
imponar¡tes en las decisiones vocacionales y educaciornles"
(p. 230)

Los diferentes enfoques teóricos toman en
cuenta esta variable. Por ejemplo, Super (1976)
considera que la nzdtraleza del patrón de la
cerrera está determinado por algunos elementos,
entre ellos el nivel socioeconómico de la familia.
Por otra parte, Holland(1978) afkmaque el nivel
de elección, el autoconocimiento y el conoci-
miento del mundo ocupacional, está influido por
algunos factores, entre ellos la condición
socieconómica del individuo.

Las revisiones hechas por Ginzberg (1972) e su
teoria, asignan mayor peso a las diferentes varia-
bles sociales, las cuales considera limitantes para
el desarrollo vocacional, entre ellas el bajo ingre-
so familiar, la ineficiencia de las insúruciones
educativas y las actitudes y valores de los padres.

En cuanto a la función del orientador, es im-
portznte que éste facilite al orientado el análisis
de sus condiciones y posibilidades socioe-
conómicas en relación con sus metas vocaciona-
les. Como parte de esta labor, debe ayudarle a
conocer y plantearse posibles opciones, tales
como becas, préstamos o el trabajo personal
cuando la naluraleza de la carrera misma lo per-
mita.
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3. Estereotípos y prestígto social de las ocupa-
ciones.

El estereotipo puede conceptuarse como un
conocimiento simplificado de Ia realidad, el cual
los individuos tienden a acep¡.ar mediante el
proceso de socialización. Estos estereotipos in-
cluyen en su contenido diversos elementos de la
cultura tales como las creencias, los valores y las
normas, aspectos que dirigen la conducta de las
personas.

En el desarrollo de los estereotipos
desempeña un papel muy importante la familia,
así como otros grupos de los cuales se forma
parte, tales como los pares, la comunidad,.la
iglesia y el centro educativo. De esta manera los
estereotipos no son exclusivos del joven que
debe elegir una ocupación, son más bien produc-
to de la sociedad de la cual él forma parte. La
persona refleja, mediante su conducta o su forma
de pensamiento, los valores de su sociedad, de su
clase social y en general de los grupos a los cuales
pertenece.

No obstante que los estereotipos ocupaciona-
les tienden a ser estables, pueden variar de acuer-
do con el grado de conocimiento y madurez de la
persona. Así porejemplo, la imagen de bombero
para un niño de 4 años, es muy diferente que para
una persona de 1,4 6 25 años. Holland (1978)
considera que estos estereotipos pueden variar
de acuerdo con la posición social, la inteligencia
y el grado de relación que se tenga con la
ocupación. La feoríe tipológica de este autor
otorga un peso importante al papel desem-
peñado por las imágenes sociales acerca de las
ocupaciones. Al respecto, Holland (1978)
considera que:

'Los estereotipos vocacionales tienen significados
psicológicos y sociológicos confiables e importante§. De la
mismamanera como juzgamos a laspersonas por sus amigos,
su form¿ de vestk y sus acciones, las juzgamos por sus
vocaciones" (p. 20).

Asimismo considera que de ellos derivamos
un conocimiento que aunque no siempre es
preciso, es de uülidad para tener una idea de la
forma de ser de las personas que desempeñan
diferentes ocupaciones.

Por ot¡a parte Corteü (197D considera que
aunque las imágenes sociales relacionadas con
las ocupaciones tienen poco contenido informa-
tivo, poseen gran fuerza porque abarcan muchos
elementos valorativos, pues no sólo ubica la
ocupación en una escala jerárquica de prestigio,



sino que tembién incluye datos específicos sobre
su foima de vida. Estos elementos, esüma la

autora, son sociales, es decir 'manifiestan la voz
de la opinión pública', la cual no siempre con-
cuerda con leiealidadde las ocupaciones, debi-
do a que ésta cambia aceleradamente, no así las

imágenes que la gente Posee.
fs importante hacer referencia a los estereo[i-

pos ocupacionales en relación con el sexo. Piel
(tgs5) aftrma que gran parte de la auto-
percepción y del comportamiento de las perso-

nm 
"r, 

nuestra cultura, está basada en los valores
y las creencias sobre las diferencias básicas entre

ios se"os, lo cual se manifiesta, por eiemplo, en
los patrones de intereses y elecciones vocaciona- 

