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La Educación  T écnica Profesional en  Chile, presen ta, en  su  n ivel
m edio, una gran  d ispersión  de ofertas educativas, sin  responder
necesariam ente a dem andas específicas de los sectores productivos y de
servicios. La acreditación  de las profesiones, por su  parte, no da cuenta
exhaustiva de los dom inios de com petencias, en  tan to la proliferación
de perfiles im pide hom ogeneizar requerim ientos coherentes con  las
necesidades dem andadas.
El estud io que se presenta pretende constru ir una estrategia para la
organización  de la Educación  T écnico Profesional alrededor del
concepto de Fam ilias Ocupacionales. La propuesta se susten ta en  la
necesidad  de agrupar, m ediante criterios válidos nacionalm ente, las
especialidades en  torno a grandes cam pos ocupacionales de carácter
generalista que aporten  elem entos básicos para el desem peño eficien te
en  un  conjunto de ocupaciones relacionadas en tre sí.
La especialización  m edia debe responder a com petencias que potencien
la capacidad  de seguir aprendiendo, en  un  concepto de educación
perm anente.

Professional Technical Education  in  Chile presents, at its S econdary
level, a great range of educational offers which  do not respond
necessarily to the specific dem ands from  service and  productive sectors.
The accreditation  of professions does not account exhaustively for the
dom inion  of com petencies, while the hom ogenization  of requirem ents
according to the dem anded  needs is prevented  by a prolferation  of
profiles.
The present study in tends to construct a strategy for the organization  of
Professional Technical Education  around the occupation  fam ilies
concept. Th is proposal is based  on  the need  of organizing the
specialities with in  great occupational fields with  a generalized
character through nationwide valid  criteria, which  m ay offer basic
elem ents for an  efficien t developm ent in  a group of self-related
occupations.
This specialization  m ust provide for com petencies which  en force the
ability to go on  learn ing, in  a perm anent learn ing concept.
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Re su m e n

La Educación  Técnico-Profesiona l en  Chile, presen ta , en  su  n i-
vel medio, una  gran  dispersión  de ofer tas educa t ivas, sin  responder
necesar iamente a  demandas específicas de los sectores product ivos
y de servicios. La  acreditación  de las profesiones, por  su  par te, no da
cuenta  exhaust iva  de los dominios de competencias, en  tan to la  pro-
liferación  de per files impide homogeneizar  requer imientos coheren-
tes con  las necesidades demandadas.

E l estudio que se presen ta  pretende const ru ir  una  est r a t egia
para  la  organización  de la  Educación  Técnico-Profesiona l a lrededor
del concepto de Familias Ocupacionales. La  propuesta  se sustenta  en
la  necesidad de agrupar, median te cr iter ios vá lidos naciona lmente,
las especia lidades en  torno a  grandes campos ocupaciona les de ca-
rácter  genera lista , que apor ten  elementos básicos para  el desempe-
ño eficien te en  un  conjunto de ocupaciones relacionadas en t re sí.

La  especia lización  media  debe r esponder  a  competencia s que
potencien  la  capacidad de segu ir  aprendiendo, en  un  concepto de
educación  permanente.

Chile vive, en  el momento actua l, un  per íodo caracter izado por
un  desar rollo dinámico y cambiante, defin ido por  el in terés de avan-
zar  hacia  una  segunda  fase del modelo, pr ivilegiando la  agregación
de va lor  a  los productos, convencidos de que la  presencia  en  los mer-
cados in ternaciona les exige a ltos n iveles de compet it ividad.

Uno de los factores que incide, en  gran  medida , en  la  elevación
de la  ca lidad de los productos es la  fuerza  de t raba jo, especia lmente
en  relación  a  la  modern ización  tecnológica  y a l dominio de nuevas
formas de producción , de organ ización  del proceso de t r aba jo y de
manipulación  de nuevos equipamientos.

Por  tan to, el desafío que se vislumbra  se asien ta  cada  vez más
en  el sistema educa t ivo y, den t ro de éste, en  el rol que debe asumir
la  Educación  Técnico-Profesiona l fren te a  las demandas de nuevas
competencias, nuevas especia lizaciones y nuevos campos de ejerci-
cio labora l.
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Por  de pronto, aparece como necesar ia  la  t a rea  de revisa r  la  si-
tuación  que hoy enfren ta  esta  modalidad educa t iva , su  per t inencia
en relación a  la  realidad económico-product iva  y de servicios del país,
la  vigencia  de la  actual est ructura  de especialidades que se ofrece a
los futuros técnicos de nivel medio y la  correspondencia  de los niveles
de especialización con los requerimientos del mundo de la  producción.

Asimismo, las especia lidades vigentes no siempre dan cuenta  de
la  extensión  del campo ocupaciona l de sus egresados, haciendo que
éstos vean  rest r ingida  su  inserción  labora l, o bien , a r r iesguen , debi-
do a  su  especia lización  profunda , una  pronta  ca ída  en  obsolescencia
yen  dificu ltades para  la  reinserción  en  la  vida  labora l.

