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Introducción

Los egresados de las instituciones de educación superior en México enfrentan ac-
tualmente un mercado laboral profesional cada vez más competido y saturado. Si 
bien esta situación del mercado de trabajo no es nueva, la revolución tecnológica de 
nuestros días marca diferencias cada vez más notorias entre los distintos profesiona-
les que decidieron cursar una licenciatura tanto en instituciones públicas como pri-
vadas.

Lo que está sucediendo en el mercado laboral profesional bien puede atribuirse a la 
situación económica del país, pues no se generan puestos de trabajo profesional con 
la misma velocidad con respecto al número de egresados del nivel educativo superior, 
aunque una conclusión de este tipo sería simplista, superficial, porque de acuerdo con 
el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco), “De un total de 62 licenciaturas, 
sólo cinco tienen una alta rentabilidad debido a que el retorno de inversión es más 
rápido y a que los salarios se encuentran en el Top 10 de las carreras mejor pagadas, 
se trata de física, estadística, finanzas, banca y seguros, ciencias de la educación, pro-
gramas multidisciplinarios y servicios de transporte”. La situación, pues, es diferencial 
toda vez que no todas las licenciaturas enfrentan el problema de anacronismo, obso-
lescencia y/o falta de competitividad. 

La situación que presenta el mercado de trabajo para los profesionales de la Geo-
grafía no escapa a la realidad descrita; incluso podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que el panorama es aún más complicado. Ante esta condición prevaleciente, 
nuestra exposición constituye una invitación a reflexionar y analizar si la comunidad 
del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam está prepa-
rada para afrontar competitivamente este reto.

El contacto cotidiano con los alumnos que estamos preparando para obtener la Li-
cenciatura en Geografía evidencia que persiste, en la mayoría de ellos, una falta de 
elementos técnicos para desarrollar investigaciones geográficas de nivel universitario 
y, sobre todo, para que se encuentren en condiciones de incorporarse a un mercado 
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laboral profesional competido y marcadamente saturado. Cuando se induce al alumno 
a dejar el esquema tradicional de aprendizaje y se le requiere la exposición de una si-
tuación propia del quehacer geográfico del ámbito laboral profesional, los resultados 
son parcos, apenas atisban a dilucidar el problema y sólo excepcionalmente son capa-
ces de utilizar los distintos conocimientos y metodologías adquiridas durante su for-
mación para ofrecer tratamientos convincentes que pudieran ser contemplados como 
verdaderas soluciones.

Entonces es importante cuestionarse ¿cómo va a enfrentar con éxito un egresado de 
Geografía de la unam un mercado laboral cada vez más competido? Nosotros inter-
pretamos el problema con una visión integral, pues los estudiantes son los primeros 
afectados de un modelo educativo que no está logrando, por diversos motivos, generar 
profesionales de la Geografía en la cantidad y calidad necesarias para que estén en 
condiciones de participar activamente en el mercado laboral del país, y es que el pro-
ceso no se detendrá por sí solo: en el corto, mediano y largo plazos es previsible que 
el escenario empeore.

No hemos realizado y, por lo tanto, no disponemos de investigaciones o al menos 
estudios suficientes que nos acerquen y permitan generar un diagnóstico situacional 
preciso y confiable de la formación profesional de geógrafos en la unam. No hay cer-
teza de cuantos profesionales somos, titulados o truncos, qué estamos haciendo, en cuál 
ámbito ejercemos profesionalmente y en qué puestos o cargos, si lo estamos haciendo 
satisfactoriamente y qué necesitamos para hacerlo mejor. Aquello que no se registra no 
es posible medirlo, y en consecuencia no puede ser valuado, y lo que no se evalúa no puede 
mejorarse. Sólo hemos alcanzado a compararnos de manera simplista y subjetiva. 

Nosotros aquí exponemos las etapas por la que atraviesan los profesionales de la 
Geografía una vez que han concluido sus estudios, queremos que los futuros profesio-
nales mediten sobre cuál es el siguiente paso y que conozcan las situaciones que en-
frentarán. Es fundamental que comprendan la importancia de obtener capacidades y 
competencias durante su estancia en el Colegio de Geografía, de tal manera que les 
permita enfrentar con mayor éxito su inserción en el mercado laboral.

En una primera parte damos una breve semblanza del proceso que enfrenta la ma-
yoría de los profesionistas al momento de buscar un trabajo y de qué tan preparados 
están para realizarlo de manera eficiente.

Posteriormente se invita al estudiante a reflexionar si realmente esta consiente de 
cuáles son las competencias que deberá adquirir durante su formación, porque en bue-
na medida de esto dependerá el éxito en la tarea de “conseguir un buen empleo”. En 
esta parte mencionamos los factores que intervienen en el desconocimiento del estu-
diante acerca de la realidad del mercado de trabajo profesional.

