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Resumen

La Orientación para el Desarrollo de la Carrera (ODC) es uno de los ámbitos fundamentales 
de la intervención en orientación porque aporta a las personas, particularmente a los adoles-
centes, estrategias pertinentes para la toma de decisiones a partir del autoconocimiento de las 
propias competencias y del conocimiento del mundo académico y laboral. En la actual situación 
de cambio y transición hacia modelos de trabajo inciertos y cambiantes, con un predominio 
creciente de las tecnologías, es preciso orientar a las futuras generaciones tomando como punto 
de partida sus necesidades reales en el presente. Por eso, se precisa disponer de instrumentos 
de recogida de información que incluyan las variables pertinentes. De ahí que este trabajo se 
haya planteado desde una revisión sistemática en bases de datos específicas de educación y 
psicología, con objeto de identificar investigaciones significativas en ODC en adolescentes de 
educación secundaria, bachillerato y formación profesional. El procedimiento de búsqueda ha 
proporcionado 38 documentos que son analizados de manera exhaustiva. Los resultados muestran 
la diversidad de enfoques, instrumentos, y dimensiones de análisis. Concluimos destacando la 
necesidad de diseñar instrumentos que recojan información cuantitativa y cualitativa y tengan 
en cuenta variables de contexto, pero también variables que recojan información referida al 
autoconocimiento, el conocimiento del mundo laboral, las habilidades y recursos para la toma 
de decisiones, etc., sin olvidar aspectos como el género, la equidad y la inclusión de distintos 
colectivos y personas especialmente vulnerables.

1 Correspondencia: Joaquín Lorenzo Burguera Condón, burguera@uniovi.es, Facultad de Formación 
del Profesorado y Educación, C/ Aniceto Sela, 1, 33005 Oviedo, Asturias.
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Abstract

Career Development (CDG) is an essential intervention area in guidance because it pro-
vides people, particularly adolescents, with relevant strategies for decision-making based on 
self-knowledge of their own competencies and knowledge of the academic and labor world. In 
the current situation of change and transition towards uncertain and changing work models, 
with an increasing predominance of technologies, it is necessary to guide future generations 
by taking as a starting point their real needs in the present. Therefore, it is required to have 
information collection instruments that include the relevant variables. Thus, in this paper a 
systematic review in specific databases of education and psychology has been carried out, in 
order to identify significant research on CDG in adolescents from secondary education, high 
school and vocational training. The searching procedure has provided 38 documents that are 
thoroughly analyzed. The results show the diversity of approaches, instruments, and dimensions 
of analysis. We conclude by highlighting the need to design instruments that collect quantita-
tive and qualitative data and that consider not only context variables but also variables related 
to self-knowledge, labor market knowledge, skills for decision-making, gender, equity and the 
inclusion of different groups, especially vulnerable people.

Keywords: career development, literature review, secondary education, decision 
making.

Introducción

Los cambios políticos, económicos, tecnológicos y sociales en los que nos encontra-
mos inmersos en las últimas décadas han transformado el mundo del trabajo, hasta 
tal punto que algunas profesiones han desaparecido, la mayoría han experimentado 
profundas modificaciones y, al tiempo, han aparecido otras nuevas. Parece esperable 
que esta tendencia continúe en los años venideros, sobre todo teniendo en cuenta lo que 
está suponiendo la crisis sanitaria mundial, cuyos efectos negativos a nivel económico, 
social y en todos los ámbitos de las personas, están empezando a ser evidentes, sobre 
todo en los sectores de población más vulnerables. En este escenario, los empleadores 
demandan a los trabajadores competencias relacionadas con una cualificación específica 
para cada puesto de trabajo, pero también competencias transversales que hagan posi-
ble una continua adaptación, máxima flexibilidad y total disposición para el cambio. 
La orientación, y de forma específica la orientación profesional, debe ser consecuente 
con esta realidad y abandonar su carácter finalista para adoptar un enfoque plena-
mente procesual, una acción orientadora que se prolongue a lo largo de toda la vida 
profesional de las personas (Martínez-Clares y Martínez-Juárez, 2011), que les ayude a 
afrontar la incertidumbre (Rodríguez Moreno, 2013). Esta concepción humanística de 
la orientación profesional entendida como proceso educativo de acompañamiento de 
la persona a lo largo de la vida, sobre todo en momentos de cambio y transición, ha 
determinado, entre otras razones, que nos refiramos a ella con la expresión Orientación 
para el Desarrollo de la Carrera (en adelante ODC).
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La ODC hace referencia a un proceso cuya finalidad es potenciar el desarrollo de 
la carrera de las personas dotándoles de estrategias, recursos y actuaciones que con-
tribuyan de forma positiva a su realización personal, educativa, profesional y social en 
consonancia con el medio que les rodea (Álvarez González y Bisquerra, 2017).

Se trata de un proceso integral de proyección vital (Álvarez Justel, 2019) que incluye 
las orientaciones y ayudas necesarias para que las personas, a partir de un profundo 
conocimiento de sí mismas, elaboren, potencien y empleen sus capacidades para 
alcanzar el máximo desarrollo personal y profesional en un contexto social concreto 
(Ambiel et al., 2018).

