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I N T R o D u e e I o N 

DEBIDO A QUE MEXICO ES UN PAIS EN VIAS DE DESARROLLO, SU 

ESTRUCTURA EDUCATIVA ESTA SUJETA A EXF·ANS!ON, MODJFICACION 

ACTUAL!ZACION QUE LE PERMITE RESPONDER A NECESIDADES Y 

EXIGENCIAS. 

CONSIDERANDO TAL SITUACION, EL SECTOR EDUCATIVO, A TRAVES DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLJCA CSEPl, DEBE DAR RESPUESTA A 

TALES EXIGENCIAS. 

POR ELLO, EN 1992 SUl<GE LA LLAMADA MODERNIZACJON EDUCATIVA, 

LA CUAL PRETENDE BRINDAR LOS MEDIOS ADECUADOS PARA QUE EL 

ADOLESCENTE PUEDA DESENVOLVERSE DE MANEfl.A OPTIMA O ADECUADA A 

SUS l•~ECESIDADES Y AS! FORMAR INDIVIDUOS CflITICOS 'I J;EFLEXIVOS, 

ABIERTOS A LA PART!CIPACION Y COMPROMISO SOCIAL. 

UNA DE LAS TAREAS DEL SECTOR EDUCATIVO NO SOLO ES Pi;:OPOR

C!DNAR EDUCACION, SIMO MAS BIEN OJ;:IENTAR A LOS ADOLESCENTES EN 

V!AS DE ELEGIR SU FUTURA VOCACION, Y POR ENDE EL FUTURO DE ESTE 

PAIS, DANDO RESPUESTAS A PROBLEMAS SOCIALES, ECONDMICOS, ADMI

NISTRATIVOS, ETC. 

POR TAL RAZON, LA OR!ENTACION VOCACIONAL EN ESTE NIVEL EDU

CATIVO. DEBE INICIARSE DESDE QUE EL ALUMNO INGRESA A LA ESCUELA 

SECUNDARIA. 

LA DRIENTACION VOCACIONAL SE PRESENTA COMO UN SERVICIO QUE. 

PROPICIA A LOS ALUMNOS LA ADQUISICIDN DE INFORMACION Y LA PRD

MOCJON DE EXPERIENCIAS EN UN F'ROCESO CONTINUO DE CONFRDNTACJDN 

CONSIGO MISMO Y QUE CULMINA CON SU DECISION VOCACIONAL, 

DESCUBRIENDO APTITUDES, HABILIDADES, DESTREZAS E INTERESES PARA 

DESARROLLARLOS, UTILIZANDO RECURSOS E INSTRUMENTOS P51CD-



TECNICOS QUE LE PERMITAN CONOCER SIJ li'ENDIMJENTO ESCOLAR, AS! 

COMO DIVERSOS RASGOS DE SU PERSONALIDAD. 

LOS ADOLESCENTES SUELEN ENCON íflAf;SE JN\/OLUCf;'ADOS EN UN?) 

SERIE DE PROBLEMAS DE CARACTEli: EXISTENCIAL Er/OCIONAL (• LO 

U\RGO DEL DF.SAR.ROLLO DE su \¡IDA CON DLIDA5 y Ffi'EGUNrns TALES 

COMO: ¿HACIA DONDE von, ¿QUIEN son. ¿QUE HAGO? EXF'ERlMENTANDO 

UNA SERIE DE li'EAJUSTES COMO CONSECLJEMCIA DE CAl·IBIOS .~r.JATfJrllCOS 

Y F 1 S IOLDG l CDS PROP J IJS DE LA ADOLESCENC ¡,), LOS Clll'<LES 

li:EPEf<CUlHJ u• LAS AREAS PSJCOL.05lCl4S 'i LLEGl1N A l'lr•NIFESTARSE EN 

SUS CONDUCTAS, POii: fAI. MOTIVO, Lll Pfi'ESEMTE !NVESTIGAC!ON F·RE

TENDE CDNOCE:R EL f;'!':NDl111El•JTO ESCDU1R EN li'ELACJON A LA EDAD, 

SEXO Y GRADO ESCOLAR. 

!'·ARA ESTO SE. UT 1 L1 ZO llNA MUESTRA DE ilDOLESCHffES DE EDADES 

COMF'RENL'IDAS ENTRE 14 Y 15 •1ÑOS, DE SEXO l'IASCUL!NfJ Y FEME:N!NO, 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 164 DE LA OEL.EGACION 

IZTAPALAPA. 

