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Resumen 

 

La Orientación Profesional, es entendida en la actualidad como un proceso de ayuda dirigido a todas las 
personas a lo largo de su vida. En palabras de Bisquerra, el objeto es potenciar el desarrollo de la personalidad 
integral. Y para que esto sea posible, se trata de hacer visible los aspectos personales y profesionales en 
consonancia con las necesidades sociales. 
 

 
Palabras Claves 

 

Orientación – Empleabilidad – Educación    
 

 
Abstract 

  
At present, the professional orientation, is understood as a process of help addressed to all people for their whole 
life. As Bisquerra says, the objective is to strengthen the integral development of personality. For achieving this 
objective, it is necessary to make professional and personal aspects visible in accordance with social necessities. 
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1.- Conceptualización 
 

La Orientación Profesional, es entendida en la actualidad como un proceso de ayuda 
dirigido a todas las personas a lo largo de su vida. En palabras de Bisquerra, el objeto es 
potenciar el desarrollo de la personalidad integral, y para que esto sea posible, se trata de 
hacer visible los aspectos personales y profesionales en consonancia con las necesidades 
sociales. 
 

A lo largo de la historia de la Orientación, ésta se ha utilizado bien con fines 
educativos en primer lugar, fines laborales en segundo lugar y fines de integración en la 
sociedad en tercer lugar, sin embargo, siempre se han visto desconectados entre sí unos y 
otros fines, cuando han de estar interrelacionados. La “Orientación Educativo/Profesional”, 
ha de ser indivisible y personalizada, de lo contrario, estaremos viviendo realidades 
incompletas, es decir, por un lado tenemos la Orientación Educativa (en nuestro país, la 
realizan los Equipos de Orientación Educativa – EOE- ubicados fuera de los Centros 
Educativos y dirigidos a Educación Infantil y Primaria, mientras que para la Educación 
Secundaria existe un orientador/a en el Centro Educativo en cuestión). Una vez que ha 
terminado la Educación Secundaria Obligatoria, no existe Orientación Educativa (la cual se 
basa prácticamente en asesorar sobre estudios posteriores y/o alternativas educativas a 
seguir). Una vez finalizados los estudios universitarios, son los Servicios de Orientación 
Profesional los que se dedican al asesoramiento laboral de las personas que 
voluntariamente deciden acudir a dicho Servicio. Dicha Orientación Laboral, depende del 
Ministerio de Empleo y la Orientación Educativa, del Ministerio de Educación. 
 

Es necesaria la unificación de esfuerzos de unas y otras entidades, ya que el fin 
último, no es otro que combatir los elevados niveles de desempleo a los que nos 
enfrentamos en la actualidad, siguiendo el autodesarrollo personal y profesional de las 
personas. Porque no se trata de que cualquier individuo realice cualquier trabajo, si no que 
mediante la adecuada Orientación Profesional, se ha de buscar el “matrimonio perfecto 
entre oferta y demanda”; entre las necesidades del Mercado de Trabajo y las cualidades / 
competencias personales y profesionales de cada demandante de empleo. Sólo así, 
estaremos hablando de calidad y eficacia; palabras tan presentes en la teoría y tan ausentes 
en la práctica. 
 

En el presente estudio, se han sometido a 200 personas desempleadas a un 
Programa de Orientación Profesional. Se trata de observar las  consecuencias positivas 
que tienen sobre las mismas, acciones personalizadas de autoconocimiento, análisis de 
intereses personales y profesionales, técnicas de búsqueda de empleo, conocimiento del 
mercado de trabajo, etc.  
 

El objetivo principal del estudio es mejorar la empleabilidad mediante la participación 
activa en un Programa de Formación y Orientación Laboral. 
 

A continuación, podremos comprobar el grado de empleabilidad en función de 
aspectos como edad, sexo, nivel académico, disponibilidad, etc. 
 

En este contexto se trabajan actitudes hacia la búsqueda de empleo, el 
autoconocimiento y, muy especialmente, la motivación, ya que al igual que ocurre en los 
cursos de formación profesional para el empleo, no es suficiente transmitir e instruir en 
conocimientos, habilidades y destrezas, sino que es fundamental contar con una 
autoeficacia elevada que favorezca la motivación de las personas  para  poner  en práctica  
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los conocimientos adquiridos, es decir, para buscar y encontrar empleo. 
 