Cuando la ODC se dirige a adolescentes, la finalidad es promover que aprendan a 
gestionar sus propias capacidades y competencias (Planas, 2012), ya sea para continuar 
su formación académica, o para incorporarse al mundo laboral, pero, sobre todo, para 
desarrollar un proyecto personal de vida y favorecer el aprendizaje para tomar decisiones 
de forma responsable, ajustada y autónoma (Santana, Alonso y Feliciano, 2018). Esto es, 
para construirse como personas y como ciudadanos (Taveira y Rodríguez Moreno, 2010). 
De ahí que abarque diferentes elementos como el reconocimiento de metas, aspiraciones, 
intereses, capacidades, habilidades y valores personales (Santana, Feliciano y Santana-
Lorenzo, 2012), además de información sobre la oferta formativa y del mercado laboral.

Son diversos los factores que pueden afectar a las decisiones del alumnado adolescente 
acerca de su futuro: el grupo de iguales, el centro educativo, el contexto social y econó-
mico, etc. (Santana, Alonso y Feliciano, 2018). Asimismo, la cultura familiar desempeña 
un rol primordial en la construcción del itinerario académico-profesional del adolescente 
(Torío, Hernández y Peña, 2007; Olaosebikan y Olusakin, 2014). La acción orientadora en 
el ámbito del desarrollo de la carrera ha de tener en consideración, por tanto, los factores 
mencionados, porque pueden influir en el diseño y definición del proyecto de vida de 
cada persona. Este último, debe tener presente los intereses y capacidades propias, con 
objeto de que la intervención orientadora facilite al alumnado las herramientas necesarias 
para introducirse y desenvolverse eficazmente en el mundo del trabajo (Santana, Alonso 
y Feliciano, 2018). Es en este contexto donde la comunidad educativa y los profesionales 
que en ella intervienen desempeñan una labor esencial para que cada estudiante, desde 
edades tempranas, diseñe un proyecto vital que le permita alcanzar un desarrollo integral 
como persona y le sea posible poner en acción sus fortalezas y capacidades (Hernández 
Franco, 2004), y desde la reflexión, pueda tomar decisiones ajustadas a sus actitudes, 
competencias y habilidades personales. Así, los programas de ODC implementados en los 
centros educativos han de caracterizarse por ser procesos continuos de acompañamiento 
y mediación que exigen al alumnado desempeñar un rol activo en la construcción y 
desarrollo de su proyecto de vida y profesional (Martínez-Clares, Pérez-Cusó y Martínez-
Juárez., 2014; Lomelí-Parga, López-Padilla y Valenzuela-González, 2016).

Los estudios sobre ODC en las etapas educativas preuniversitarias han puesto de 
manifiesto la necesidad de desarrollar actuaciones orientadoras eficaces que garanticen 
el óptimo tránsito del alumnado a la vida adulta (Figuera, Rodríguez y Llanes, 2015). 
Algunos estudios se han centrado en analizar constructos vinculados a la planificación 
y construcción del proyecto de vida, en los factores que le afectan o en las limitaciones 
y barreras que impiden su desarrollo (Santana, Feliciano y Santana-Lorenzo, 2012; 
Bounds, 2017; Paixão y Gamboa, 2017; Abubakar, 2018; Ambiel et al., 2018; Karacan-
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Ozdemir, 2019). Otros estudios (Álvarez González, Figuera y Torrado, 2011) revelan 
que, a pesar de su denominación y sus planteamientos iniciales, la ODC se activa de 
manera esporádica e impersonal, en determinadas circunstancias, períodos o momen-
tos que exigen al alumnado tomar una decisión a corto plazo. Así entendida, la ODC 
pierde su carácter procesual, para devenir en despersonalizada y puntual, induciendo al 
alumnado a tomar decisiones rápidas, irreflexivas y, con frecuencia, erradas. Para evitar 
esta situación, conviene aplicar intervenciones que optimicen la acción orientadora que 
los jóvenes reciben en educación secundaria, en general, y en particular en aquellos 
aspectos que atañen a su futuro académico, profesional o personal (Álvarez González 
y Bisquerra, 2017). Estos planteamientos deben contribuir a potenciar los procesos 
de madurez, planificación y toma de decisiones de los estudiantes atendiendo a sus 
capacidades, intereses, recursos y circunstancias personales y sociales (Savickas, 2012).

Para ello, y con objeto de que la ODC sea eficaz, ésta debe personalizarse y adaptarse 
a cada estudiante y responder, desde un enfoque inclusivo, a la diversidad y hetero-
geneidad del alumnado que convive en las aulas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
se precisa realizar una revisión de la literatura científica que nos permita, desde el 
estado actual de la cuestión, avanzar en el conocimiento del tema y construir los ins-
trumentos adecuados para recoger información sobre las necesidades del alumnado en 
diferentes etapas educativas, y especialmente en la adolescencia, por ser un momento 
del desarrollo crucial en la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

Método

Objetivo

El objetivo del presente estudio es realizar una revisión sistemática para analizar 
estudios empíricos sobre ODC en educación secundaria, publicados entre los años 
2000-2019, con objeto de identificar las dimensiones y variables fundamentales para el 
diseño de instrumentos de recogida de información sobre ese ámbito de intervención.

Procedimiento

El estudio ha consistido en una revisión sistemática de la literatura científica para 
identificar las dimensiones y variables, así como los instrumentos de recogida de informa-
ción cuantitativa y cualitativa que se han utilizado en las investigaciones más relevantes 
en ODC en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

El proceso ha adaptado las fases y criterios propios de las revisiones sistemáticas 
(Fink, 2019), que cumplen los requisitos del método científico sobre objetividad, siste-
matización y replicabilidad (Frías-Navarro y Monterde–i-Bort, 2018): a) Justificación y 
objetivos de la revisión b) Pregunta de investigación c) Estrategia de búsqueda (criterios 
de inclusión y exclusión) d) Extracción de datos de las publicaciones y organización 
de la información e) Análisis de la información e informe de resultados.