CONFORME A LO EXPUESTO, LA lNVESTlGAC!ON SE APOYARA EN LA 

TEDRIA DE ERll<SON ( 1959>, QUIEN AF!Rl'IA QUE E:L PEJ;·!OOLl DE LA 

ADOLESCENCIA ES EL LAPSO DUR11NTE EL CUAL EL rnD
0

l'i!DUO LUCHA 

ENTRE LA !DE:NTIDAD Y LA DIFUS!ON O PE:li'DIDA DE IDENTIDAD. 

CONSJDERA QUE: LA FORMA COMO EL Nrno ABORDA su ADOLESCENCIA 

DEPENDERA DE SU PROCE:SO PSICDLOG[CQ ANTERIOR. El. NJi;Q 

RECAPITULA Y AMPLIA E:N LA SEGUNDA DECADA DE: VIDA EL OES:,RROLLO 

QUE EXPERIMENTO DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS DE: INFANCIA. EL iO 

DEL N rno EN LA ADOLESCENC 1 A 1 N re r A UNA LUCHA POR SUPERAR LOS 

CONFLJCTOS. 
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M A R e o T E o R 1 e o 

UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA PSICOLOGIA HA SIDO EL 

OCUPARSE DEL ESTUDIO DEL HOMBRE DESDE SU ORIGEN HASTA EL FINAL 

DE SU VIDA, IDENTIFICANDO CADA UNA DE SUS CARACTERISTICAS Y 

COMPORTAMIENTOS DE MODO PARTICULAR: ESTO ES BASICO EN LA ADO

LESCENCIA. 

ALGUNOS AUTDF,ES ENFATIZAN EL ASPECTO BIOLOGICO, OTROS EL 

PSICOLOGICO Y SOCIAL O BIEN LA COMBINAC!DN DE TODOS, YA QUE LA 

ADOLESCENCIA SE MANIFIESTA EN DIVERSOS DOMINIOS, RESULTANDO 

PF.QUEr<O EL TERMINO PARA ENMARCAR LA •IAGN ITUD DEL FENOMENO OUE 

ESTE REPflESENTA, SIENDO CONSIDERADA COMO UNO DE LOS PERIODOS 

IJNICOS EN LA VIDA DEL HOMBRE Püf.' DARSE AQUI UNA SERIE DE 

CAMBIOS FISICOS Y PSICOLOGICOS, 

SOCIOLOGICAMENTE, LA ADOLESCENC 1 A ES EL PERIODO DE 

TRANSICION QUE MEDIA ENTRE LA NIÑEZ DEPENDIENTE Y LA EDAD 

ADULTA AUTDNOMA. PSICOLOGICAMENTE ES UNA SITUACION EN LA CUAL 

HAN DE REAL! ZARSE NUEVAS ADAPTACIONES; AQUELLAS QUE.o DENTRO DE 

UNA SOCIEDAD DADA, DISTINGUEN LA CONDUCTA INFANTIL DEL COM

PORTAMIENTO ADULTO. 

CRONOLOGlCAMENTE, ES EL LAPSO QUE COMPRENDE DESDE APROXIMA

DAMENTE LOS 12 O 13 Ai1DS HASTA LOS PRIMEROS DE LA SEGUNDA 

DECADA.- CON GRANDES VARIACIONES INDIVIDUALES Y CULTURALES. 

TIENDE A INICIARSE ANTES EN LAS NIÑAS QUE EN LOS VARONES Y A 

ACORTARSE EN LAS SOCIEDADES MAS PRIMITIVAS. 

LOS TERMINDS ADOLESCENCIA, EDAD ADOLESCENTE Y PERIODO 

ADOLESCENTE, SE USAN COMO SINON!MOS. 

PARA PODER DESCRIBIR EL PROCESO DE LA ADOLESCENCIA SERA 

IMPORTANTE PARTIR DE ALGUNAS DEFINICIONES, LAS CUALES NOS 

PERM!TIRAN ENTENDER LAS DIFERENTES DIMENSIONES QUE ABARCA ESTA 
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ETAPA DEL DESARROLLO HUMANO. 

PARA STERN (1942), LA PALABRA ADOLESCENCIA SE DERIVA DE LA 

VOZ LATINA "ADOLESCERE" !JUE SIGNIFICA: CRECER O DESARROLLARSE 

HACIA LA MADUREZ. 

TAMBIEN MENCIONA !JUE LA PALABRA ADOLESCENCIA SE REFIERE AL 

PERIODO DE CRECIMIENTO QUE SE EXTIENDE APROXIMAIJA~IENTE DE LOS 

12 A LOS 13 AÑOS HASH> LLEGAR A LOS 23 Af\OS, AGREGANDO DUE 

REALMENTE TERMINA CON LA VIRILIDAD El; EL HOMBRE Y LA MADUREZ EN 

LA MUJER. 