Este ú lt imo hecho hace previsible la  necesidad de defin ir  gran-
des campos ocupaciona les, para  los cua les sea  necesar io formar  téc-
n icos que dominen  competencias blandas o genera les, dejando la  es-
pecia lización  o el dominio de competencias más duras y finas para
un  proceso de formación  permanente, ya  sea  en  el lugar  de t raba jo,
en  la  formación  super ior, o en  ambos.

Bajo estos supuestos, el presen te a r t ícu lo pretende incursionar
en  las defin iciones preliminares de una  est ra tegia  que conduzca  a  la
determinación  e las familias ocupaciona les, t en iendo presen te que
éste es un  proceso de mediano y la rgo plazo y en  dependencia  direc-
ta  de los caminos y direcciones que el aparato product ivo del país vaya
desar rollando.

I. La re alidad de  la  En se ñ an za Té cn ico-P rofe s ion al

Diversid a d  d e ofer t a s ed u ca t i va s t écn ico-p rofesion a les

En el pa ís, duran te 1993, se estaban  impar t iendo 403 especia li-
dades de Enseñanza  Técnico-Profesional. Esta  gran var iedad de ofer-
t a s educa t ivas se produce, fundamen ta lmen te, porque muchas de
ellas asumen nominaciones diversas para  refer irse a  una  misma ocu-
pación, o bien , t ienen menciones o ca lifica t ivos que las diferencian  de
ot r a s, ju icio que sólo puede ser  comprobado por  el aná lisis de la s
mallas cur r icu la res cor respondien tes1.
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De la s 403 especia lidades iden t ificadas, 276 cor responden  a  es-
pecia lidades ún icas; es decir, el 68% del un iver so ofer t ado en  t ér-
minos de especia lidades se impar t e en  un  solo est ablecimien to del
pa ís.

Por  ot ra  par te, las 403 especia lidades dan  or igen  a  1.646 ofer-
tas educa t ivas, concent rándose en  la  Región  Met ropolitana  la  ofer ta
más numerosa  (39% del tota l), dist r ibu ida  en t re 152 especia lidades.

Ident ificando ilust ra t ivamente las 10 especia lidades que mues-
t ran  mayor  concent ración  de ofer tas educa t ivas en  el pa ís, obtene-
mos el sigu ien te cuadro:

Espe c ia lidade s  de Can tidad de  ofe rtas
m ayor con ce n trac ión e du cativas  %

Contabilidad 133 8,0
Ventas y Publicidad 59 3,6
Elect romecánica 57 3,5
Agr ícola 55 3,3
Atención  de Párvulos 55 3,3
Vestuar io 51 3,1
Programación  en  Computación 50 3,0
Mecánica  de Máquinas y Herramienta 49 3,0
Secreta r iado Administ ra t ivo 47 2,9
Secreta r iado Ejecut ivo 42 2,6
Otras especia lidades (393) 1.048 63,7

Fuente: Director io de Establecimientos de Educación  Técnico-Profesiona l, 1993.
Elaboración  cuadro: PIIE

Estas 10 especia lidades suman en  tota l 598 ofer tas educa t ivas,
es decir, represen tan  el 36,3% del tota l de la  ofer ta , dejando el 63,7%
restan te repar t ido en  393 especia lidades.

1. Este aná lisis no se rea lizó debido a  que no era  objet ivo de esta  etapa  del
estudio. Asimismo, para  efectos de ident ifica r  ofer tas educa t ivas es sólo
necesar ia  la  nomencla tura , puesto que la  cer t ificación  hace mención  a
ella  y no explicita  los conten idos de las mallas cur r icu la res.
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Varie dad de  n om e n clatu ra

Las 403 especia lidades se nominan  fundamenta lmente por  un
nombre genér ico, acompañado de ca lifica t ivos y menciones, cuando
procede, los que funcionan  como los elemen tos diferenciadores de
ident idad ocupaciona l. Este hecho funciona  como ampliador  o reduc-
tor  de los ca mpos ocupa ciona les. A mayor  ca n t ida d de elemen tos
ident ificadores, más est recho es el campo ocupaciona l, y viceversa , a
menor  cant idad de ca lifica t ivos, más amplio es el campo ocupacional.

Las especia lidades que presen tan  mayor  var iación  en  cuanto a
su  denominación  son  las sigu ien tes:

•  Secreta r iado: presen ta  34 nominaciones o én fasis dist in tos,
yendo desde el Secreta r iado sin  mayor  ca lificación , pasando por  los
Secreta r iados Administ ra t ivos, los Secreta r iados Ejecut ivos, los Se-
creta r iados con  a lguna  mención  en  Contabilidad, Inglés y/o Compu-
tación  hasta  el Secreta r iado Ejecut ivo con  mención  Médico-Denta l,
que es el que parece tener  mayor  grado de especificidad.