La revisión se justifica en la necesidad de conocer el estado de la cuestión de la 
ODC en educación secundaria como objeto de estudio para adaptar los instrumentos 
de recogida de información para la intervención orientadora desde el ámbito escolar 
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a la realidad cambiante de la sociedad actual. La pregunta de investigación se centra 
en conocer el enfoque de los trabajos, los instrumentos utilizados, sujetos, diseño de 
investigación, dimensiones y variables de estudio y resultados.

La búsqueda se ha realizado en bases de datos que contienen documentos sobre inves-
tigaciones en Educación y Psicología: ERIC, WOS, Scopus, ScienDirect Elsevier, SciELO 
Google Académico, Dialnet y ProQuest. Se han utilizado como términos de búsqueda: 
“orientación vocacional”, “orientación profesional”, “desarrollo de la carrera”, “adoles-
centes”, “educación secundaria” y sus correspondencias en inglés, “vocational counse-
ling”, “career development”, “career counseling”, “adolescents”, “secondary education”. 
Los campos de búsqueda han sido: título (TI), resumen (AB) o palabras clave (KW) y 
las ecuaciones de búsqueda: [(“orientación vocacional” AND “orientación profesional” 
AND “desarrollo de la carrera” AND “adolescentes” AND “educación secundaria”)].

Los artículos han sido seleccionados según los criterios de inclusión siguientes: estudios 
sobre ODC realizados siguiendo diseños cuantitativos, cualitativos o mixtos; publicados 
durante las dos primeras décadas del siglo XXI; escritos en lengua española, inglesa, 
francesa, portuguesa e italiana; y abarcando a muestras de alumnado de educación 
secundaria, bachillerato y formación profesional. Los criterios de exclusión han sido: 
trabajos en los que no constase información sobre metodología o no hubieran pasado un 
proceso de revisión por pares: trabajos teóricos, tesis doctorales, informes, conferencias, 
etc.; trabajos publicados con anterioridad al año 2000, en otros idiomas diferentes a los 
considerados en los criterios de inclusión y centrados en alumnado universitario o de 
educación infantil o primaria. Estos criterios aparecen detallados en la tabla 1.

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión en la revisión sistemática

 Criterios de
Aspectos Inclusión Exclusión
Diseño Estudios cuantitativos y cualita-

tivos sobre Orientación para el 
Desarrollo de la Carrera y sus 

dimensiones como objeto central 
de estudio

Artículos teóricos, tesis doctorales, es-
tudios de revisión y capítulos de libro, 

publicaciones de carácter normativo, di-
vulgativo, informes breves, conferencias, 

actas de congresos, cartas y ensayos.
Temporalidad Publicaciones entre 2000 y 2019 Publicaciones anteriores al año 2000

Idioma Artículos en español, inglés, 
francés, portugués e italiano

Otros idiomas

Participantes Estudiantes de Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional o combi-

nación de ellas

Estudiantes en educación universitaria, 
infantil y primaria u otras

Con los criterios de inclusión y exclusión referidos se realizó una primera revisión 
centrada en los títulos, palabras-clave y resúmenes, que permitió descartar los documentos 
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que incumplían los criterios de inclusión o cumplían los de exclusión. Posteriormente, 
se procedió a la lectura y análisis de los documentos incorporando la información en 
una base de datos incluyendo: objetivo, etapa de referencia, tamaño y composición de la 
muestra, diseño de investigación, instrumentos, dimensiones de estudio y análisis de datos.

Resultados

La figura 1 muestra el diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática desa-
rrollado. En la primera fase se obtuvieron 1100 referencias. En las fases siguientes se 
ha procedido a eliminar referencias duplicadas, aplicar los criterios de inclusión y 
exclusión y a leer y analizar los documentos. Este proceso ha dado como resultado un 
total de 38 documentos que son sometidos a análisis en el presente trabajo.

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión.

La tabla 2 muestra las claves numéricas utilizadas para identificar variables y con-
tenidos de las referencias incluidas en la tabla 3, que presenta la información de los 
documentos recopilados en esta revisión.
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Tabla 2

Variables analizadas en la revisión sistemática. Claves numéricas

Variable Código
Objetivo (1) Utilidad de los servicios de carrera; (2) Apoyos y barreras percibidas 

en los planes de carrera; (3) Evaluación de necesidades de planificación de 
carrera; (4) Autoeficacia de las decisiones de carrera y autoconcepto aca-
démico; (5) Decisión de la carrera respecto a la influencia de los padres y 

niveles de apego parental; (6) Aspiraciones profesionales; (7) Impacto de la 
condición de empleo/desempleo parental; (8) Necesidades de orientación 
educativa, vocacional y asesoramiento; (9) Planes educativos y de carrera; 

(10) Patrones de interacción familiar como predictores de la identidad 
vocacional; (11) Toma de decisiones; (12) Exploración y planificación de la 
carrera; (13) Adaptabilidad de la carrera; (14) Factores personales y ambi-
entales en el compromiso de elección de carrera; (15) Orientación Profe-

sional como guía en la elección vocacional; (16) Configuración de la carrera 
profesional de alumnado de FP; (17) Participación en actividades de ori-

entación profesional; (18) Expectativas formativo-laborales; (19) Influencia 
del capital cultural y familiar en la orientación académico-profesional; (20) 
Factores contextuales que pueden ayudar u obstaculizar el desarrollo de la 
carrera; (21) Gestión de las transiciones de carrera y autoconstrucción; (22) 