POSTERIORMENTE, GESELL Cl956J DEFINE A LA ADOLESCENCIA COMO 

UN PERIODO PREEMINENTEMENTE RAPIDO E INTENSO EN CUANTO AL 

DESARROLLO FJSJCO, ACDMPAf<ADO POR p¡;·OFUNOOS CAMBIOS QUE AFECTAN 

A TODA LA ECDNOmA DEL ORGANJSMO CEN HflRROCKS. 1965>. 

ERJKSON (1959> AGREGA QUE EL N!FlO SE HA lPENTlF!CADO CON 

MUCHAS PERSONAS, INCORPORANDO LAS CARACTERISTICAS DE DIVERSOS 

MODELOS, DIFERENTES IMAGENES DE SI MISMO COMO JOVEN, AMIGO, 

ESTUDIANTE, LIDER, TRABAJADOR, MUJER U HOMBRE EN UNA SOLA 

IMAGEN, ADEMAS DE ELEGIR CARRERA Y ESTILO DE VIDA. 

ASINJSMO, ESTE AUTOR DIVIDE EL DESARROLLO HUMANO EN OCHO 

ETAPAS PARA UBICAR AS! EL MOMENTO DE JNSERCION DE LA IDENTIDAD, 

LOS LOGROS DEL YO Y SUS CRISIS PSICOSOCIALES QUE LE PERMITAN UN 

DESARROLLO ADECUADO. 

CADA RESOLUCJON DE UNA CRISIS DEJARA EN EL SUJETO FORMAS 

DURADERAS Y FUNDAMENTALES DE ACTUAR Y SER. CADA CRISIS ES UN 

QUEHACER EN LA VIDA DEL HOMBRE. CADA ETAPA NOS PREPARA PARA LA 

SIGUIENTE, CADA ETAPA POSEE ALGO POSITIVO Y ALGO NEGATIVO: EL 

HOMBRE PROCURA MANTENERSE MAS CERCANO A LO POSITIVO, ESTE SERA 

SU EQUILIBRIO, !JUE NUNCA SERA COMPLETO PUES POSEERA ALGO 

NEGATIVO. EN TODAS LAS ETAF·AS LA TAREA VITAL ES LOGRAR UNA 

POSICJON CON UNA ACTITUD BASICA CESTA ACTITUD BASICA CONCIERNE 
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AL YO, AUNQUE ESTE SOLO ACCEDE A UNA CONCIENCIA AUTENTICA 

DESPUES DE LA· TERCERA EDAD), TANTO CONSCIENTE COMO IN

CONSCIENTE, ESTO COMO RESULTADO DE LA RELACION DEL INDIVIDUO 

CON SU ENTORNO PSICOSOC!AL. 

ERIKSON DEScr.:IBE QUE EN EL DESARROLLO DE ESTAS ETAPAS PUEDEN 

SURGIR DOS POSIBLES DESENLACES: 

l. LOS CONFLICTOS SON RESUELTOS EN FORMA SATISFACTORIA, SE 

LOGRARA UNA CALIDAD POSITIVA QUE SE INCORPORA AL YO, 

DANDOSE AS! UN DESARROLLO SALUDABLE. 

2. LOS CONFLICTOS NO SON RESUELTOS EN FORMA SATISFACTORIA, 

ESTO PERSISTE, SE INTEGRA ESTE ASPECTO EN EL YO, LO QUE 

PERJUDICA SU DESARROLLO Y FORMACION. 

A CONTINUACIDN SE MENCIONAN LAS OCHO ETAPAS DEL DESARROLLO 

HUMANO MENCIONADAS POR ERIKSON: 

PRIMERA ETAPA: CONFIANZA BASICA VS. DESCONFIANZA BASICA. 

ADQUISIC!DN DE UN SENTIDO DE LA CONFIANZA BASICA: REALl

ZACION DE LA ESPERANZA, EL l~IÑO DESARROLLA UN SENTIDO DE LA 

EXPECTATIVA GRACIAS A UNA MEZCLA DE CONFIANZA Y DESCONFIANZA. 

SEGUNDA ETAPA: AUTONOMIA VS. VERGUENZA Y DUDA. 

ADQUISIC!DN DE UN SENTIDO DE LA AUTONOMIA, AL MISMO TIEMPO 

QUE SE COMBATE CONTRA UN SENTIDO DE LA DUDA Y LA VERGUENZA. 

REALIZACION DE LA VOLUNTAD A MEDIDA QUE AUMENTA LA CONFIANZA 

DEL INFANTE EN SU MADRE, EN SU MEDID Y EN SU MODO DE VIDA, 

COMIENZA A DESCUBRIR QUE LA CONDUCTA QUE DESARROLLA ES LA SUYA. 