•  Administ ración : presen ta  28 t ipos de Administ ración  diferen-
t es, yendo desde la  Admin ist r ación  sin  ca lificación  hasta  diver sas
Administ raciones vinculadas a  ámbitos de t raba jo específicos, como
Administ ración  de Bodegas, de Packing, Mar ít ima  Por tuar ia , de Bi-
bliotecas, etc.

•  Mecánica  presen ta  una  var iedad de 39 nominaciones dist in -
tas, desde Mecánica  sin  ca lificación , en tendida  como una  Mecánica
genera l, hasta  una  Mecánica  de Automóviles de Combust ión  In ter-
na  y Automotr iz, o bien , Mecánica  de Combust ión  In terna  y Automo-
t r iz con  mención  en  Motores Diesel.

Este hecho exige una  revisión  profunda  de las ofer tas educa t i-
vas, t an to en  su  dimensión  profesiona l como en  su  per t inencia  y co-
herencia  con  la s demandas de fuerza  de t r aba jo ca lificada  pa ra  el
desar rollo económico y socia l, con  el fin  de const ru ir  mat r ices de per-
files ocupacionales que unifiquen las denominaciones para  una  acre-
ditación  vá lida  naciona lmente, puesto que, además, no existe garan-
t ía  de que especia lidades sinónimas den  or igen  a  profesiones equi-
va len tes.
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Al observa r  la  r ea lidad de la  Enseñanza  Técn ico-P rofesiona l
desagregada  por  regiones, encont ramos que, en  a lgunas de ellas, la
diversidad de denominaciones es aún  más notor ia .

Re gión N° de  e spe c ia lidade s Ofe rta  e du cativa Re lac ión

I 43 53 1,23
II 47 64 1,36
III 34 44 1,29
IV 37 52 1,40
V 84 164 1,95
VI 29 47 1,62
VII 61 105 1,72
VIII 79 187 2,36
IX 80 125 1,56
X 70 117 1,67
XI 12 12 1,00
XII 31 42 1,35
XIII 152 634 4,17

Fuente: Director io de Establecimientos de Educación  Técnico-Profesiona l, 1993.
Elaboración  cuadro: PIIE .

La  diversidad en  la  relación  especia lidades-cursos, desagregado
por  regiones, parece indicar  la  ausencia  de parámetros consensuados
para  la  iden t ificación  y nominación  de especia lidades.

Sin  embargo, es posible encont ra r  excepciones a  n ivel de a lgu-
nas regiones y refer idas a  a lgunas especia lidades. Es el caso de la  X
Región  en  el á rea  Agr ícola , en  la  que se consta ta  15 cursos dist r ibu i-
dos en : 14 Agr ícola  y 1 Agr ícola  con  mención  en  F lor icu ltura .

Las  e spe c ia lidade s  y  los  Gran de s  Cam pos

Si relacionamos esta  in formación  con  la  propuesta  de Familias
Ocupacionales que se descr ibe más adelante, es posible observar  que
la  mayor  can t idad de especia lidades se produce, fundamenta lmen-
te, en  campos vinculados a  los servicios en  genera l –Economía  y Ad-
min ist r ación , Alimen tación , Tur ismo y Hoteler ía  y Servicios a  la s
personas–, los que en  conjunto suman el 41% de las especia lidades.
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Por  ot ra  par te, los campos vinculados a  la  ext racción  y produc-
ción  de manufacturas –Const rucción  y Madera , Meta lmecánica , Tex-
t il, Cuero y Calzado, Agr icu ltura , Ganader ía  y J a rdines, Acuicu ltura
y Pesca , Miner ía  y Foresta l– concent ran  el 45,7% de las especia lida-
des. Sin  embargo, es necesar io consignar  que a lgunas especia lidades
de estos campos están  situadas en  zonas limít rofes en t re la  produc-
ción  y los servicios, por  ejemplo: Mecánica  en  Mantención  de Auto-
móviles.

En  cambio, en  el ámbito de la  Ciencia , Técnica  y Tecnología  sólo
se concen t ra  el 10% de las especia lidades –Grandes Campos de la
Elect r icidad, la  E lect rón ica , la  Informát ica  y Comunicación , las Ar-
tes Gráficas y la  Química .

Por  ú lt imo, en  el á rea  de las Ar tes se ubica  sólo el 3,5% de las
especia lidades.

II. Ide n tificac ión  de  fam ilias  ocu pacion ale s

El proceso modern izador  que t iene lugar  en  la  economía  nacio-
na l, a l en t ra r  en  la  segunda  fase del modelo product ivo expor tador  –
esto es, incorporar  mayor  va lor  agregado a  la  producción  de bienes y
servicios (Discurso del Presidente Frei a  los empresar ios japoneses,
Tokio, noviembre de 1994)–, basa  su  incidencia  fundamenta l en  dos
ejes, además del a specto financiero: la  innovación  t ecnológica  y la
ca lificación  de la  fuerza  de t raba jo.