Claridad del Proyecto de Vida; (23) Perfiles motivacionales
Etapa educativa (1) Educación Secundaria; (2) Bachillerato; (3) Formación Profesional

Muestra (1) Mixto (mujeres y hombres); (2) Mujeres; (3) Hombres; (4) Caso único; 
(5) Estudiantes; (6) Docentes; (7) Padres

Diseño de  
investigación

(1) No experimental; (2) Experimental; (3) Cuasiexperimental; (4) Transver-
sal; (5) Longitudinal; (6) De evolución de grupo cohorte; (7) Comparación 

de medidas pre y post test; (8) Descriptivo/Exploratorio

Instrumento/s (1) Cuestionario; (2) Entrevista; (3) Grupos de discusión; (4) Otros docu-
mentos (notas, informes…)

Dimensiones de  
estudio

(1) Datos sociodemográficos; (2) Exploración y planificación de carrera; 
(3) Autoeficacia profesional; (4) Autoconcepto académico-profesional; (5) 
Conflictos internos/externos; (6) Madurez vocacional; (7) Elección de car-
rera; (8) Autonomía;(9) Influencia familiar; (10) Autoconocimiento; (11) 

Aspiraciones de carrera; (12) Procesos de decisión vocacional; (13) Factores 
de estrés en el proceso de guía; (14) Autoconstrucción; (15) Transición de 
la carrera; (16) Expectativas formativo-laborales; (17) Orientación Profe-

sional; (18) Expectativas académicas; (19) Opciones de carrera preferidas; 
(20) Compromiso con la carrera; (21) Claridad del Proyecto de Vida; (22) 

Motivación; (23) Habilidades, destrezas y capacidades; (24) Exigencias del 
mercado de trabajo; (25) Apoyos/barreras académicas, profesionales, voca-

cionales y familiares
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Variable Código
Análisis de  

datos
(1) Análisis estadístico descriptivo; (2) Univariado/Bivariado; (3) Multivari-

ado; (4) Análisis de contenido; (5) Factorial confirmatorio; (6) Correlacio-
nal/Inferencial; (7) Discriminante

Los resultados obtenidos en la revisión que se exponen en la tabla 3 se comentan 
a continuación siguiendo los elementos analizados. Como puede constatarse, de los 
38 estudios seleccionados en esta revisión, cumpliendo los criterios establecidos, en 
relación con el idioma, la mayoría son investigaciones realizadas en países europeos 
(19/38) y publicados en español (12/19), inglés (4/19) y portugués (3/19). También hay 
estudios realizados en países americanos (13/38), publicados en inglés (7/13), portugués 
(1/13) y español (1/13); y trabajos desarrollados en países del continente africano (6/38) 
escritos en lengua inglesa (6/6).

Atendiendo al objetivo de la investigación, la mayoría (11/38) se centra en el 
proceso de toma de decisiones vocacionales (Moura y Silveira, 2002; Gibbons et al., 
2006; Salami y Oyesoji-Aremu, 2007; Königstedt y Taveira, 2010; Hirschi, Niles y 
Akos, 2011; Santana y Feliciano, 2011; Marcionetti, 2014; Ventura y Noronha, 2014; 
Bounds, 2017; Ambiel et al., 2018; Karacan-Ozdemir, 2019). Otros estudios (8/38) se 
centran en identificar los apoyos, barreras y necesidades experimentadas por los 
jóvenes en el proceso de desarrollo de la carrera y su participación en actividades de 
orientación profesional (Witko et al., 2006; Lozano y Repetto, 2007; Bloxom et al., 2008; 
Dogar et al, 2011; Safta, 2015; Draaisma, Meijers y Kuijpers, 2017; Abubakar, 2018; 
Vázquez y Blanco, 2019). En algunos casos (7/38) analizan los factores de influencia 
contextuales y sociofamiliares que pueden incidir en el proceso de construcción del 
proyecto de vida de los estudiantes (Hargrove, Inman y Crane, 2005; Torío, Hernández 
y Peña, 2007; Cenkseven-Önder, Kirdok y Isik, 2010; Faria, 2013; Ferrari et al., 2015; 
Olaosebikan y Olusakin, 2014; Rodríguez-Menéndez, Peña-Calvo e Inda-Caro, 2016). 
También se han identificado estudios (6/38) que ponen el foco en el análisis de las 
diferencias en los objetivos académicos y profesionales y en las expectativas forma-
tivas y laborales del alumnado en función del sexo (Torío, Hernández y Peña, 2007; 
Tang, Pan y Newmeyer, 2008; Nuñez, 2010; Santana, Feliciano y Santana-Lorenzo, 
2012; Bacanli, 2016; Dudovitz et al., 2017). Asimismo, se han recuperado estudios 
(5/38) que analizan la utilización y valoración de los servicios de orientación, así 
como la utilidad de determinadas metodologías en el proceso de autoconstrucción 
del proyecto de vida (Rodríguez-Menéndez, Torío-López y Fernández-García, 2006; 
Morán, Muñoz y García, 2015; Paixão y Gamboa, 2017; Rochat y Rossier, 2016; Maree, 
Cook y Fletcher, 2018).