AFIR~IA UN SENTIDO DE LA AUTDNOMIA, REALIZA SU VOLUNTAD. 

TERCERA ETAPA: INICIATIVA VS. CULPA. 

REAL!ZACION DE LA FINALIDAD. UN SENTIDO DE LA INICIATIVA 

IMPREGNA LA MAYOR PARTE DE LA VIDA DEL NIÑO CUANDO SU MEDIO 

SOCIAL LO INCITA A DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD Y A ALCANZAR UNA 

FINALIDAD, ES DECIR, DOMINA SUS TAREAS ESPECIFICAS. SE LE PIDE 



QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE SI MISMO Y DE LO QUE ESTA 

ENGLOBADO EN SU MEDIO. 

CUARTA ETAPA: INDUSTRIA VS. INFERIORIDAD. 

REALIZACION DE LA COMPETENCIA, ESTA ETAPA REFLEJA SU 

DETERMINACION DE DOMINAR LAS TAREAS QUE AFRONTA. LA POLARIDAD 

DE ESTA ETAPA ES UN SENTIDO DE LA INDUSTRIA VERSUS EL SENTIDO 

DE LA I NFE~: IDR !DAD. 

QUINTA ETAPA: IDENTIDAD VS. CONFUSION DE ROL. 

LA AllíllJ IS I C ION DE UN SEN TI DO DE LA IDENT !DAD ES NECESAR 1 A 

AHORA PA¡;:A ADOPTAR DECISIONES PROF'lAS DE LA ADULTEZ. POR EJEM

PLO, LA ELECCION VOCACIONAL Y CONYUGAL. 

SEXTA ETAF'A: INTIMIDAD VS. AISLAMIENTO. 

REAL! ZAC ION DEL AMOR, IOL TEMA FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO 

GIRA AHORA EN TORNO A UNA DISPOS!CIDN PSICOLOGICA Y UN 

COMPROMISO DE MUTUA INTIMIDAD EN EL MATRIMONIO. EN ESTA ETAPA 

ES NE CESAR l O SUPERAR LA I NCLI NAC ION A MANTENER UNA D 1 STANC I A 

SOCIAL SEGURA, A REPUDIAR A LOS OTROS Y !< DESTRUIR A QUIENES 

PUEDEN APROXIMARSE. 

SEPT!MA ETAPA: GENERATIVIDAD VS. ESTANCAMIENTO. 

REAL!ZACIDN DEL CUIDADO, UN SENTIDO INDIVIDUAL DE GENERA

TIVIDAD INCLUYE LA RESPONSABILIDAD COMO PROGENITOR POR LOS 

ESFUERZOS Y LOS INTERESES DE UNA SOCIEDAD, EN EL APOYO A LAS 

MEDIDAS DE ATENCIDN Y EDUCACIDN INFANTIL, A LAS ARTES Y LAS 

CIENCIAS, A LAS TRADICIONES QUE PRONTO SE INCORPORARAN A LA 

VIDA DEL INDIVIDUO QUE ESTA DESARROLLANDOSE. 

OCTAVA ETAPA: INTEGRIDAD DEL YO VS. DESESPERACION. 

REALIZACIDN DE LA SABIDURIA, SU SENTIDO DE LA CONFIANZA 

ALCANZA UI~ GRADO MAS PLENO, COMO SEGURIDAD CON RESPETO A LA 

INTEGRIDAD DE OTRO. LA INTEGRIDAD REPOSA EN LA ACEPTACION DEL 

CICLO DE VIDA COLECTIVA E INDIVIDUAL DE LA HUMANIDAD. 
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ERil(SON SOSTIENE QUE, A LO LARGO DE ESTAS ETAF'AS, EX !STEN 

FIGURAS SIGNIFICATIVAS PARA EL INDIVIDUO (F'ADRE. 11ADRE, CDM

PA¡:jERDS, LIDER Y PAREJA) QUE VAN A ;JUGAR UN PAPEL MUY 

IMPORTANTE PARA SU FORrlAC ION. AS I , SI LAS RELACIONES QUE HA 

SOSTENIDO CON SU MEDIO SON SATISFACTORIAS, PUEDEN LOGRAR LA 

IDENTIDAD DE SU "YO", ES DECIR. INTENSO SENTIDO DE SI MISMO, 

ACEPTANDO LA EVALUACIDN RETRDSF'ECTIVA DE SU PROPIA VJDA Y 

S!NTIENDOSE SATISFECHO CONSIGO 11ISMO <EN MAIER, 1965). 