Una tercera etapa busca divulgar información de investigaciones mucho más pro-
fundas sobre la situación del mercado laboral del geógrafo tanto en México como en 
España, en qué sectores se desempeña el geógrafo y qué es lo que se espera de él como 
profesionista.
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Para finalizar se explican las diferencias sustanciales entre la administración públi-
ca y las instituciones privadas, buscando que los estudiantes conozcan los proceso de 
selección y las situaciones que enfrentarán en cualquiera de los dos ámbitos.

Antecedentes

El presente trabajo deriva de nuestra participación como ponentes en el Coloquio 
“Mercado de trabajo del geógrafo”, realizado por el Colegio de Geografía en la Facul-
tad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el 
18 y 19 de noviembre del año 2016.

Durante nuestra participación en el evento pudimos confirmar algunas situaciones 
que en discusiones previas habíamos identificado:

• Una baja respuesta de los estudiantes ante eventos de esta índole, amplia-
ción de los canales de difusión, selección de los días y horario del evento, y 
desinterés propio de los estudiantes.

• El desconocimiento por parte de los estudiantes principalmente de las com-
petencias solicitadas a los geógrafos en el mercado laboral, así como la falta 
de un plan de contingencia por parte de los estudiantes de Geografía para 
insertarse eficazmente en el mercado laboral una vez concluidos sus estu-
dios profesionales.

• Insuficiencia de eventos de difusión dirigidos a estudiantes de la carrera de 
Geografía que les permita conocer las habilidades solicitadas por el mercado 
laboral profesional.

• Desconocimiento por parte de buena parte de los organismos públicos, pri-
vados y civiles, de las capacidades del profesional en Geografía para atender 
con eficacia distintos problemas del territorio, producto en buena medida de 
nuestra incapacidad de mostrar nuestras capacidades.

• Una insuficiente vinculación entre alumnos, docentes e investigadores con 
respecto a empleadores, ya sea de la administración pública, empresas pri-
vadas u organizaciones civiles (ong y laboratorios sociales).

Este foro nos permitió retomar una histórica discusión sobre la capacidad real de 
los estudiantes del Colegio de Geografía de la unam para colocarse de manera eficien-
te en el mercado laboral profesional en la actualidad. Y no sólo nos referimos a la de-
manda laboral de geógrafos para desarrollar alguna función específica, sino a su capa-
cidad para competir con otros profesionistas en el desempeño eficiente de las tareas 
encomendadas.

Los resultados del foro constituyen un inmejorable punto de partida. Sería un error 
suponer que sus resultados sean la solución a la situación por la que atraviesa el 
proceso de formación profesional de los geógrafos de la unam. En esta consideración, 
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eventos como éste deben ser tomados como el inicio de una nueva dinámica de difusión 
y tutoría hacia nuestros alumnos, donde se busque una mayor comunicación que les 
permita tener un panorama realista de los desafíos de capacidades y competencias 
profesionales que enfrentarán al concluir su licenciatura.

Decidimos pues profundizar en las capacidades y competencias necesarias para un 
adecuado desempeño del geógrafo. Es importante precisar que las opiniones vertidas 
en este documento son producto de la experiencia de los autores que, juntos, suman 
más de 50 años de ejercicio profesional.

El siguiente paso: ¿que sigue una vez concluida la universidad?

¿Que espera un estudiante de Geografía al concluir satisfactoriamente su estancia en 
la universidad? Generalmente cuenta con dos opciones: continuar su especialización 
cursando estudios de posgrado en instituciones nacionales o extranjeras, o bien incor-
porarse al mercado laboral profesional.

Exploremos la primera opción. Aunque es la opción menos utilizada, cada vez más 
estudiantes ven los estudios de posgrado como opción viable ante el panorama incier-
to del mercado laboral. En  la figura 1 se observan los datos de la dgae de la unam e 
indican que del ciclo 1999-2000 al 2015-2016 la matrícula de alumnos de posgrado 
tuvo un aumento del 60%, pasando de 17,260 a 28,638 en tan solo 16 años.

La otra opción es la de incorporarse al mercado laboral en alguna de sus modalida-
des; esta es la más utilizada por los alumnos pues, de acuerdo con datos del Conacyt, 
se calcula que en promedio sólo el 20% de los jóvenes que concluyen una licenciatura 
continúan con estudios de posgrado.

Pero, ¿a qué se enfrentan los estudiantes al momento de buscar trabajo? Por comen-
tarios de compañeros, familiares y profesores, generalmente a la falta de oportunidades, 
ante la dificultad para conseguir empleo. Esta situación no es coherente cuando eva-
luamos indicadores internacionales: en la figura 2 observamos la clasificación mundial 
de las tasas de desempleo; de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 
en el año 2014 el porcentaje de la población desempleada en México (4.9%) se encuen-
tra dentro del rango de los países más bajos, incluso por debajo de países como Ale-
mania (5.0%), Estados Unidos (6.2%) y Reino Unido (6.3%). Entonces, ¿por qué 
cuesta tanto trabajo conseguir trabajo de geógrafo en México?