El pr imer  eje se manifiesta  en  la  in t roducción  acelerada  de tec-
nología  –conocimientos, equipamiento– de la  más var iada  proceden-
cia  y en  el desar rollo de a lgunas fuerzas tecnológicas propias, a  par-
t ir  de la  in icia t iva  innovadora  endógena . Sin  embargo, esto no quie-
re decir  que se haya alcanzado los niveles de desarrollo que se observa
en  los pa íses indust r ia lizados.

El segundo eje, la  ca lificación  de la  fuerza  de t raba jo, fundamen-
ta l para  el aumento de product ividad y exigencias de ca lidad en  los
productos, aún  no responde a  una  polít ica  sistemát ica  de formación
y capacitación , observándose en  su  lugar  una  gran  var iedad de ofer-
tas, t an to formales como no formales, lo que complejiza  mucho más
la  rea lidad vigente. Es así como desde el apara to cen t ra l del Estado
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se proponen  programas format ivos de n ivel medio y n ivel super ior,
conjuntamente con  programas de adiest ramiento y capacitación , ya
sea  permanentes (becas de capacitación) o emergentes (programas
específicos).

Esta  rea lidad ha  generado una  gran  dispersión  y var iedad so-
bre la s especia lizaciones que se pret ende otorga r  a  det erminadas
competencias laborales, dando como resultado un panorama complejo
e impreciso de las ocupaciones que demandan  ca lificación .

Desde ya, la  t radicional nomenclatura  de ramas profesionales ha
sido largamente superada, incorporando campos que emergen con los
cambios tecnológicos, así como especia lizaciones propias del desar ro-
llo mismo.

Estos an tecedentes just ifican  el esfuerzo por  agrupar  las actua-
les ofer tas de la  Educación  Técnico-Profesiona l en  grandes campos
ocupaciona les, ba jo el pr incipio de que la s competencias labora les
pueden  ser  ejercidas en  una  var iada  gama de ocupaciones, si es que
son  suficien temente amplias y básicas para  el desempeño de las exi-
gencias labora les. La  amplitud del ejercicio de la  act ividad labora l se
encont ra rá  en  relación  inversa  a  la  mayor  especia lización  o desar ro-
llo de competencias duras o finas.

Gran de s  Cam pos  Ocu pacion ale s

Teniendo como antecedente el universo de especia lidades descr i-
to anter iormente, podemos agrupar, mediante procedimiento de iden-
t ificación  básica  de genera lidades, un  conjunto de 15 Grandes Cam-
pos, rela t ivamente homogéneos2.

01.  Economía y  admin istración: es el Gran Campo que agru-
pa  fundamen ta lmen te la s ocupaciones de n ivel medio que t ienen
relación  con  los servicios económicos y administ ra t ivos, propios de
empresas y organismos del apara to esta ta l, cen t ra l y descent ra liza -
do, así como del mundo financiero.

2. Se debe deja r  es t a blecido qu e est e lis t a do es  pr ovisor io, su jet o a
modificaciones que emer jan  del aná lisis pormenor izado y especia lizado
de cada  campo.
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02.  Me talm e cán ica: es el Gran  Campo que agrupa  las ocupa-
ciones de n ivel medio que t ienen  relación  con  la  operación  de meta-
les y que en  la  CIIU3 cor responden  a  la  Gran  División  3, División  37
‘Indust r ias Metá licas Básicas’ y 38 ‘Fabr icación  de productos metá-
licos, maquinar ia  y equipo’. Además, se agregan  todas las act ivida-
des rea lizadas con  meta les en  empresas públicas y pr ivadas que per-
tenezcan  a  ot ras divisiones de la  CIIU y que necesiten  act ividades
de mantención  y cont rol específico de sus maquinar ias y equipos.

03.  Electric idad: es el Gran Campo definido fundamentalmen-
te por  t r aba ja r  con  un  componen te ún ico: la  elect r icidad. En  él se
encuent ran  inclu idas todas las ocupaciones relacionadas con  la  pro-
ducción , conducción  y consumo de la  elect r icidad, así como las act i-
vidades de mantención  indust r ia l y domést ica . Las ocupaciones elec-
t romecánicas pueden  ser  concebidas en  este Gran  Campo, o bien , en
el an ter ior, indist in tamente. Por  ot ra  par te, las ocupaciones elect ró-
n icas dan  or igen  a  un  Gran  Campo específico.

04.  Con stru cc ión  y  Made ra: es el Gran  Campo que agrupa
ocupaciones relacionadas el rubro de la  const rucción, tanto de est ruc-
tu ras como habitaciona l, cuyos componentes pueden  ser  de meta l,
hormigón o madera , t an to in ter iores como exter iores. Incluye, ade-
más, la  elaboración  de muebles y decorado en  madera  in ter ior.

05.  Agricu ltu ra , Gan ade ría  y  J ardin e ría: es el Gran  Cam-
po que agrupa  las ocupaciones que se relacionan  con  las act ividades
t an to agra r ia s como pecua r ia s, incorporando aquella s que t ienen
relación  con  la  ornamentación  y ja rdiner ía . Incorpora  en  su  in ter ior
la s act ividades fundamen ta lmen te ext r act iva s, a sí como aquella s
dest inadas a l procesamiento y envasado, siempre que no cor respon-
dan  a l rubro a limentación . También  incorpora  act ividades conexas
como la  apicu ltura , avicu ltura , hor t icu ltura  y fru t icu ltura  y sus ac-
t ividades a fines, como indust r ia lización  y packing de productos.