 
2.- Metodología 
 
Muestra 
 

El estudio se realizó sobre una muestra de 1.346 personas en total.   En el presente 
artículo, presentamos una submuestra de 200 sujetos, que procedían de las 1.346 personas 
atendidas por un Servicio de Orientación Profesional, teniendo todas ellas en común, estar 
en situación de desempleo, con edades, nivel académico y disponibilidad distintas. El 
estudio se ha llevado a cabo desde 2.010 hasta 2.015. De ellos el 71,5%  eran mujeres 
frente a un 28,5% que eran hombres. De la submuestra de 200 personas, el 35% era menor 
de 30 años, el 38,5% tenía una edad comprendida entre 30 y 45 años y el 23%  superaba 
los 45 años. En cuanto a su experiencia laboral, el 74% tenía más de 3 años de experiencia, 
el 10% tenía de 1 a 3 años y el 16% tenía menos de un año de experiencia. Respecto al 
nivel de estudios académicos, tenemos lo reflejado en la siguiente tabla: 
 

NIVEL DE ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 

 HOMBRES MUJERES 

ESTUDIOS PRIMARIOS 5,5% 10% 

GRADUADO ESCOLAR 8% 18% 

ESO 4,5% 8% 

CFGM 4% 14,5% 

CFGS 1% 6,5% 

BACHILLER 2% 4,5% 

DIPLOMATURA 0,5% 8% 

LICENCIATURA 2,5% 4% 

GRADO 0,5% 0% 

 
En cuanto a su procedencia (voluntario o derivado por parte del Servicio Andaluz de 

Empleo a las acciones de orientación profesional) la muestra es bastante equitativa, 30,8% 
derivados del Servicio Andaluz de Empleo y 69.2% personas que han acudido al Servicio 
de Orientación por sus propios medios. En ambos casos, la asistencia es totalmente 
voluntaria. 
 
Instrumento 
 
Metodología cualitativa: Observación longitudinal a lo largo de 5 años, Registro de 
Experiencias, Entrevista inicial y registro informático en el Servicio Telemático  de 
Orientación (STO), lugar donde confluyen los datos registrados de la persona desempleada 
tanto por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como por parte del técnico de 
Orientación Profesional. 
 
Variables 
 

Se han considerado para el análisis los siguientes grupos de variables. 
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 Variables sociodemográficas. Evaluadas a través de ítems referentes a: sexo, edad, 
nacionalidad, discapacidad. 
 

 Acceso (voluntario o derivado por el SAE). 
 

 Titulación Académica: Estudios Primarios, Graduado Escolar, ESO, CFGM, CFGS, 
Bachiller, Diplomatura, Licenciatura y Grado. 

 

 Formación complementaria realizada. Recogida en escala tipo Likert, donde se 
especifica si han realizado menos de 100 horas, entre 100-300 horas o más de 300 
horas de formación complementaria. 

 

 Experiencia laboral antes de quedar en situación de desempleo, evaluado a través 
de un ítem de escala tipo Likert, donde se recoge si han tenido menos de un año de 
experiencia, entre 1 y 3 años o más de 3 años. 

 

 Disponibilidad para el empleo: ítem dicotómico SI/NO, para responder a las 
siguientes cuestiones: disponibilidad para viajar, disponibilidad horaria, 
disponibilidad geográfica, disponibilidad para seguir un Itinerario Personalizado de 
Inserción. 

 

 Ocupabilidad de las personas que han participado en el estudio, según nivel 
académico. Es decir, cuántas personas en función del sexo y nivel académico, han 
conseguido empleo al finalizar el presente estudio. 