Sólo para aclarar el punto anterior, debemos indicar la manera de contabilizar el 
empleo en México: aquí se considera a los empleados que no cuentan con ningún tipo 
de seguridad social ni prestaciones, los cuales se consideran como informales; datos 
recientes del inegi contabilizan 29.3 millones de personas, es decir, 6 de cada 10 per-
sonas que trabajan en México.  

El panorama para los egresados se complica al conocer el informe de la ocde 
(Panorama Educativo 2014), el cual indica que México es el país con la tasa más alta 
de desempleo para las personas que realizaron estudios de educación superior (4.6%). 
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eventos como éste deben ser tomados como el inicio de una nueva dinámica de difusión 
y tutoría hacia nuestros alumnos, donde se busque una mayor comunicación que les 
permita tener un panorama realista de los desafíos de capacidades y competencias 
profesionales que enfrentarán al concluir su licenciatura.

Decidimos pues profundizar en las capacidades y competencias necesarias para un 
adecuado desempeño del geógrafo. Es importante precisar que las opiniones vertidas 
en este documento son producto de la experiencia de los autores que, juntos, suman 
más de 50 años de ejercicio profesional.

El siguiente paso: ¿que sigue una vez concluida la universidad?

¿Que espera un estudiante de Geografía al concluir satisfactoriamente su estancia en 
la universidad? Generalmente cuenta con dos opciones: continuar su especialización 
cursando estudios de posgrado en instituciones nacionales o extranjeras, o bien incor-
porarse al mercado laboral profesional.

Exploremos la primera opción. Aunque es la opción menos utilizada, cada vez más 
estudiantes ven los estudios de posgrado como opción viable ante el panorama incier-
to del mercado laboral. En  la figura 1 se observan los datos de la dgae de la unam e 
indican que del ciclo 1999-2000 al 2015-2016 la matrícula de alumnos de posgrado 
tuvo un aumento del 60%, pasando de 17,260 a 28,638 en tan solo 16 años.

La otra opción es la de incorporarse al mercado laboral en alguna de sus modalida-
des; esta es la más utilizada por los alumnos pues, de acuerdo con datos del Conacyt, 
se calcula que en promedio sólo el 20% de los jóvenes que concluyen una licenciatura 
continúan con estudios de posgrado.

Pero, ¿a qué se enfrentan los estudiantes al momento de buscar trabajo? Por comen-
tarios de compañeros, familiares y profesores, generalmente a la falta de oportunidades, 
ante la dificultad para conseguir empleo. Esta situación no es coherente cuando eva-
luamos indicadores internacionales: en la figura 2 observamos la clasificación mundial 
de las tasas de desempleo; de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 
en el año 2014 el porcentaje de la población desempleada en México (4.9%) se encuen-
tra dentro del rango de los países más bajos, incluso por debajo de países como Ale-
mania (5.0%), Estados Unidos (6.2%) y Reino Unido (6.3%). Entonces, ¿por qué 
cuesta tanto trabajo conseguir trabajo de geógrafo en México?

Sólo para aclarar el punto anterior, debemos indicar la manera de contabilizar el 
empleo en México: aquí se considera a los empleados que no cuentan con ningún tipo 
de seguridad social ni prestaciones, los cuales se consideran como informales; datos 
recientes del inegi contabilizan 29.3 millones de personas, es decir, 6 de cada 10 per-
sonas que trabajan en México.  

El panorama para los egresados se complica al conocer el informe de la ocde 
(Panorama Educativo 2014), el cual indica que México es el país con la tasa más alta 
de desempleo para las personas que realizaron estudios de educación superior (4.6%). 
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¿De qué sirve el haber incrementado el número de profesionistas por parte de las ins-
tituciones de nivel superior si el mercado laboral no ha sido capaz de generar las plazas 
necesarias para su desempeño, producto de un pobre crecimiento económico?

Ello no sólo ha obligado a los egresados universitarios a emplearse en proporciones 
crecientes en ocupaciones de menor “calidad”, sino también ha desplazado trabaja-
dores con niveles de calificación relativamente menores (técnicos por ejemplo), lo 
que se ha traducido en el estancamiento (y en ocasiones en el retroceso) de las remu-
neraciones que reciben en promedio nuestros profesionistas egresados. (Hernández 
Laos, E).

¿Cómo buscan empleo los profesionistas?

El primer reto para conseguir empleo es saber dónde buscarlo, la mayoría de los estu-
diantes desconoce los mecanismos de búsqueda; ferias, redes sociales, portales web, 
portales gubernamentales, universidades, etcétera. Los medios tradicionales han ido 
sucumbiendo ante la penetración del internet. En la figura 3 se observan los datos de 
un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), y revelan que 
en 2015, 7 de cada 10 personas utilizaron el internet para buscar empleo, y para el 2016 
esta cifra subió a 9 de cada 10.

El mismo estudio indica que el 51% de los interesados consiguieron una entrevista 
de trabajo, y el 46% obtuvo el empleo, lo cual lo hace una opción viable para conseguir 
un empleo de manera efectiva.