,

les.
Lo anterior nos permite comprender cómo en

muchas situaciones, los individuos limitan sus

posibilidades de desarollo y elección- vocacio-
nal, por las percepciones de masculinidad y
femiáeidad en relación con las profesiones. Por

ejemplo, las jóvenes que se perciben a.sí mismas

como muy femeninas, pueden subestimar o ex-
perimentar algún conflicto con sus habilidades,
como la habilidad matemáfica, debido a que

social y tradicionalmente, se ha considerado que

ésta es una habilidad "masculina'.
Sin embargo, en los úlrimos años se ba dado

una tendenci a ectmbiat estos patrones, lo cual se

puede evidenciar por el ingreso de mujeres a

c,rmpos como la Ingeniería.
En relación con los estereoüpos ocupaciona-

les, el orientador tiene una labor importente que
realizar. Debe propiciar experiencias que permi-
tan a los orientados obtener conocimientos obje-
dvos de las ocupaciones; de este modo ellos
podrían relacionar sus caracter-rsticas per,sonales

ion las condiciones reales y actuales de las dife-
rentes ocupaciones. Estas experiencias deben
también permitir a los orientados corregir las

imágeneJ distorsionadas que poseen sobre las

ocupaciones, porque, como consideran Thomas
y O'Brien (1984):

"Pueden influir no sólo en sus deseos de e¡plorar une c'urera
potencial en estas ocupaciones, sino también en su d¡9isión
Lr¡entual de obtener el requisito educetivo y las h¿bilidades

vocacionales'(p. 74)

Porotra parte, el orientadordebe tener presen-

te el poder de los roles sexuales en la formación
de laionducta, en el desarrollo y el planeamiento
vocacional.

El prestigio social de las ocupaciones debe
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también ser tomado en o¡enta como otro de los

factores sociales que influyen en la elección y el
desarrollo vocacional. Socialmente, cada una de

las ocupaciones posee algún grado de prestigio y
a la iez puedé ser ubicada en una escala

jerárquica. Cortada Q97n considera los siguien-
i"r cótt o elementos de juicio que la sociedad

toma en cuenta para calificar el prestigio de una

ocupación:
- Lá remuneración de la actividad ocupacional'
- El nivel educativo requerido para obtener el

enEenamiento en la ocuPaciÓn.
- El grado de responsabilidad que la ocupación

requiere.
- La haturaleza de las tareas de la ocupación
- El tiempo requerido parelograr el dominio de

la actividad.
- La autoridad de quien ejerce la ocupación'
- La pertenencia de la ocupación a un determi-

nado estrato social.
- El grado de originalidad, iniciativa o ideas que

Ia actividad requiere.

El prestigio asignado a una ocupación puede
variaicon el tiempo; de ahí la necesidad de que

el orient¿dor contribuya a la clarificación de valo-
res y necesidades del individuo, puesto-que la

elección óptima no es la que se basa en el presti-
gio socialtino como lo señala Cortada (1977):

'Aquella que trae satisfacción perrcnal d individuo, porque

le permiedesarrollÍ su§ aPtitudes y añrmar sus verdaderos

irrtereses... que beneficie .l grupo hum¡no en el que está

ir¡serto el individuo" (P. 30).

4. Opott tntdnfus educatluas y laborales.

Las oportunidades de elegir entre las posibili-
dades educaüvas y ocupacionales, están determi-
nadas por la estructura de la sociedad. De este

modo,-las personas deben rcalizar una serie de

elecciones, las cuales a su vez, están reguladas
por factores tales como las disposiciones del
iiste*a educativo, las condiciones del mercado

de trabajo, las presiones familiares, las pollücas

de los empleadores y el estado de la economla del
pa=s, pará citar algunas. Estas opciones deter-
minan también otros aspectos más específicos,

tales comolos posibles lugares de trabajo, el nivel
educaüvo requerido, e incluso el retiro de una
ocupación a una determinaüedad.

El número de elecciones que §e realicen, vada

de un individuo a otro, de acueido con sr¡s
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de un individuo a otro, de acuerdo con §us

caracterfuücas e intereses personales, pero

también con lavariedad de situaciones, experien-
cias y posibilidades que la socied¿d le brinde,
t¿nto e'n el campo edücaüvo como ocllpacional'

En oranto a la labor del orientador, queda

claro que aunque éste no puede ofrecerles a los

indiviáuos opornrnidades de educ¿ciÓn o

empleo, sino que es la sociedad Quien debe
haáerlo, sl es dé su competencia guiarlos en la
exploración y conocimiento del mundo educati-
vo y del trabajo, mediante un sistema de

infoimaciOn apropiado y como Parte del proceso

total de orienácién vocacional. Pues como bien
lo sugiere Hoppock (7976), no se puede elegir
aq,relo que se áesconoce, y muchasveces diver-

sas opornrniaades son desconocid¿s para- un
gran ñfrmero de individuos. AI respecto, señala