3. CIIU cor responde a la  Clasificación  Industrial In ternacional Uniform e
de todas las actividades económ icas, NU Ser ie M, N° 4, Rev. 2. Para
nuest ro uso contamos con  Copia  de la  Clasificación  publicada  por  la
Secret a r ía  Genera l de la  Organ ización  de los Est ados Amer icanos,
Washington , D.C., 1976.
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06.  Acu icu ltu ra  y Pe sca: es el Gran  Campo que agrupa  todas
las ocupaciones relacionadas con  el cu lt ivo y ext racción  de especies
mar inas, lacust res y fluvia les, así como las refer idas a  la  conserva-
ción  e indust r ia lización  de productos del mar. Se exceptúan  las act i-
vidades relacionadas con  la  preparación  a liment icia  a  base de estos
productos, los que se encuent ran  en  el Gran  Campo de a limentación ,
tur ismo y hoteler ía . Asimismo, pueden  incorporarse las ocupaciones
refer idas a  la  mecánica de motores marinos, siempre que ellos no sean
incorporados en  el Gran  Campo de la  meta lmecánica .

07.  Min e ría : es el Campo que agrupa  todas la s ocupaciones
relacionadas con la  ext racción de productos mineros, tanto pr imar ios
como de pr imera  elaboración . No considera  las ocupaciones relacio-
nadas con los t rabajos de invest igación química  de la  miner ía , las que
se encuent ran  en  un  Gran  Campo propio. Asimismo, las ocupaciones
mecánicas, especia lmente de maquinar ia  pesada  propia  de estas fae-
nas, indist in tamente pueden considerarse dent ro de este Gran  Cam-
po, o bien , en  el de la  meta lmecánica .

08.  Fore sta l: es el Gran  Campo que agrupa  todas las ocupacio-
nes relacionadas con  el cu lt ivo y t a la  de productos silvícolas, t an to
pr imar ios como de pr imera  elaboración . No considera  aquellas act i-
vidades relacionadas con  el uso de la  madera , las que per tenecen  a l
campo de la  const rucción  y la  madera .

09.  Te xtil, Cu e ro  y Calzado: es el Gran  Campo que agrupa
todas las ocupaciones que se relacionan  con  la  producción , el diseño,
la  confección  y las terminaciones de telas y de cuero. La  mantención
de la  maquinar ia  text il puede incorporarse en  este Gran  Campo, o
bien , considerar lo en  el de la  meta lmecánica , según  cor responda .

10.  Alim e n tac ión , Tu rism o y Hote le ría: es el Gran  Campo
que agrupa  todas la s act ividades r elacionadas con  la  elaboración ,
conservación  y preparación  de a limentos, servicios a liment icios a  los
consumidores (casinos), a tención  de huéspedes y pasa jeros, así como
a las act ividades de promoción  y ejecución  del tu r ismo.

11.  Arte s  Gráficas: Es el Gran  Campo que agrupa  todas las
act ividades relacionadas con  el diseño y la  producción  grá fica , t an to
en  papel como en  ot ras mater ias pr imas.

12.  Se rvic ios  a  las  pe rson as : es el Gran  Campo que agrupa
las ocupaciones relacionadas con  la  a tención  que un  técn ico de n ivel
medio ofrece a  las personas, a  par t ir  de una  condición  que requiera
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servicio par t icu la r  (n iño, senescente, enfermo), así como por  un  re-
quer imiento corpora l (cosmetología  y belleza , por  ejemplo).

13.  Expresión  Artística, Decoración  y Artesanía: es el Gran
Campo que agrupa  todas las ocupaciones relacionadas con  funciones
y ta reas que ofrecen  un  producto obten ido básicamente de la  puesta
en  juego de competencias crea t ivas, que se relacionan  directamente
con  inclinaciones a r t íst icas y dest rezas específicas.

14.  Ele c trón ica , In form ática  y  Com pu tac ión : es  el Gran
Campo que agrupa  todas las ocupaciones relacionadas con la  elect ró-
n ica , la  in formát ica  y la  computación , en tendiendo esta  ú lt ima  como
ocupaciones cuyo sen t ido fina l se encuent ra  adher ido a  procesos de
funcionamien to. Lo relacionado a  manejos u t ilit a r ios de productos
elect rónicos, informát icos o computacionales se encuentra  incorpora-
do en  ot ros Grandes Campos, especia lmente en  la  economía  y admi-
n ist ración .

15.  Qu ím ica: es el Gran  Campo que agrupa  a  todas las ocupa-
ciones que t ienen  relación  con  procesos qu ímicos, fundamenta lmen-
te los relacionados con  labora tor ios mineros y agroindust r ia les.