Sin pretender inducir la preferencia hacia algún portal en especial, creemos adecua-
do mencionar cuáles son los portales más usados. De acuerdo con la figura 4, se obser-
va que la empresa occ Mundial es actualmente el portal de empleo más conocido y 
usado en México: más del 56% lo utiliza como primera opción y en general el 85% de 
la gente lo utiliza como una de sus tres primeras opciones.
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Sin embargo, estos indicadores son genéricos y sólo deben utilizarse como guías,  
pues la actividad geográfica difiere al resto de otras profesiones universitarias, como 
ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, etcétera; se requiere de métodos espe-
cíficos para obtener resultados positivos. Se le pregunto a un grupo de estudiantes qué 
palabra utilizaría para buscar trabajo en la red, y el 87% respondió geógrafo o geo-
grafía. Sea cual sea el portal utilizado, en los todos los casos los resultados obtenidos 
apuntaban a la docencia como la opción más repetida, particularmente en preparatoria 
y en escuelas privadas.

Cuando modificamos los criterios de búsqueda e incluimos palabras y frases como 
sistemas de información geográfica, analista de mercados, geomarketing, geomática 
o gps, las respuestas fueron muy diferentes, y con excepción del criterio gps, los 
sueldos eran más elevados. Este ejercicio nos permite entender que el criterio de 
búsqueda es importante para obtener resultados favorables. Analizando los criterios de 
búsqueda y las opciones encontradas surgen una serie de preguntas:

• ¿Por qué los trabajos etiquetados como geógrafos o Geografía hacen refe-
rencia mayoritariamente a la docencia?

• Por qué las ofertas laborales que requieren de profesionales en materia de 
análisis espacial, no solicitan geógrafos como su primera opción?

• Por qué los estudiantes de Geografía, no saben buscar empleos de acuerdo 
con su perfil de egreso?

La respuesta a las tres preguntas podría estar en la misma situación: “pareciera que 
hay un desconocimiento mutuo entre el mercado laboral y la universidad, por cuanto 
el primero no sabe a ciencia cierta las capacidades reales de los egresados ni las utili-
dades de la disciplina y el segundo no las estimula explícitamente y activamente” 
(Checa Artasu, mm, 2013).

¿Porque contratar a un geógrafo? ¿Y las competencias?

Efectivamente, el mercado laboral desconoce las capacidades adquiridas por el estu-
diante de Geografía durante su formación, encasillando a estos profesionales a una de 
sus salidas más comunes, la docencia, y todavía más preocupante, el propio estudian-
te de Geografía no es capaz de explicar de manera convincente sus habilidades, capa-
cidades y competencias.

Pero en descargo de los estudiantes tendríamos que apuntar un par de situaciones: 
La primera, no es labor de los egresados en Geografía hacerse de un nombre y prestigio 
en el mercado laboral en México como geógrafos; si alguien ha fallado en ese rubro, 
somos nosotros, no los alumnos. Y la segunda, ¿por qué el estudiante de Geografía, en 
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su mayoría, no tiene claro cuáles son sus habilidades y capacidades? ¿será que los 
planes de estudio no contemplan una sensibilización de los futuros profesionales?, o 
tal vez los profesores no han hecho el hincapié suficiente; también podría influir que 
las autoridades administrativas no impulsen la revisión, actualización y certificación 
de los programas de estudio, o ¿de plano existe una desconexión entre los perfiles de 
egreso y lo que demanda el mercado laboral?

Pero, ¿cómo saberlo? En este punto hacen falta estudios de docentes o investigado-
res sobre empleabilidad, acciones de seguimiento a las actividades de los egresados, 
organizaciones de exalumnos para conformar grupos colegiados, asociaciones o gre-
mios para impulsar el reconocimiento de la labor geográfica.

De los pocos estudios realizados, es posible rescatar el realizado por el doctor Che-
ca Artasu, quien aporta elementos valiosos, sobre lo siguiente:

• Perfiles de egreso de los distintos programas de Geografía en varias univer-
sidades mexicanas.

• Competencias y habilidades, tanto generales como específicas demandadas 
por el mercado laboral.

• Empleabilidad y sectores laborales para los egresados

Una parte fundamental del estudio está enfocada en mostrar las condiciones de la 
enseñanza de la Geografía en México. Así, vemos que mientras dos terceras partes de 
los matriculados están en tres instituciones —unam, u de g y uaem —, de cada diez 
geógrafos que egresan por año, siete pertenecen a dos instituciones unam y uaem. Esta 
situación debe ser entendida por las autoridades, profesores e investigadores, como una 
amplia responsabilidad, al participar en la casa de estudios más importante en México, 
cuando menos en número de egresados, en la formación de profesionales en geografía 
(figuras 5 y 6).