En relación con la etapa educativa son mayoría los que se centran en educación 
secundaria y bachillerato y muy escasos en formación profesional. La totalidad de los 
estudios que cumplen los requisitos establecidos, treinta y ocho, incluyen estudiantes 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional. Así 
pues, catorce de los 38 estudios centran la investigación de forma exclusiva en alum-
nado escolarizado en Educación Secundaria o su equivalente (Rodríguez-Menéndez, 
Torío-López y Fernández-García, 2006; Torío, Hernández y Peña, 2007; Tang, Pan y 
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Newmeyer, 2008; Ferrari et al., 2015; Königstedt y Taveira, 2010; Cenkseven-Önder, 
Kirdok y Isik, 2010; Marcionetti, 2014; Morán, Muñoz y García, 2015; Dogar et al., 
2011; Hirschi, Niles y Akos, 2011; Faria, 2013; Olaosebikan y Olusakin, 2014; Rochat 
y Rossier, 2016; Dudovitz et al., 2017). Otros estudios (diez) abarcan todas las ense-
ñanzas básicas y medias, la Formación Profesional y el Bachillerato o equivalentes en 
cada país (Hargrove, Inman y Crane, 2005; Lozano y Repetto., 2007; Salami y Oyesoji-
Aremu, 2007; Santana, Feliciano y Santana-Lorenzo, 2012). En once trabajos los sujetos 
son estudiantes de secundaria y Bachillerato (Hargrove, Inman y Crane, 2005; Witko 
et al., 2006) y en cuatro, únicamente, de Bachillerato (Bloxom et al., 2008; Santana y 
Feliciano, 2011; Safta, 2015, Rodríguez-Menéndez, Peña-Calvo e Inda-Caro, 2016). Por 
último, tan sólo un estudio dedica su atención a los estudiantes de Formación Profe-
sional (Nuñez, 2010).

En relación con la composición de la muestra, en todos los estudios se recoge infor-
mación del alumnado, varones y mujeres; uno de ellos incluye, además, a los docentes 
(Olivares, de León y Gutiérrez, 2010) y otro añade a padres y madres (Rodríguez 
Menéndez, Torío López y Fernández García, 2006 como agente informador.

Teniendo en consideración el diseño de investigación de los estudios se refleja una 
homogeneidad de investigaciones de carácter no experimental (36/38), de los que 32 
son de carácter transversal, dos longitudinales, y uno de tipo comparativo. Mayorita-
riamente (34/38), son estudios descriptivos. Por otro lado, tres investigaciones emplean 
un diseño cuasi-experimental, dos de ellas de corte longitudinal (Moura y Silveira, 
2002; Königstedt y Taveira, 2010) y una de carácter comparativo-descriptivo (Maree, 
Cook y Fletcher, 2018).

Con respecto a los instrumentos empleados casi la totalidad de las investigaciones 
(37 estudios), han tomado como instrumento para recabar y apoyar sus datos el cues-
tionario o la encuesta.

Por último, en cuanto a las dimensiones de estudio, se han identificado en los 
estudios analizados, 25 dimensiones (tabla 2). La casi totalidad de los estudios explora 
varias dimensiones, si bien la dimensión más estudiada en la mayoría de ellos es la 
exploración y planificación de la carrera (16/38), seguida de aquella relativa a los 
procesos de decisión vocacional (9/38), del autoconcepto académico-profesional (8/38) 
y de los apoyos/barreras académicas, profesionales, vocacionales y familiares (7/38). 
También se han localizado en varios trabajos como dimensiones de estudio, la autoefi-
cacia profesional (6/38), la influencia familiar (6/38), las aspiraciones de carrera (6/38), 
la orientación profesional (6/38), y las opciones de carrera preferidas (6/38). Además, 
otros estudios consideran los conflictos internos-externos (4/38), autoconstrucción 
(4/38), expectativas formativo-laborales (4/38), expectativas académicas (4/38), auto-
conocimiento (3/3), compromiso con la carrera (3/38), claridad del proyecto de vida 
(3/38) y habilidades, destrezas y capacidades (3/38).

Son escasos los trabajos que incluyen en el estudio las exigencias del mercado 
laboral (Ferrari et al., 2015, y Núñez Barriopedro, 2010), la elección de carrera 
(Cenkseven-Önder, Kirdok y Isik, 2010; y Salami y Oyesoji-Aremu, 2007), la tran-
sición de la carrera (Karacan-Ozdemir, 2019); Maree, Cook, y Fletcher, L., 2018), la 
madurez vocacional (Inda-Caro, Rodríguez-Menéndez, y Torío-López, 2017; Santana 
Vega, Feliciano García y Santana Lorenzo, 2012), la autonomía (Cenkseven-Önder, 
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Kirdok y Isik, 2010), los factores de estrés en el proceso de guía (Bacanli, 2016) y la 
motivación (Lozano y Repetto, 2007).

La escasa presencia de algunas de estas últimas dimensiones en las investigaciones 
sobre ODC, nos indican el camino a seguir en futuras investigaciones, entre otras razo-
nes, por la influencia que tienen en la construcción y desarrollo del proyecto de vida 
personal y profesional de los estudiantes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, 
agentes como la familia (Torío López, Hernández García y Peña Calvo, 2007), y por 
los riesgos que conlleva una injerencia excesiva en las decisiones que estos estudiantes 
tienen que tomar de forma autónoma en función de sus propios intereses y preferencias, 
sin verse obligados por la necesidad de buscar la aprobación de otras personas (Torío 
López, Hernández García y Peña Calvo, 2007; Nuñez Barriopedro, 2010; Faria, 2013; 
Olaosebikan y Olusakin, 2014; Bacanli, 2016).