EN LA ADOLESCENCIA LOS CAMBIOS SEXUALES, PRODUCTO DE LA 

"REVDLUCION FISIOLDGICA" DE LA PUBERTAD, IrlPONEN UNA REDRGA

NIZACIDN DEL CONCEPTO DE SI MISMO QUE úE!lE DE CULtlINAR EN UN 

FUERTE SENTIDO DE IDENTIDAD QUE LES DE UNA E'ASE FIRME PARA SU 

VIDA ADULTA. EN LA ADOLESCENCIA SE F'REGUN1A FRECUENTEMENTE: 

WUIEN SOY YO? 

EL CONFLICTO QUE DEFINE ESTA ETAPA ES: IDENTIDAD VS. 

CDNFUSlDN DEL ROL. 

LA SDLUCION ADECUADA DE LOS CONFLICTOS ANTERIORES PUEDE 

SERVIR DE BASE PARA LA BUSDUEDA DE LA IDENTIDAD, UN SENTIDO, 

FIRME DE AUTONDMIA LE DA AL ADOLESCENTE LA FUERZA PARA INSIS>IR 

EN TOMAR UNA DECISION LIBRE SOBRE SU PROPIA CARRERA Y ESTILO DE 

VIDA. 

LA IDENHDAD SE REFIERE A LA ORGANIZACJON DE LOS ItlPULSOS, 

CAPACIDADES, CREENCIAS E HISTORIA DEL INDIVIDUO EN ESTA IMAGEN 

SOSTENIDA DEL YO. · REPRESENTA ELEGIR Y TOMAR DECISIONES 

DELIBERADAS, PARTICULARMENTE SOBRE LA VOCACIDN Y ORIENTACIDN. 

EN LA ADOLESCENCIA HA DE ESTABLECERSE UNA IPENTIDAD POSITIVA 

DOMINANTE DEL YO. EL ADOLESCENTE TIENE QUE RESTABLECER LA 

IDENTIDAD DEL YO A LA LUZ DE SUS EXPERIENCIAS ANTERIORES, Y 

ACEPTAR QUE LOS NUEVOS CAMBIOS CORPORALES Y SENTIMIENTOS 

LIDIDINALES SON PARTES DE SI MISMO. 

6 



DURANTE LAS TENTATIVAS INICIALES DE ESTABLECER LA IDENTIDAD 

DEL YO, EXISTE CIERTA DIFUSION DEL PAPEL A DESEMPEF.AR; EN ESTE 

PERIODO, LOS ADOLESCENTES SE SQB¡;:EIDENTIFICAH MUCHM VECES CON 

HEROES DE LA PANTALLA, DIRIGENTES DE GRUPOS, CAMPEONES DE 

DEPORTE, ETC., Y SUELEN Hl\CERLO HASTA EL PUIHO DE PERDER fDDA 

!OENTI DAD APARENTE CON SU l'ROP ID YO. 

LLEGADO A ESE PUNTO, POLl.\S VECES EL JO'JEN SE IDENTI F l CA CON 

SUS PADl''ES; POR LO COelTl''ARID, SE REBELAN COIHRA EL DOMINIO, EL 

S!STEMr, DE VALDl<r~s y LI\ INWUSION DE ESTOS EN su VIDA PRIVADA, 

YA QUE NECESITA SEPARAR SU IDENTIDAD DE LA DE ELl.OS. CON TODO, 

EXISTE UNA NECESIDAD DESESF-'Eí<ADA DE PERTENECER SOCIALMENTE A UN 

GRUPO. SUS COMPAÑEROS Y LA PANDILLA AYUDAN AL INDIVIDUO A 

ENCONTRAR SU PROPIA IDENTIDAD DENTRO DEL CONTEXTO SOCIAL. 

EL SENTI M 1 ENTD DE SOL! DAR !DAD EN GRUF'OS \' PANO 1 LLAS DE 

ADOLESCENTES ES FUERTE, EL LENGUAJE, GESTOS Y VESTIMENTA 

CONSTITUYEN UNA "DEFENSA NECESAR l A" CONTRA LOS PEL l GROS DE 

AUTODIFUSION QUE EXISTE EN ESTE PERIODO. EL ENAMORAMIENTO, 

ACONTECIMIENTO COMUN Y FRECUENTE El~ ESA EDAD, ES DE NATURALEZA 

MENOS SEXUAL QUE EN F-DADES ULTERIORES; EL ADOLESCENTE TRATA MAS 

BIEN DE PROYECTAR EN OTRA PERSONA SU PROPID YO, ALIN DIFUSO E 

INDIFERENCIADO, A FIN DE ACLARAR EL CONCEPTO DE SI MISMO Y EL 

DE SU PROPIA IDENTIDAD. 

LA MADUREZ EMPIEZA CUl~NDO LA IDENTIDAD HA SIDO ESTABLECIDA Y 

HA SURGIDO UN INDIVIDUO INTEGRADO E INDEPENDIEtnE. 