Otra aportación importante consiste en analizar la proporción de estudiantes de 
nuevo ingreso con respecto a los matriculados. Esto permitirá proyectar escenarios 
futuros y tomar las medidas necesarias para atenderlos con calidad. En el cuadro 1 
están ordenadas las universidades con mayor proporción de ingresos.
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En ellos se desprende que en todos los casos los egresados tendrán conocimientos 
para discernir formas de organización territorial; se presupone que los egresados podrán 
resolver problemas vinculados al territorio; incluso se precisa que serán capaces de 
vertebrar propuestas de ordenamiento territorial. También se considera que los egresa-
dos tendrán aptitudes y conocimientos para reflejar las realidades territoriales a través 
de cartografía y que además podrán generar la misma a través de sistemas de informa-
ción geográfica y con el uso de las nuevas tecnologías. “Se intuye que los perfiles de 
egreso que presentan las licenciaturas de Geografía en México son más teóricos que 
reales, y parecieran estar alejados de la realidad laboral. De no hacerse nada se conti-
nuará con programas desapegados de la realidad laboral y profesional, que a duras 
penas sabe qué hace un geógrafo”. Este cuadro muestra la cantidad de geógrafos em-
pleados, el sector de trabajo y la proporción en cada uno, así como su evolución del 
2005 al 2012. Estos parámetros permiten entender el comportamiento de la fuerza la-
boral y construir valiosos comentarios (cuadro 2):

Cuadro 2. Distribución de geógrafos por sector de actividad
2005 2012

Otras actividades 30,1 34,4
Docencia 39,1 55,3
Administración Pública 27,1 24,3
Servicios Profesionales 3,7 10,7
Ciencias Sociales 0 9,7
Total geografos 4.400 6.000

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Checa Artasu, 2014.
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• Ha aumentado ligeramente el número de titulados que no trabajan en aspec-
tos afines a la disciplina.

• Ha aumentado notoriamente el número de titulados que trabajan en la do-
cencia. Lo que demuestra que es la salida más común para los futuros egre-
sados en Geografía. Un hecho que refuerza la necesidad de introducir en los 
planes de estudio asignaturas que acerquen al alumnado de Geografía a los 
rudimentos de la Pedagogía, la Didáctica e incluso asociados a las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, las actuales políticas de empleo de las universida-
des mexicanas, más tendentes a la contratación específica por horas y asig-
natura y no a la creación de empleo estable sin duda van a impedir la inser-
ción real de esos egresados altamente cualificados en las universidades que 
imparten docencia en Geografía o incluso en otras disciplinas demandantes 
del conocimiento espacial y territorial atribuido a los geógrafos.

• Hay un aumento de más de seis puntos en aquellos titulados que se dedican a la 
consultoría. Se muestra así que lentamente pero de forma progresiva la incorpo-
ración de los sistemas de información geográfica y las nuevas tecnologías, así 
como de nuevas metodologías y actividades (por ejemplo, el geomarketing) se 
van abriendo espacios lentamente en el mercado laboral profesional mexicano.

• Hay un desplazamiento territorial de los titulados en Geografía hacía regio-
nes del país donde en 2005 no había presencia. Aunque, la región centro si-
gue concentrando los lugares de trabajo de los titulados en Geografía.

Aunque este estudio arroja datos interesantes y podría ser tomado como el parteaguas 
para realizar un diagnóstico situacional de la labor geográfica en México, también es 
evidente, como lo señala el autor, que requiere de mayor profundidad en tamaño de 
muestra y temporalidad. Otro factor de importancia que obliga a continuar con esta in-
vestigación es el vertiginoso cambio de las formas, medios y requisitos de contratación. 

Por ejemplo, para el 2016, el internet ha pasado de ser una opción medianamente 
usada por los buscadores de empleo a ser la opción del noventa por ciento de las per-
sonas que intentan conseguir un trabajo. Otro dato interesante es el tipo de usuario que 
busca trabajo por este medio; los egresados de licenciatura son el grupo de mayor uso, 
al concentrar dos terceras partes de la población solicitante (figura 7).
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También se debe considerar la continua transformación de los puestos solicitados. 
Hace cuatro años no se demandaban monitoristas (gps), o eran incipientes las ofertas 
de geomarketing; la masificación de aplicaciones web en celulares (aps) y el uso de 
tecnologías de realidad aumentada, etcétera; se requiere una actualización inmediata 
de los conceptos planteados por el doctor Checa.

Adicionalmente, se requieren investigaciones, como la realizada por el Colegio de 
geógrafos españoles, el cual ha reunido, clasificado y actualizado la información de los 
perfiles profesionales en España, con una muestra del 23.2% de los 1,569 colegiados 
al 31 de diciembre del 2013. Esta asociación tiene como algunos de sus objetivos:

• Actualizar a 2013 la información disponible sobre los perfiles profesionales 
de la Geografía española.

• Difundir los perfiles profesionales de la Geografía a la sociedad en general 
y a posibles contratantes en particular.

• Contribuir a la defensa del ejercicio del ejercicio de la profesión, aportando 
información rigurosa sobre el desempeño profesional de la Geografía.

• Colaborar y estimular la mejora continua de los grados en Geografía, así 
como de la formación de postgrado relacionada con la profesión.

• Impulsar la articulación de redes de trabajo y acciones estratégicas para me-
jorar posicionamiento del colectivo en campos de trabajo específicos.