También será preciso tener presente que cuando se han investigado las dificultades, 
barreras y necesidades que presenta la ODC, se han identificado algunos aspectos que 
precisan mejorarse en el proceso orientador. Los estudios coinciden en señalar, desde 
el punto de vista de los propios alumnos, que las acciones orientadoras desarrolladas 
por los centros educativos resultan a menudo insuficientes provocando que los estu-
diantes desconozcan las posibilidades educativas y formativas a su alcance, lo cual 
provoca en ellos una acusada sensación de inseguridad e inestabilidad (Blossom et 
al., 2008; Dogar et al., 2011).

Cuando los estudios han incluido la perspectiva de género al analizar construc-
tos como las expectativas formativas y laborales de los estudiantes, o los objetivos y 
claridad al configurar su Proyecto de Vida, los resultados obtenidos no han ido siem-
pre en la misma dirección. Así, en alguno de ellos no se han registrado diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos géneros (Santana Vega, Feliciano García y 
Santana Lorenzo, 2012), mientras que en otros estudios si se han registrado diferen-
cias significativas en cuanto a las opciones académicas elegidas entre ambos géneros 
(Rodríguez Menéndez, Torío López y Fernández García, 2006; Tang, Pan y Newmeyer, 
2008; Santana Vega, Feliciano García y Santana Lorenzo, 2012).

En relación con el análisis de los datos, la mayoría de los estudios dan cuenta de los 
análisis descriptivos realizados (36/38), univariados o bivariados (13/38) y multivariados 
(17/38). Algunos estudios (4/38) han combinado una metodología mixta cuantitativa 
(análisis estadístico) y cualitativa (análisis de contenido), utilizando cuestionarios, 
entrevistas, informes, etc. (Olivares, de León y Gutiérrez, 2010; Rodríguez Menéndez, 
Peña Calvo e Inda Caro, 2016; Rochat y Rossier, 2016; Dudovitz et al., 2017). Solo en 
una investigación sus autores han empleado una metodología cualitativa mediante la 
aplicación de una entrevista personal a la muestra objeto de estudio (Draaisma, Meijers 
y Kuijpers, 2018).

Como puede apreciarse, algunos trabajos examinados en esta revisión analizan 
diferentes constructos en un mismo estudio por lo que aparecen agrupados en varias 
de las categorías establecidas.
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Tabla 3

Referencias de orientación para el desarrollo de la carrera analizadas en la revisión sistemática

Autores Objetivo Etapa Muestra  Diseño Instrumento Dimensión
de estudio

Análisis
de datos

Abubakar, 
(2018)

17 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1  2; 17 1; 5

Ambiel, 
Moreira, 
Oliveira, 
Pereira y 

Hernández, 
(2018)

4 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1  2; 3; 10;11 1; 3

Bacanli 
(2016)

3; 18; 22; 23 1 1 1; 4; 5; 1 5; 13; 21 1; 3; 6

Bloxom, 
Bernes, 

Magnus-
son, Gunn, 

Bardick, Orr 
y McKnight 

(2008)

1; 2; 3 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 2 1;2

Bounds 
(2017)

4 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 3; 4 1; 3

Cenkseven-
Önder, 

Kırdök y 
Işık (2010)

5 2 1; 5 1; 4; 8 1 5; 7; 8; 9 1; 2

Dogar, 
Azeem, 
Majoka, 

Mehmood y 
Latif (2011)

2; 8 2 1; 5 1; 4; 8 1 25 1; 2

Draaisma, 
Meijers y 
Kuijpers 

(2018)

17 3 1; 6 1; 4; 8 2 17 4

Dudovitz, 
Chung, Nel-
son y Wong 

(2017)

6 1 1; 5 1; 4; 8 1; 2; 3 3; 11 1; 3; 4

Faria (2013) 7 2 1; 5 1; 4; 8 1 12 1; 5
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Autores Objetivo Etapa Muestra  Diseño Instrumento Dimensión
de estudio

Análisis
de datos

Ferrari, 
Ginevra, 
Santilli, 

Nota, Sga-
ramella, 
y Soresi 
(2015)

20; 21 1 1; 5 1; 5; 7; 8 1 2; 14; 24 1; 3

Gibbons, 
Borders, 
Wiles, 

Stephan y 
Davis (2006)

9; 10; 11 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 2 1; 2; 4

Hargrove, 
Inman 

y Crane 
(2005)

13 1, 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 2; 9 1; 3

Hirschi, 
Niles y 

Akos (2011)

14 2 1; 5 1; 5; 6; 8 1 2; 19; 20 1; 3

Inda, Rodrí-
guez y Torío 

(2017)

2; 20 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 6; 10; 25 1; 2; 5; 6

Karacan-
Ozdemir 

(2019)

11; 13 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 2;12;14; 15 1; 5

Königstedt 
y Taveira 

(2010)

11; 12 2 1; 5 3; 5; 7 1 2; 5; 19 1; 5; 6

Lozano y 
Repetto 
(2007)

1; 2 1; 2; 3 1; 5 1; 4; 8 1 4; 5; 12; 19; 
22

1; 3

Marcionetti 
(2014)

11; 14 1 1; 5 1; 7; 8 1 10; 12; 25 1; 3; 6

Maree, 
Cook y 
Fletcher 
(2018)

21 2 1; 5 3; 7; 8 1 14; 15 1; 5; 4

Morán, Mu-
ñoz y Gar-
cía (2015)

1; 15 2 1; 5 1; 4 1 16; 20; 23 1; 3; 6

Moura y 
Silveira 
(2002)

16 2 1; 5 3; 5; 7 1 17; 23 1; 2; 5
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Autores Objetivo Etapa Muestra  Diseño Instrumento Dimensión
de estudio

Análisis
de datos

Núñez 
(2010)