LA IDENTIDAD DEL YO IMPLICA LA INTEGRACION TOTAL DE 

AMBICIDNES Y ASPIRACIONES VOCACIONALES, JUNTO CON TODAS LAS 

CUALIDADES ADQUIRIDAS A TRAVES DE IOENTIFICAC!DNE5 ANTEí<!ORES: 

ADMIRACJON DE LOS PADRES, ADMIRACION DE HEROES, ENAMORAMIENTOS, 

ETC. 

EL ADOLESCENTE HA PERDIDO LA SEGURIDAD DE LA INFANCIA, PERO 
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AUN NO SE HA GANADO SU ACEPTACION C0/10 ADLl!. TD. 

BLOS !1962) El1PLEA EL TER/1HJO DE ADOLESCENCJA PAli'A CALIFICAR 

LOS PROCESOS PSICOLOGICOS DE ADAPTAC!DN A LAS CONDICIONES DE LA 

PUBERTAD., O SEA, A LAS MANIFESTACIONES FISJCAS DE LA 11ADURACJDN 

SEXUAL. ESTE AUTOR DIVIDE LA ADOLESCENC rA EN CINCO ETAPAS: 

!. F·READOLESCENCIA DE LOS JO A LOS 12 AÑOS. 

2. ADOLESCENCIA TE~IF'RANA DE LOS 13 A LOS 14 é\coOS. 

3. ADOLESCENCIA PROPIAMENTE DJCHA DE LOS 15 A LOS 17 AÑOS. 

4. ADOLESCENCIA TAr.:DIA DE LOS 18 A LOS 20 Af<OS, 

5. POST-ADOLESCENCIA DE LOS 20 A LOS 25 A~OS. 

ASlMISMO, INDICA QUE LOS BROTES DEL CRECIMIENTO EN f;'ELACION 

CON EL PESO, LA MUSCULATURA Y EL DESAr<ROU O DE Cc\RACTERIST ICAS 

SEXUALES, PUEDEN SER ACOMPAÑADOS POR IMPORTANTES CAMBIOS EN LOS 

ESTADOS EMOCIONALES. 

TAMBIEN MENCIONA QUE LA MAYORIA DE LOS ADOLESCENTES ESTAN 

INTERESADOS EN UN MOMENTO o EN orno POR LA NORMAL! UAD DE 5US 

ESTADOS F!SICOS; LA AUSENCIA DE NOf;:MAS DE EDAD OEFCN!DAS RES

PECTO A LA FISIOLOGIA ADOLESCENTE, CONTRIBUYE SOLO A LA IN

CERT! DUMBRE. 

STONE Y CLJWCH <1965> f.IACEN UNA DIST!NCION ENTRE LAS 

MANIFESTACIONES CULTURALES Y DE CONDUCTA POR UNA PARTE, r LAS 

FISICAS POR LA OTRA. PERO DAN UN PASO ADELANTE AL HACER Ul•A 

DISTINCION ENTRE "PUBERTAD", EL LOGRO DE LA rlADUREZ SEXUAL y 

"PUBESCENCIA", EL PERIODO DE APROXIM11DAMENTE DOS Ai'<OS QUE 

PRECEDE A LA PUBERTAD. 

LA PUBESCENCIA ES EL LAPSO DE DESARROLLO FISIOLOGICO DURANTE 

EL CUAL MADURAN LAS FUNCIONES REPRODUCTORAS; ES FILOGENETICA E 

INCLU'(E LA APARICION ·oE LOS CARACTERES SEXU?\LES SECUNDARIOS, 

AS! COMO LA MADURACION FISIOLOGICA DE LOS ORGANOS SEXUALES 
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PRIMARIOS. LA PUBESCENCIA CORRESPONDE PUES. AL FERIODO DE LA 

PRIMERA ADOLESCENCIA Y TERMINA CON LA APARICIDN DE TODOS LOS 

CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS Y LA MADUREZ REPRODUCTORA. ESOS 

CAMBIOS SE REPRODUCEN EN UN LAPSO DE AF'ROX IMADAMENTE DOS AÑOS. 

POR OTRO LADO, BAF.WES (1967) DE5PUES DE INDAGAR EN ESTUDIOS 

ANTRDPOLOGICDS SOBfi:E EL TErlf\, LLEGA A LA CONCLUSION DE QUE LDS 

PROBLEMAS DIJE DEBEN AFRONTAR ¡_os ADOLESCENTES YAR JAN DE CULTURA 

EN CULTURA, HACIENDO ESTA Tf<ANSICION A LA EDAD ADULTA UNA ETAPA 

MAS O MENOS C0/1F'L!CADA O MENOS COIJFL!CTIVA, MAS O MENOS 

PROLONGADA; SIM EMBARGO, EL 111SMO AUTOfi' AFIRMf\ QUE LOS 

PRINCIPIOS PSICOLOGICOS FUNDAMENTALES DUE OBRAN EN TODOS ESTOS 

AMBIENTES SOCIALES DEBER!Ai; SER LOS MISMOS. 