Sus líneas de investigación son tres: (1) ámbitos de trabajo, (2) salidas profesionales y (3) 
ejercicio de la profesión. No es factible, por el espacio disponible, mostrar todos los elementos 
de relevancia que esta investigación aporta a la labor geográfica; sin embargo, es importante 
mencionar que, desde nuestro punto de vista, la agrupación de la actividad geográfica en cinco 
grandes bloques ha sido un acierto, pues permite analizar las competencias adquiridas, los ni-
chos de empleo, el sector de desarrollo, y los niveles de participación. En las figuras 8 y 9 se 
puede observar el porcentaje y evolución de los geógrafos españoles por ámbito de trabajo.

• Tecnologías de la Información Geográfica. sig, Cartografía, bd, Teledetec-
ción, Neogeografía.

• Planificación Territorial y Urbanística. Planeación Territorial, Planeación 
Urbana, Paisaje, Movilidad, Equipamiento, Vivienda.

• Desarrollo Territorial. Planeación Estratégica, Turismo, Patrimonio Cultu-
ral, Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Organización territorial, Co-
mercio, Geomarketing.

• Medio Ambiente. Evaluación de Impacto Ambiental, Espacios Naturales Protegidos, 
Riesgos Naturales, Recursos Hídricos y Agenda 21 (Desarrollo sostenible, onu)

• Sociedad del conocimiento. Formación Continua, Trabajos Editoriales.
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Esta descripción del contexto en el cual los geógrafos buscan empleo es muy im-
portante porque define el contexto que rodea al geógrafo, tanto en un ámbito interno 
—como lo es su preparación, conocimiento, habilidad, capacidad para enfrentar retos 
y su capacidad para competir profesionalmente— como en un ámbito externo — como 
el reconocimiento de los empleadores, garantías de solución, ventajas de incorporar 
especialistas en manejo espacial de información, etcétera.

Hemos visto que la administración pública ocupa casi el 25% de los profesionistas 
en Geografía en México, y describir con detalle las competencias necesarias requiere 
todo un espacio debido a la heterogeneidad de las distintas dependencias gubernamen-
tales. En su lugar mencionaremos el procedimiento de ingreso a la administración 
pública federal y lo que implica para el geógrafo laborar en este ambiente.

La administración pública

Entendiendo a la administración pública en México como el conjunto de organizacio-
nes en las cuales se basa el Gobierno para realizar la gestión diaria del país, llevando 
a cabo procesos relacionados con la planeación, la organización, la administración de 
personal, dirección y control, es posible dimensionar los distintos campos de acción y 
la necesidad del Poder Ejecutivo, por contar con una estructura operativa, que le per-
mita vincular los medios, diseñar normas, distribuir funciones y procurar el cumpli-
miento de los objetivos para lograr el desarrollo al que aspira la sociedad.

Esta necesidad del Gobierno de contar con una estructura suficiente y capacitada, 
que le permita realizar con eficiencia el cumplimiento de las leyes para la conservación 
y fomento de los intereses públicos, buscando el desarrollo de la sociedad, es la base 
del concepto de servicio público: “El servicio público es una actividad técnica, que ha 
sido creada y controlada para asegurar —de una manera permanente, regular, continua 
y sin propósitos de lucro—, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés gene-
ral, sujeta a un régimen especial de derecho público”. (Serra Rojas, A. Tratado de 
Derecho Administrativo 1993).

De acuerdo con Serra Rojas, los servicios públicos pueden clasificarse en tres 
categorías, partiendo de la competencia de los diversos órganos del Estado federal 
mexicano:

• Servicios públicos federales
• Servicios públicos estatales
• Servicios públicos municipales

A nivel federal, el Gobierno ha desarrollado el Servicio Profesional de Carrera (spc) 
buscando garantizar a la sociedad funcionarios públicos de calidad. Para lograrlo, “se 
establecen reglas y procedimientos basados en el mérito para acceder, permanecer y 
desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública, proporcionando 



196  CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL GEÓGRAFO

niveles altos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos instituciona-
les”. (Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Administración pública, Diccio-
nario de Política y Administración pública, México, 1996).

El ingreso a la apf se realiza a través de la plataforma “trabaja en”, que es el siste-
ma diseñado para conseguir información sobre concursos para ocupar plazas vacantes 
en el spc. Se puede buscar información por dependencia, entidad federativa, campo y 
área de experiencia, área de estudio y carrera genérica.

Revisando el concepto de campo de experiencia, se tienen una serie de áreas de 
experiencia:

• Geografía. Geografía Económica, Geografía Histórica, Geografía Humana 
y Geografía Regional

• Ciencias de la Tierra y del Espacio. Geografía, Ingeniería Ambiental, Me-
teorología, Oceanografía, Sistemas de Información Geográfica.

• Ciencias Tecnológicas. Planificación Urbana, 

De acuerdo con el área de estudio, tienen las siguientes carreras genéricas:

• Ciencias Sociales y Administrativas. Geografía, Geomática, Mercadotecnia, 
Turismo.