17 3 1; 5 1; 4; 8 1 2;17;23;24 1; 3; 5

Olaosebikan 
y Olusakin 

(2014)

5 2 1; 5 1; 4; 8 1 12; 18 1; 2

Olivares, 
de León y 
Gutiérrez 

(2010)

1; 8 1 1; 
5; 6

1; 4; 8 1; 2 9; 19 1; 2; 4

Paixão y 
Gamboa 

(2017)

6; 23 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 2; 21 1; 23

Rochat y 
Rossier 
(2016)

18 2 1; 5 1; 4; 8 1; 2 2; 4;14;19 1; 2; 4; 8

Rodríguez-
Menéndez, 
Torío-López 

y Fernán-
dez- García 

(2006)

18 2 1; 5; 
6;7

1; 4; 8 1 1; 4; 12; 16; 
18

1; 5

Rodríguez-
Menéndez, 
Peña-Calvo 
y Inda-Caro 

(2016)

20 1 1; 5 1; 4; 8 1; 4 12; 25 4

Safta, (2015) 2 1 1; 5 1; 4; 8 1 1; 2; 4; 9; 
11; 17

1; 2; 4

Salami y 
Oyesoji Are-

mu (2007)

5 2 1; 5 1; 4; 8 1 2; 7; 9; 11; 
17; 20

1; 3

Santana y 
Feliciano 

(2011)

4 1 1;5 1; 4; 8 1 1;12;18 1; 3

Santana, 
Feliciano 

y Santana-
Lorenzo 
(2012)

18; 22 1; 2; 3 1; 5 1; 4; 8 1 1; 3; 6;11; 21 1; 3

Tang, Pan y 
Newmeyer 

(2008)

2; 3; 9; 12 2 1; 5 1; 4; 8 1 3; 11; 18; 19 1; 3; 6
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Autores Objetivo Etapa Muestra  Diseño Instrumento Dimensión
de estudio

Análisis
de datos

Torío; 
Hernández 

y Peña 
(2007)

19 2 1; 5 1; 4; 8 1 2; 4; 16; 25 1; 2

Vázquez 
y Blanco 

(2019)

4; 6; 18 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 3; 4; 16; 25 1; 2; 6

Ventura y 
Noronha 

(2014)

4; 5 1 1; 5 1; 4; 8 1 4; 9; 12 1; 3

Witko, 
Bernes, 

Magnusson 
y Bardick 

(2006)

2; 9 1; 2 1; 5 1; 4; 8 1 1; 2; 25 1; 4; 5

Discusión y conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado una revisión sistemática de la literatura existente 
sobre la ODC que en las últimas décadas ha experimentado un paulatino crecimiento 
de publicaciones en diversos contextos y grupos de población. El propósito de la revi-
sión era identificar las dimensiones y variables fundamentales y pertinentes para el 
diseño de instrumentos de recogida de información sobre ODC en diferentes edades 
y/o momentos evolutivos.

Debido a la gran heterogeneidad de estudios, se han acotado los criterios de bús-
queda a alumnado de educación secundaria, bachillerato y formación profesional, 
excluyendo investigaciones centradas en otras etapas educativas, y abarcando las dos 
primeras décadas del siglo XXI.

Coincidiendo con la revisión empírica desarrollada por Blanco (2009) los estudios 
analizados reflejan la variabilidad de objetivos de estudio presentes en las investiga-
ciones sobre ODC. No obstante, la mayoría coinciden en escoger como objeto central 
de estudio el proceso de toma de decisiones vocacionales. Incluso aquellos estudios 
que no tienen este tópico como objetivo principal, coinciden en señalar la indisoluble 
relación existente entre la construcción del proyecto de vital de las personas, especial-
mente en la adolescencia, abarcando las vertientes cognitiva, emocional y social (Álvarez 
Justel, 2019) y la reflexión para tomar decisiones acertadas y acordes a las preferencias, 
cualidades, aspiraciones y competencias personales de cada individuo (Montanero, 
2000; Rodríguez-Menéndez, Torío-López y Fernández-García, 2006; Álvarez González, 
2010; Álvarez González y Bisquerra, 2012). La toma de decisiones constituye uno de 
los procesos centrales de la ODC, hecho que se pone de manifiesto en las investiga-
ciones revisadas y, por tanto, ha de incluirse de manera ineludible en los elementos 
a incorporar a los instrumentos de recogida de información tanto cuantitativa como 
cualitativa, incorporando la perspectiva de género.
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Otro de aspecto destacable es la prevalencia de estudios que enfatizan los factores 
que influyen en las decisiones de los jóvenes durante la construcción de su proyecto 
vital, destacando sobre todo las influencias sociofamiliares (Turner y Lapan, 2002; Har-
grove, Inman y Crane, 2005; Torío, Hernández y Peña, 2007; Olaosebikan y Olusakin., 
2014). Teniendo en consideración las diferentes variables intervinientes en las elecciones 
académico-profesionales, los adolescentes precisan contar con los apoyos necesarios 
para enfrentarse a dudas y conflictos y realizar elecciones conscientes y responsables 
según sus posibilidades e intereses específicos (Moura y Silveira., 2002). Tal y como 
puede comprobarse en esta revisión, el entorno familiar (padres, hermanos, tíos, abue-
los…) y social (amigos, compañeros…) que rodea a los adolescentes son señalados 
en diversas investigaciones como dos de los factores de mayor impacto e influencia 
durante los procesos de elección y toma de decisiones sobre sus estudios y su futuro. 
Es, por lo tanto, un aspecto a incluir en los instrumentos de recogida de información.