POSTERIORMENTE PflNELI. ( 1969! DEFINE LA AOOLESCENC!f\ cm10 UNA 

FASE DINAMICA EN EL CONTINUO DE LA VIDA, DURANTE LA CUAL SlJí<GEN 

CAMB ros EN EL 1ND1 y .!DUO. AGflEGA QUE AS 1 ES COMO L_A PERSONAL! DAD 

DEL Nmo SE TRANSFORMA EN UN ADULTO :3EXUALMENTE ATRACTIYO, 

CAPAZ DE 1"TERYENIR EN LA REF'RODIJCCION. 

PIA6ET C1969) SEÑALA DIJE PS!COLOGICA~IENTE LA ADOLESCENCIA ES 

LA EDAD EN LA QUE EL IND!YIDUO SE INTEGRA DENTRO DE LA SOCIEDAD 

DE LOS ADULTOS, LA EDAD rn LA QUE YA NO SE SIEIHE POR DEBAJO 

DEL NIYEL DE SUS /1AYORES, olNO UN IGUAL AL ADULTO, POR LO 11ENDS 

EN CUANTO A LOS DERECHOS Y, MAS FRECUENTEMENTE, POR ENCIMA DE 

EL, DE ACUERDO CON EL NARCISISMO PROPIO DE LA ETAPA. 

SIGUIENDO ESTA LINEA, SANOIEZ Cl970l DICE QUE LA f\DO-

LESCENCIA "ES UN MOMENTO CRUCIAL EN LA YIDA DEL HOMBRE Y 

CONSTITUYE LA ETAPA DEC!SIYA DE UN PROCESO OE DESPRENDINIENTO 

QUE CDMENZO CON EL NARCISISMO". 

BARTOLONEIS (1972) DEFINE LA ADOLESCENCIA COMO UN PROCESO 

SOCJAL POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA AUTOIDENTIFICACION 

CLARA Y ESTABLE. 
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EIUl(SON ( 1972> SOSTIENE DUE EL PROCESO DE !DENTIF!CACION 

SOLO SE COMPLETA CUANDO EL ADOLESCENTE HA SUBORDINADO SUS 

IDENTIFICACIONES INFANTILES 11 UNA NUEVA ESF'EC!E DE !DENTIFJCA

C ION LOGRADA A TRAVES DE LA 50C l AB l Ll DAD ADtlll !R IDA ·y DEL 

APRENDIZAJE COMPETITIVO CllN Y ENTRE SIJS CONTEMPORANEOS, AL 

LLEGAR A LA MADUREZ, El JOVEN ADULTO DEBE HABER OBTENIDO UN 

SENTIDO DE CONTINUIDAD y DE JOEN íl lJAD PS ICOt_OGIC,.'.\ y SOCIAL 

TANTO CON LO QUE FUE CUANDO NIÑO COMO LO DIJE SERA DENTl':O DE 

POCO. Y Al· MISMO TIEMPO DEBE HACER CONCORDA¡;: EL CONCEPTO QUE 

TIENE DE SI MISMO CON El QUE LOS OEMAS TIENEN DE EL. 

PARA HURLOCK <1975), El PERIODO DE Tl''.ANSIC!ON ENTl':E LA Nio•EZ 

Y LA EDAD ADULTA SE HA CONVERTIDO EN UNA PEClUEF<A SLJBCULTUR•) 

CUYOS INTERESES Y ACT [TUDES ES TAN MUY '11.EJAüüS DE LA 

RESPONSABILIDAIJ DEL. ADULTO. ADVIERTE A LOS PADRES OUE SE 

PREOCUPAN POR LOS ESFUERZOS ACADEMICOS A QUE SE VEN smtETJDOS 

SUS H 1 JOS, QUE LA CARGA EMOT 1 VA PRCJDUC TO DE LA C0/1PE fENC 1 A 

SOCIAL POR EST/11< IN Y NO OUT PUEDE SER MUCHO MAS SERr.\ DE LO 

QUE ELLOS CREEN. 