• Ingeniera y Tecnología. Geografía, Geoinformática, Ingeniera Ambiental, 
Oceanografía, Topografía, Urbanismo.

Como observamos, la labor geográfica está considerada como parte de las especiali-
dades requeridas por la administración pública federal; de manera directa la encontramos 
como Geografía, Sistemas de Información Geográfica, Geomática y Geoinformática; de 
manera indirecta se puede participar en Ingeniería Ambiental, Meteorología, Oceanogra-
fía, Planificación Urbana, Mercadotecnia, Turismo, Topografía y Urbanismo.

Esta gama de posibilidades nos permite afirmar que son reconocidas las capacidades 
del geógrafo para coadyuvar a cumplir los objetivos de distintas dependencias de la 
Administración pública federal. Pero ¿cuáles dependencias son las solicitantes?, ¿que 
puestos solicitan y cuáles son las competencias que exigen?

En el cuadro 3 se muestran algunos ejemplos de las vacantes en las cuales el geó-
grafo puede registrar su participación.

Para poder participar, el aspirante deberá llenar un formato con su información 
curricular; ahí se le pedirá que clasifique su experiencia laboral determinando el cam-
po de experiencia y el área de estudio; esta parte es muy importante porque estos datos 
son los que el sistema tomará en cuenta al momento de seleccionar los perfiles adecua-
dos para las plazas concursadas.

Las convocatorias indican la adscripción, definición de la vacante y fechas progra-
madas de las distintas etapas del proceso (registro, exámenes, evaluaciones, revisiones, 
entrevistas y determinación de resultados). En el cuadro 4 se observan los datos gené-
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ricos de las convocatorias en el sistema gubernamental. También se muestran los re-
quisitos del perfil, solicitados en la revisión curricular (nivel, grado, área de estudio, 
carrera genérica, campo de experiencia, área de experiencia y años de experiencia 
[cuadro 5]). Si el perfil de registro del aspirante registrado en el sistema no coincide 
con alguno de los parámetros solicitados, el sistema automáticamente rechazará al 
aspirante por no encontrar un match, entre las competencias solicitadas y las compe-
tencias del aspirante. En caso de cumplir con los requisitos, el sistema asignara un 
folio para la continuación del proceso.

Los aspirantes que hayan acreditado la revisión curricular serán contactados por el 
sistema para agendar una fecha de aplicación de examen, bajo las condiciones expli-
cadas en la convocatoria (cuadro 6), indicando los temas, tópicos y bibliografía suge-
rida para sustentar el examen. De no conseguir el puntaje necesario, el aspirante será 
dado de baja; en caso contrario, continuará en la siguiente fase.

En la siguiente etapa se calificará la experiencia laboral del solicitante (cuadro 7), 
así como aquellos elementos que hagan meritoria su trayectoria profesional; distincio-
nes, reconocimientos, premios, etcétera. Aquellos aspirantes que logren los mejores 
puntajes continuarán en el proceso.

El último paso del aspirante es la entrevista (cuadro 8). En ella, representantes de la 
Secretaria de la Función Pública, el Departamento de Personal de la dependencia soli-
citante y el jefe de área solicitante tomarán la decisión final del finalista más calificado.

¿Qué ventajas tiene incorporarse a la Administración pública federal? Aparte de una 
certidumbre laboral y jurídica, podemos decir que las actividades del profesionista 
están contempladas en los manuales de organización y/o procedimientos de cada 
área; éstos definen las funciones específicas conferidas al trabajador. En el cuadro 
siguiente tenemos un ejemplo de las actividades esperadas de un profesional geógra-
fo (cuadro 9) y se describen las funciones solicitadas para el puesto de jefe de depar-
tamento de gps.

El servicio profesional de carrera no se encuentra exento de críticas y comentarios 
negativos sobre su ejecución; incluso cada vez son más las voces que manifiestan 
desacuerdo en la transparencia de los resultados, aduciendo que sólo es una comparsa 
para legitimar asignaciones previamente determinadas por las áreas operativas y ad-
ministrativas. Sin embargo, también hemos sabido de procesos limpios en los cuales 
profesionales técnicos han logrado obtener una plaza en el Gobierno federal, a través 
de la selección de estos procesos.
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Como sea, y sin tener los elementos para descalificar este proceso, coincidimos en 
la importancia de compartir el procedimiento de selección que muchos estudiantes de 
Geografía tendrán que pasar, si es que pretenden incorporarse al servicio público. 
Adicionalmente, es importante mencionar que los niveles estatales y municipales ca-
recen de estos procedimientos, con fallas e incertidumbres se ha desarrollado toda una 
plataforma de selección que permite al aspirante conocer paso a paso su estatus y las 
valoraciones de sus competidores.

En el nivel estatal todavía queda mucho por hacer: no se han incorporado sistemas 
de selección, reclutamiento y fomento de cuadros profesionales que permitan la conti-
nuidad de programas. A nivel local (municipios o delegaciones) la situación empeora, pa-
reciera que es innecesaria la incorporación de profesionales capacitados, salvo honrosas 
excepciones, de profesionales de Geografía para apoyar la gestión administrativa.