La revisión ha mostrado que la mayoría de las investigaciones se han llevado a cabo 
con estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato, pero escasean los 
estudios sobre ODC con muestras configuradas por estudiantes de formación profe-
sional, modalidad formativa que está llamada a cobrar protagonismo en los próximos 
años por su capacidad para dar una respuesta de calidad al sistema productivo (García 
y Romero, 2011). Asimismo, predominan las investigaciones en las que los informantes 
son únicamente estudiantes y, sin embargo, algunos estudios han aportado evidencias 
sobre la importancia de la influencia de la familia en las decisiones vocacionales de 
los adolescentes (Fernández-García, García-Pérez, y Rodríguez-Pérez, 2016) y la tras-
cendencia que tienen los orientadores y las orientadores para un correcto desarrollo 
del proceso en las distintas etapas educativas, especialmente en secundaria (Martínez-
Clares, Pérez-Cusó, y Martínez-Juárez, 2014). Por eso, se estima pertinente incorporar 
las voces de otros agentes involucrados en estos procesos.

En cuanto a los diseños de investigación, se caracterizan, en general, por su homoge-
neidad, predominando los estudios no experimentales. En los últimos tiempos, se está 
produciendo un incremento de investigaciones basadas en diseños mixtos (Creswell 
y Plano, 2017). Estos diseños mixtos demandan la utilización de diferentes estrategias 
que permitan, tanto en el fondo como en el procedimiento, disponer de información 
recabada desde fuentes diferentes que enriquezcan y complementen la información 
aportada y los investigadores dispongan de más y mejores datos. En este sentido, deben 
plantearse diseños de investigación que incorporen diferentes estrategias, instrumentos 
y técnicas de recogida de información y análisis de datos.

Asimismo, debe destacarse, en relación con los instrumentos de recogida de 
información en ODC, el predominio de los cuestionarios, en los que las dimensiones 
tratadas abarcan diferentes elementos cognitivos, emocionales y sociales, cuyos datos 
se analizan desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa. En aras a ampliar y com-
pletar el conocimiento de los procesos de diseño, autoconocimiento, etc…, y ayudar al 
alumnado a diseñar proyectos de vida dinámicos (Romero, 2004) parece recomendable 
extender el abanico de técnicas e instrumentos de recogida de información y sumar 
a los cuestionarios otros recursos como los grupos focales, entrevistas, autoinformes, 
etc., que permitan otorgar la voz al alumnado, familias y profesionales involucrados 
en la acción orientadora.
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Consecuentemente con el tipo de instrumento utilizado y con los datos recogidos, 
la mayoría de los análisis son de tipo cuantitativo, y sólo dos investigaciones recurren 
al análisis de contenido como técnica de análisis (Rodríguez Menéndez, Torío López y 
Fernández García, 2016). Por el contrario, en el resto de las investigaciones, o bien se 
combina el empleo de análisis estadísticos y de contenido (Gibbons et al., 2006; Witko 
et al., 2006; Safta., 2015; Rochat y Rossier, 2016), o emplean únicamente el análisis 
estadístico para analizar los datos obtenidos.

Consideramos conveniente apuntar algunas de las limitaciones del presente estudio de 
revisión. Creemos oportuno destacar que podría reconsiderarse algún criterio de inclusión 
y/o de exclusión en las búsquedas en aras a reducir el riesgo de exclusión de trabajos sig-
nificativos, por tratarse de documentos ubicados en fuentes secundarias, o por el hecho de 
que los autores de los estudios primarios hayan empleado en el título, resumen o palabras 
clave otros términos diferentes, aunque asimilables a la familia semántica. Además, los 
mismos criterios han podido dejar relegados a exclusión trabajos que, aun conteniendo 
información fundamental, por estar publicados en un periodo temporal anterior al fijado 
como criterio de inclusión, hayan sido eliminados de la revisión. Asimismo, han podido 
dejar de ser considerados otros trabajos por estar escritos en idiomas no contemplados, o 
por tratarse de documentos como tesis doctorales o publicaciones derivadas de congresos 
o reuniones científicas, así como trabajos realizados con muestras de etapas educativas 
previas o posteriores a la educación secundaria pre y post obligatoria o a la formación 
profesional. Estas limitaciones podrán ser superadas en futuros estudios ampliando el 
periodo analizado ya que se han podido quedar excluidas investigaciones interesantes, 
y abriendo el campo del tipo o soporte de los documentos.

Como propuesta para futuros estudios, el análisis de trabajos científicos realizados 
sobre ODC en las primeras décadas del presente siglo pone de relieve la necesidad de 
abordar las investigaciones futuras desde una metodología mixta que integre infor-
mación cuantitativa y cualitativa, utilizando para ello, estrategias e instrumentos de 
recogida de información que den voz a los participantes. También sería conveniente 
ampliar las muestras a estudiantes de formación profesional y tener en cuenta a los 
grupos más vulnerables, como personas con diversidad funcional, a diferentes gru-
pos étnicos o culturales, considerando siempre la perspectiva de género. El contexto 
sociosanitario provocado por la pandemia de la COVID ha puesto en evidencia las 
múltiples dificultades y problemas de algunos sectores de la población, que en el futuro 
van a requerir de más apoyos educativos y de intervenciones orientadoras en todos los 
ámbitos para que no queden excluidos del sistema productivo y, por tanto, de la vida 
social (CEDEFOP, 2020). Los profesionales de la ODC han de tener presente tanto en 
su práctica profesional como en sus investigaciones estas premisas.
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