Eje rc ic io  de  aproxim ación  a  la  con form ación  de  Fam ilias
Ocu pacion ale s

Teniendo ident ificados los Gran de s  Cam pos , es posible esta -
blecer  una  relación  de Cam pos específicos, los que contendrán  en  su
in ter ior  un  conjunto de ocupaciones relacionadas en t re sí.

Los  Ca m p os  id en t ifica d os  y la s  r es p ect iva s  Ocu p a cion es
in ter relacionadas dan  or igen  a l sigu ien te esquema 4:

4. E s n ecesa r io qu e la  cla s ifica ción  qu e se pr esen t a  a  con t in u a ción
permanezca  estable en  su  Clas ificador y en  su  nomencla tu ra . Sin
embargo, podrán  surgir  nuevos Grandes Campos, nuevos Campos y
nueva s Ocupa ciones, los que se a grega rá n  a  la  nómina  propuest a ,
haciendo uso del mismo clasificador.
Se insiste nuevamente en  seña la r  que lo que se presenta  a  cont inuación
tiene sólo el valor  de un ejercicio preliminar, sin asumir responsabilidades
técnicas específicas, labor  que deben desarrollar  los equipos competentes
por  campo específico.
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Clas ificador de  Fam ilias  Ocu pacion ale s

01. Gran  Cam po: Econ om ía  y  Adm in is trac ión 5

Cam po: 01.- Secreta r ía
Ocu pación : 01.- Secreta r iado Ejecut ivo6

02.- Secreta r iado Administ ra t ivo
03.- Administ ración

Ocu pación : 01.- Administ ración  de Oficinas
02.- Administ ración  Por tuar ia
03.- Contadur ía
04.- Programación  en  Computación
05.- Ventas
06.- Coopera t ivismo

02. Gran  Cam po: Me talm e cán ica
Cam po: 01.- Mecánica  genera l

02.- Mecánica  Indust r ia l
Ocu pación : 01.- Mecánica  de Máquinas-Herramientas

03.- Mecánica  de Combust ión
04.- Elect romecánica
05.- Mecánica  de Precisión
06.- Refr igeración  y Aire Acondicionado

03. Gran  Cam po: Ele ctric idad
Cam po: 01.- Elect r icidad Genera l

02.- Elect r icidad Indust r ia l
03.- Elect r icidad Domicilia r ia
04.- Elect r icidad del Automóvil

04. Gran  Cam po: Con stru cc ión  y  Made ra
Cam po: 01.- Const rucción  Metá lica

02.- Const rucción  Habitaciona l
03.- Const rucción  de In ter iores

5. En el presen te cuadro se esquemat izan  dos ejemplos en  los Grandes
Campos 01 y 02.

6. De esta  manera  la  Especia lidad de Secreta r iado Ejecut ivo se nominar ía
01.01.01 y la  Especia lidad de Mecánico d e Máquinas-Herramientas
02.02.01.
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04.- Insta laciones Sanita r ias
05.- Muebler ía
06.- Dibujo Técnico
07.- Administ ración 7

05. Gran  Cam po: Agricu ltu ra , Gan ade ría  y  J ardin e ría
Cam po: 01.- Agr icu ltura

02.- Agroindust r ia
03.- Hor t icu ltura
04.- Fru t icu ltura
05.- Ganader ía
06.- J a rdines
07.- Desar rollo Rura l8

08.- Administ ración 9

06. Gran  Cam po: Acu icu ltu ra  y  Pe sca
Cam po: 01.-  Acuicu ltura

02.- Ext racción
03.- Indust r ia lización

07. Gran  Cam po: Min e ría
Cam po: 01.-  Minera lurgia

08. Gran  Cam po: Fore sta l
Cam po: 01.-  Silvicu ltura

02.- Madera
03.- Celu losa

09. Gran  Cam po: Te xtil - Cu e ro  y  Calzado
Cam po: 01.-  Vestuar io

02.- Tejido
03.- Cuero y ca lzado

7. Opta t ivo: podr ía  incorporarse a l Gran  Campo 01.
8. Opta t ivo: podr ía  incorporarse también  en  el Gran  Campo 12 “Servicio a

las personas”
9. Opta t ivo: Podr ía  incorpora r se como Ocupa ción  a l Gra n  Ca mpo 01,

Campo 02.
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10. Gran  Cam po: Alim e n tac ión , Tu rism o y  Hote le ría
Cam po: 01.- Alimentación

02.- Tur ismo
03.- Hoteler ía

11. Gran  Cam po: Té cn icas  Gráficas
Cam po: 01.-  Técnicas Gráficas

02.- Encuadernación

12. Gran  Cam po: Se rvic ios  a  las  pe rson as
Cam po: 01.-  Atención  de Párvulos

02.- Atención  de Senescentes
03.- Atención  Socia l
04.- Auxilia r  Paramédico
05.- Peluquer ía  y Belleza

13.- Gran  Campo: Expresión  artís tica , decoración  y  arte san ía
Cam po: 01.-  Ar tes Audit ivas