A diferencia de la Administración pública, es complicado tratar de explicar las 
competencias solicitadas por las empresas privadas. Para entenderlo, primero resulta 
conveniente separar el objeto de la Administración pública y las entidades privadas.

La Administración pública, como vimos anteriormente, tiene por objeto impulsar 
el desarrollo de un país, entendido como el crecimiento económico-social de su pobla-
ción, regulando las fuerzas del mercado para corregir las fallas de éste. En el caso de 
las instituciones privadas, el objetivo no es el bienestar y desarrollo social; se trata, 
en mayor o menor medida, de maximizar el margen de ganancias a costa de reducir 
los insumos requeridos. Esta diferencia fundamental marca las pautas de selección en 
los perfiles profesionales

Las empresas privadas.

Como hemos dicho, el profesional de Geografía que labore en la Administración pú-
blica en la mayoría de los casos tendrá una plena conciencia de las habilidades reque-
ridas por su empleador, así como de los alcances y funciones esperadas de su desem-
peño.Incluso si la contratación es permanente, eventual o por proyecto, el giro y 
objeto de la “empresa”, en este caso social, siempre será el mismo.

En el caso de las empresas privadas, tenemos varias situaciones: existen aquellas 
empresas establecidas, con procesos de producción o proporción de servicios bien 
definidos, de manera que su funcionamiento pueda ser comparado con organismos de 
la Administración pública, en el sentido de una claridad en el objeto o giro de la em-
presa, en cuyo caso sería el mejor panorama. Sin embargo existen otras situaciones en 
el desempeño del geógrafo fuera de la Administración pública.

La participación del geógrafo también puede darse en despachos privados; de hecho, 
esta situación va en aumento. Puede también constituirse legalmente como consultor 
independiente, que sería la misma situación del despacho, sólo que no depende de una 
estructura, sino es él quien determina los procesos. Por último, se tiene su participación 
en pequeños proyectos, ya sea como freelance, o por honorarios, 
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Al igual que con la Administración pública, la diferencia de las actividades del 
geógrafo en despachos privados o de manera independiente radica en el giro de la 
empresa. Exponiéndolo de otra manera, un despacho dedicado a la generación de in-
formación o estudios para el sector agropecuario tendrá una línea de investigación bien 
definida, utilizara imágenes de satélite y técnicas de procesamiento digital para iden-
tificar coberturas agrícolas, presencia de plagas o enfermedades, así como para delimi-
tar la frontera agrícola, o cuantificar la superficie sembrada o siniestrada de algún 
cultivo. Al igual utilizará los sistemas de información geográfica para generar mapas 
de cambio cubiertas vegetales, empleara equipos de posicionamiento global para rea-
lizar operativos en campo. Si estos despachos contrataran a geógrafos por proyecto o 
de manera eventual, no existe una gran diferencia en cuanto a las competencias nece-
sarias; son las mismas, independientemente del tipo de contratación.

Pero ¿qué pasa cuando un geógrafo esta “encargado” del departamento de cartogra-
fía, o análisis espacial o sistemas de información geográfica en un despacho cuyo giro 
no está bien definido? En estos casos los despachos tomaran cualquier proyecto que se 
les presente y turnarán al geógrafo la responsabilidad de elegir el método y la informa-
ción necesaria para realizarlo. Es decir, el geógrafo en despachos no especializados 
deberá contar con una amplia red de conocimientos:

• Sitios de información estadística y geográfica para descarga.
• Manejo de distintos paquetes informáticos, tanto de oficina como especiali-

zados.
• Metodologías para el análisis del territorio, población, delincuencia, conta-

minación, ecología, elecciones, sectores agropecuarios, minería, forestal y 
otros tantos más.

• Experiencia para planear, coordinar y supervisar trabajos de campo.
• Manejos de bases de datos.
• Manejo de equipos gps y drones.
• Tratamiento digital de imágenes de satélite.
• Administración y evaluación de proyectos.
• Levantamientos topográficos
• Diseño de sistemas de información geográfica.
• Manejo y edición de información cartográfica digital.

Y otros tantas necesidades porque no existe un giro específico de la empresa. Por 
supuesto que también puede ser que el profesional en Geografía se especialice en 
imágenes de satélite o sig; entonces será subcontratado y sólo realizará una parte del 
proceso.

Nuestra experiencia ha demostrado que la participación de un geógrafo capaz en un 
despacho será de continuo aprendizaje, ya que será el responsable de atender cualquier 
fenómeno que tenga que ver con el territorio.
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Sea pues nuestra participación útil en términos de difusión y comunicación de la 
labor geográfica en la Administración pública y privada, recordando que todos los que 
integramos directa e indirectamente el Colegio de Geografía de la unam tenemos 
pendiente impulsar el desarrollo de nuestra profesión, para lograr una mayor inclusión 
en el mercado laboral profesional actual.
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