 
 
3.- Resultados 
 

Los resultados de los análisis se muestran a continuación: 
 

Empleabilidad en función del sexo y edad MUJERES HOMBRES 

MENOR DE 30 AÑOS 26% 40% 

30-45 AÑOS 44% 39% 

MAYOR DE 45 AÑOS 30% 21% 

 

NIVEL ESTUDIOS ACADÉMICOS TOTAL DE PERSONAS INSERTADAS 
LABORALMENTE 

Certificado Estudios Primarios 12% 

Graduado Escolar 25% 

ESO 12% 

CFGM 19% 

CFGS 7% 

Bachiller 8% 

Diplomatura 10% 

Licenciatura 6% 

Grado 1% 
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Nivel de estudios académicos 

 

NIVEL ESTUDIOS ACADÉMIDOS HOMBRES MUJERES 

ESTUDIOS PRIMARIOS 5,5% 10% 

GRADUADO ESCOLAR 8% 18% 

ESO 4,5% 8% 

CFGM 4% 14,5% 

CFGS 1% 6,5% 

BACHILLER 2% 4,5% 

DIPLOMATURA 0,5% 8% 

LICENCIATURA 2,5% 4% 

GRADO 0,5% 0% 

 
 

Disponibilidad para el empleo (en función del sexo, edad y nivel de estudios) 
 

 
NIVEL ESTUDIOS 

 
MUJERES 

 
Menor 30 Años 30-45 Años Mayor 45 Años 

Certificado Estudios Primarios 20% 13% 5% 

Graduado Escolar 4% 26% 45% 

ESO 16% 0% 10% 

CFGM 20% 10% 40% 

CFGS 16% 5% 0% 

Bachiller 4% 10% 0% 

Diplomatura 16% 26% 0% 

Licenciatura 4% 10% 0% 

Grado 0% 0% 0% 

 
 

 
NIVEL ESTUDIOS 

 
HOMBRES 

 

Menor 30 Años 30-45 Años Mayor 45 Años 

Certificado Estudios Primarios 35% 10% 11% 

Graduado Escolar 5% 50% 34% 

ESO 35% 0% 0% 

CFGM 13% 15% 11% 

CFGS 4% 0% 11% 

Bachiller 0% 5% 22% 

Diplomatura 0% 5% 11% 

Licenciatura 4% 15% 11% 

Grado 4% 0% 0 
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Análisis descriptivo 
 
Datos socio demográficos 
 

El 71,5% de los usuarios eran mujeres frente a un 28,5% que eran hombres, el 35% 
era menor de 30 años, el 38,5% entre 30 y 45 años y el 23% superaba los 45 años. En 
cuanto a su experiencia laboral previa a la participación del programa de orientación 
profesional, 74% había estado más de 3 años trabajando, el 10% había trabajado de 1 a 3 
años y el 16% menos de 1 año. 

 
En cuanto a su procedencia (voluntario o SAE) la muestra refleja lo siguiente: 30,8% 

SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y 69,2%  personas que han acudido por sus propios 
medios al Servicio de Orientación. 
 
 
4.- Discusión 
 

Uno de los resultados más significativos, es el grado de ocupabilidad de hombres y 
mujeres, el cual, no está directamente relacionado con el nivel de estudios, si no con el 
grado de disponibilidad que tienen unos y otras para buscar y conseguir la inserción laboral. 
Así podemos comprobar que consiguieron empleo un mayor número de personas que 
tenían únicamente el Certificado de Estudios Primarios, el Graduado Escolar, la ESO o un 
CFGM (Ciclo Formativo de Grado Medio), siendo menor el porcentaje cuanto mayor era la 
titulación académica, por lo que es necesario trabajar desde los Programas de Orientación 
Profesional, la disponibilidad de las personas desempleadas (horario, movilidad geográfica, 
realizar ocupaciones que requieran inferior nivel educativo que el que tienen, etc.). Por otro 
lado, se observa que acuden al Servicio de Orientación Profesional, las mujeres en mayor 
número que los hombres, como también, son las mujeres quienes poseen mayor nivel 
educativo en general que los hombres. 
 

Sin embargo, son los hombres quienes presentan mayor disponibilidad para el 
empleo que las mujeres, necesidad por tanto de estudiar esta cuestión y dar respuesta bien 
desde las Administraciones competentes o a través de Programas de Orientación 
Profesional. 
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