Cortada (7977):

'Adcmás, &bc posccr información ecerc¡ &l mcdio social

dcl cuel' forme parrc; ¡errcr un co¡rocimien¡o dc las

insttt¡cimes cduc.thru'dd nivel que sc proponelognr y dc

las posibilidadcs dc trabaio cnhs distintas árces ddquetnccr
huñ¡no en gu curunid¡d',1P-29)

En crranto a los aspectos importantes que

deben cono@n¡e tcr;rct de las oportunidedes
educaüvas y octrpacionales, para el logro de una
acertada elección votac¡onal, se pueden rnencio-
nar:

- Planes de esu¡dio o preparaciÓn necesaria
para el desempeño de la oorpación. -,- biferentes tareas que pueden realizarse

como parte de la ocuPaciÓn.
- Posibles lugares de trabajo.
- Condicionei laborales de la ocupación, tales

como ambiente de trabajo y horarios.
- Posibles riesgos en el desempeño ocupacio-

nal.
- Restriccione§, es decir, a§pectos que

dificulan el ingreso o la teeliza.ción de

eshrdios o aoividades l¿borales'
- Requisitos de esn¡dio y legales para el

desempeño oorPacional.
- Mercado de trabaio.
- Otrasocrrpacionesrelacionadas'
- Caracterfsticaspersonalesrequeridas puael

desempeño óPümo'de la o«rPación.
- Importancia de la octrpación en el conte¡rt'o

socio-económico del País,

Por otra parte, resulta fundamental que el
orientado comprenda la importancia de conside-
rarun amplio rango de alternativas PaJa su toma

de decisiónes, lo olal puede evitarle posibles

entrabamiento§ en su 
- 
deserrollo vocacional'

Asimismo, es importante orientar a la persona

para que pueda mantener Pensamientos y acütu-

des flexibles, tomando en cuenta, de aoleroo con

Cortede (7977), que los planes de estudio y las

actividades ocupácionales vafan, que la realidad

social es cambiante y que existen otras realidades

sociales.
En ct¡anto a la necesidad de opornrnidades

oo¡oacionales Derr. los lóvenes y le area de la

orientación voácional respecto a ésta, Blocher,

en Borow (1973), señala que:

'ks persorns f5vencs n€cesit¡n opornrnidades de ernplco

oue les ocrmitan experimentar y mantener niveles

alropiedo: & responábilidad, Y 9¡rc ofrezc¡n.refuerzo
.id¡ir" ¡ conó¡c¡-as vocacion¡Ies cficaces; la orienución
íá.¡ot¿ ¿.U" comunic¿¡ teles neceslC¡des a l¿ socied¿d'

@.57)

Después del análisis rea,liza'do, ¡esulta
evidenie la comp§idad del proceso dedesarro"
llo y la toma de ilecisión vocacional, debido a la

gran diversidad de variables que influyen en el

lndividuo. Esto obliga al orientador a planear

diferentes estrategiaJpera p&t llevar a cabo la

relación de ayuda con los orientados.
Diversos autores Y enfoques teóricos

coinciden en que una buena elección implica
tomar en o¡enta tanto los facüores propios de la

persona, como los sociales, es decir aquéllos del
medio en que se vive . Así por eiemplo , el enfoque
ambiental reconoce que la elección educaüva y
voc¿cional rcfleia un compromiso entre las

caractefisticas individuales y las oPortunidades
que la sociedad le ofrece a la persona.

Por otra parte Osipow (1976) señala que:

'El grupo de Blau consller¿ qr¡e un¡ doble caden¡ de

"cori.á-¡entos 
daermin¡ cl ingreso ocupacionel' Une

c¡den¡ sc bas¡ enlas ce¡ecte¡lstic¿s individudes, incluyendo
facfores biológicoo y psicológicos, mientras quc otra cadena

sc rcfierc a l¿s-condiciones cc-onómica§ y ¿ las oponunidadcs
oue el individuo tiene, tdes como los reorrsos geográficos y'

iciales, l¡s condiciones cul¡urales dct trabaio, las posibilid¿-

áo ¿o'rrro"iti¿.a' etc. Amba§ c¡den¡s interactúan de tel

m"ao q.r. a." foinz zlz clección ocupacionel" (p' 236)'
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