02.-  Ar tes visua les
03.-  Folklore
04.- Decoración
05.- Ar tesan ía

14. Gran  Cam po: Ele ctrón ica
Cam po: 01.- Elect rón ica  Genera l

02.- Elect rón ica  Indust r ia l
03.- Elect rón ica  de Radio y TV
04.- Elect rón ica  Digita l
05.- Telecomunicaciones
06.- Informát ica

15. Gran  Cam po: Qu ím ica
Cam po: 01.-  Química

A partir  del ejercicio anterior, es posible redefinir  cada una de las
especialidades a part ir  de una matriz de perfiles, con el fin de aunar
nomenclaturas y significados, estabilizar  los cr iter ios de acreditación
y otorgar  validez nacional a  las especialidades. Para  ello, por  ejemplo,
en nuestro t iempo ya no es concebible una mención en “computación”
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para  la  Especia lidad de “Secreta r iado”, sino que es inheren te a l per-
fil profesiona l.

Estrate g ias  para  la  de te rm in ación  de  los  Gran de s  Cam pos
Ocu pacion ale s

La determinación  de los Grandes Campos Ocupaciona les debe
ser  una  decisión  del más a lto n ivel, cuya  generación  cor responda  a
las au tor idades tan to educaciona les como del sector  económico y del
sector  empresar ia l, expresado en  cámaras, gremios, colegios técnicos
o sindica tos específicos.

Por  tan to, es el punto de par t ida  para  un  proceso de t ransforma-
ción  educa t iva , la  que debe tomar  en  cuenta  los diseños de Educa-
ción  Básica  y Media  que se determinen  para  la  nueva  propuesta  de
sistema educa t ivo, los pisos y techos del n ivel medio y las est ructu-
ras de las pirámides organizaciona les de los procesos product ivos10.

La  propuesta  de Grandes Campos Ocupacionales deberán  hacer
uso de un  Clasificador  de dos dígitos, el que dará  or igen  a  una  clasi-
ficación  uniforme, vá lida  naciona lmente, cuya  organización  deberá
responder  a l cruzamiento de cr iter ios de ident ificación .

El de scriptor de  Cam pos  Ocu pacion ale s

Los Grandes Campos Ocupacionales (GCO) deberán contener  un
Descr iptor  de Campos Ocupaciona les, con  el fin  de que las Regiones
los iden t ifiquen  en  un  lengua je vá lido naciona lmente. E l Descr iptor
de Campos Ocupaciona les es un  list ado organ izado a  pa r t ir  de los
Grandes Campos ocupaciona les, nominados con  un  segundo par  de
dígitos, que establece una  descr ipción  precisa  de los a lcances de di-
cho campo, sin  especificación  de los n iveles de formación  que ellos
requieran .

10. En el caso del sector  meta lmecánico, la  est ructura  organizaciona l de las
em pr esa s  n o iden t ifica  e l n ivel m ed io de  la  fu er za  de  t r a ba jo.
Normalmente, los egresados de n ivel medio, según  nuest ros estudios de
campo, ingresan  a  la  empresa  con  cargos de ayudantes de maest ros.
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La determinación de generar  una malla  de Descr iptores de Cam-
pos Ocupaciona les deberá  ser  producto de un  esfuerzo conjunto en-
tre autoridades educacionales, económicas y de planificación, así como
de los sectores empresar ia les y de t raba jadores, reunidos en  un  Co-
mité Técnico específico.

De te rm in ación  de  Espe c ia lidade s  se gú n  e l De scriptor de
Cam pos  Ocu pacion ale s

A par t ir  de la  mat r iz que ofrece el Descr iptor  de Campos Ocu-
paciona les, se const ru irá  un  Pe rfil Ocu pacion al genér ico para  el
Campo Ocupacional respect ivo, de va lidez nacional. Todas las mallas
cur r icu la res y su  concret ización  en  planes y programas deberá  res-
ponder  a  estos Per files Ocupaciona les, inst rumento básico de mane-
jo de la s au tor idades min ister ia les de la  Región  y de la s un idades
educa t ivas.

La  det erminación  de un  Per fil Ocupaciona l genér ico pa ra  un
Campo Ocupaciona l posibilit a  que todas las Especia lidades que co-
r respondan  a  un  Campo Ocupaciona l determinado puedan  contener
un t ronco com ún de formación, expresado en  asignaturas cuyos pro-
gramas podrán  ser  vá lidos para  var ias Especia lidades, diferencián-
dose éstas sólo en  aquellos elementos que son  propios de la  Especia -
lidad.

Las Especia lidades podrán  ser  flexiblemente organizadas a  par-
t ir  del t ronco común que corresponda a l Perfil Ocupacional, con adop-
ción  de est ra tegias educa t ivas diversas (Formación  Dual, Formación
Tradiciona l Lect iva  más Práct ica  Profesiona l, Formación  basada  en
Competencias, etc.). Asimismo, podrán  ser  diversas en  el desar rollo
de competencias –siempre que éstas conserven  un  grado de ampli-
tud que permita  el ejercicio labora l en  dist in tas ocupaciones cor res-
pondien tes a  la  familia .
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Cu adros  an e xos

Cuadro 1
Distribu ción  de  e spe c ia lidade s  por Gran de s  Cam pos

Ocu pacion ale s  e n  orde n  de cre c ie n te  y  porce n taje

Cam pos  Ocu pacion ale s N° de  e spe c ia lidade s %

I.- Economía  y Administ ración 102 25,3
II.- Meta l mecánica 51 12,7
X.- Alimentación  Tur ismo y Hoteler ía 41 10,2
IV.- Const rucción  y madera 39 9,7
IX.- Text il, Cuero y Calzado 35 8,7
V.- Agr icu ltura , Ganader ia  y J a rdines 25 6,2
VI.- Acuicu ltura  y Pesca 22 5,5
XII.- Servicios a  las personas 22 5,5
III.- Elect r icidad 14 3,5
XIII.- Expresión  a r t íst ica , decoración  y a r te 14 3,5
XIV.- Elect rón ica , Informát ica  y Comunicaciones 12 3,0
XI.- Ar tes Gráficas 10 2,5
VII.- Miner ía 7 1,7
VIII.- Foresta l 5 1,2
XV.- Química 4 1,0

Totale s 403 100

Fuente: Director io de Establecimientos de Educación  Técnico-Profesiona l, 1993.
Elaboración  cuadro: PIIE .
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Cuadro 2
Can tidad de  e spe c ia lidade s  por Gran de s  Cam pos  se gú n  Re gión

Re gion e s I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Grandes
campos
ocupac.

I. Econ . y
Admi. 15 14 9 6 26 10 15 17 24 22 3 8 39

II. Meta l-
mecánica 7 10 5 6 14 5 9 16 7 8 2 6 20

III. E lect r. 2 2 4 2 2 1 3 6 2 2 0 1 7
IV. Const ruc.

y madera 3 3 4 5 10 4 7 8 7 7 3 7 14
V. Agr ic., gana .

y ja rdines 1 0 1 1 5 2 9 3 8 3 1 0 7
VI. Acuicu ltura

y pesca 3 2 4 3 5 0 1 2 0 11 2 2 0
VII. Miner ía 1 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Foresta l 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0
IX. Text il, Cuero

y Calzado 3 5 3 4 5 2 3 5 8 4 0 1 21
X. Alimentación ,

Tur ismo y Hotel. 5 3 1 4 4 2 5 6 9 7 0 1 12
XI. Ar tes Gráf. 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 6
XII Servicios a

las personas 3 4 0 2 9 3 4 5 7 1 1 1 9
XIII. Expr. a r t .,

dec. y a r tesan ía 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 7
XIV. Elect rón .,

in formát ., com. 0 1 0 1 1 0 1 4 4 0 0 1 8
XV. Química 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Totale s 43 47 34 37 84 29 61 79 80 70 12 31 152

Fuente: Director io de Establecimientos de Educación  Técnico-Profesiona l 1993.
Elaboración  cuadro: PIIE .
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Cuadro 3
Ofe rta  e du cativa  por Re gión  se gú n  Gran de s  Cam pos

Re gion e s I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Tota l
cu rsos

Grandes
campos
ocupac.

I. Econ .
y adm. 21 21 12 8 55 13 23 55 39 37 3 11 292 590

II. Meta l-
mecánica 9 16 7 10 29 9 14 36 15 11 2 10 102 187

III. E lect . 2 2 5 2 7 1 5 14 3 6 0 2 22 71
IV. Const .

y madera 3 3 5 7 13 6 12 16 15 12 3 8 32 135
V. Agr ic.,

ganad.,
ja rdines 1 0 1 5 10 5 19 7 12 16 1 0 11 88

VI. Acuicu l.
y pesca 3 2 4 3 9 0 1 2 0 12 2 2 0 40

VII. Miner ía 1 1 5 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 13
VIII. Foresta l 0 0 0 0 0 0 4 10 3 7 0 0 0 24
IX. Text il,

cuero,
ca lzado 5 7 3 5 11 5 9 15 12 5 0 1 45 123

X. Alim.,
tu r ismo,
hoteler ía 5 4 1 5 6 2 6 10 11 8 0 1 29 88

XI. Ar tes
gráficas 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 6 11

XII. Serv. a
personas 3 4 0 3 17 6 7 10 8 2 1 3 47 111

XIII. Exp.
a r t íst icas,
decor.,
Ar tesan ía 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 7 15

XIV. Elect rón .,
in formát ica ,
comunic. 0 1 0 1 4 0 2 8 4 0 0 1 37 58

XV. Química 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 9

Totale s 53 64 44 52 164 47 105 187 125 117 12 42 634 1.646

Fuente: Director io de Establecimientos de Educación  Técnico-Profesiona l, 1993.
Elaboración  cuadro: P IIE .
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