DEBESSE !1977) POSTULA QUE DURANTE LA ADOLESCENCIA SE 

PRODUCE UNA cRrs1s EVOLUTIVA COMO PARTE DE LA DINAMICA DEL 

DESARROLLO NORMAL. DEFINE ESA CRISIS COMO EL ADVENIMIENTO DE LA 

AUTDGNOCJA. DIRIGE SU ATENCION HACIA EL SEGUNDO ASPECTO, LA 

RESPUESTA A LA PREGUNTA "QUIEN SOY YO" CONSTITUYE UNA TAREA 

EVOLUTIVA DE EXTREMA IMPORTANCIA Y QUE REQUIERE INTROSPECCJON, 

SOLO LA JNTROSPECCION SISTEOIATJCA AYUDA Al INDIVIDUO A 

CONOCERSE A SI MISMO EN FORMA MAS COMPLETA Y LO CONDUCE AL 

AUTDDESCUBRIMJENTO. 

liUSUBF!L (1983) SEf<ALA QUE LA INJCIACJON SOCIAL A LA EDAD 

ADULTA O BIEN CORRESPONDE A LA MADUREZ FJSIOLOGICA O BIEN LE 

SIGUE, PERO QUE EL ALCANCE DE LA MADUREZ SEXUAL srEMPRE PRECEDE 
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Y JAMAS SIGUE A LA INAUGURACIDN SOCIAL EN LA ADOLESCENClPo. 

COMO BIEN F·UNTUALIZA LEHALLE (1986), "LA ADOLESCENCIA SE 

CORRESPONDE CON UNA NUEVA POS IB 1 LI DAD O CON UNA NUEVA INCERTI

DUMBRE EN EL PLANO DE LA GENES 1 S, SUSCEPT !BLE DE DESEMBOCAR EN 

UNA MEJOR COHESION PERSONAL, PERO PORTFlDORA TAMBIEN DE RIESGOS 

ESPEC!FICOS". 

FINALMENTE, EL PERIODO DE LA ADOLESCENCIA EN NUESTRA SOCIE

DAD, APARECE CON UNA SERIE DE DIFICULTADES PARA EL INDIVIDUO; 

ALGUNOS DE ESTOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA EL ADOLESCENTE 

EN NUESTRA SOC 1 EDAD QUEDAN 1 NCLU IDOS EN LA 1 NDOLE ~l l SMA DE LA 

SJTUAC!ON DE CAMBIO DEL INDIVIDUO DE LA NIÑEZ A LA VIDA ADULTA. 

COMPRE~IDER AL ADOLESCENTE HIPLI CA DESC IFRAI'. UNA SEf.: l E DE 

CAMBIOS QUE ESTAN INTERRELACIONADOS, COMO SON LOS PSICOLOGICOS, 

FISICOS Y SOCIALES, ESTE ULTIMO INFLUYE SOBREMEOIDA EN LAS 

EXPRESIONES Y EL CAUCE QUE ESTAS VAN A TOMAR. LOS ADOLESCENTES 

DURANTE VARIOS AÑOS SE ENCUENTRAN EN UN MOMENTO EN EL QUE NO 

SON NI HOMBRES, NI MUJERES, NI ESTAN TOTALl1ENTE DEPENDIENTES DE 

SU FAMILIA, NI TOTALMENTE INDEPENDIENTES. AL TIEMPO QUE SU 

ORGANISMO CAMBIA, ESTO LES PRODUCE UNA SERIE DE IMPULSOS NUEVOS 

Y PODEROSOS. 

HEMOS DE TRATAR DE QUE LOS ADOLESCEMTES, BUSQUEN CON AYUDA Y 

ORIENTAC!ON EXPRESIONES POSITIVAS, PUESTO QUE SON LOS HEREDEROS 

DE LA SOCIEDAD A LA CUAL HAY QUE ADAPTARSE PARA HACER UN MUNDO 

NUEVO Y MEJOR. 

CADA PERSONA AL NACER, TRAE POTENCIALIDADES ESPECIALES QUE 

HA HEREDADO DE SUS PADRES A TRAVES DE LOS GENES; PERO ADEMAS 

DEBE DE TOMARSE EN CUENTA LA INFLUENCIA FAMILIAR. 

EL ADOLESCENTE AVANZA DESDE ELECCIONES MUY TEMPRANAS SATU

RADAS DE FANTASIA, PASANDO POR OPCIONES BASADAS EN .INTERESES, 

APTITUDES Y VALORES. A TRAVES DE UN PROCESO EVOLUTIVO SE PRE-
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SENTA LA ETAPA EN LA QUE MANIFIESTA SU INQUIETUD VOCACIONAL, 

LLEVANDOLO A IR DETERMINANDO LO QUE QUIERE SER POR MEDIO DE LO 

QUE PUEDE LOGRAR Y AS! ELEGIR SU FUTURA OCUPACION. 

LA PALABRA "VOCAC!ON" SE DERIVA DEL LATIN "'VOCARE" QUE 

SIGNIFICA LLAMADO O ACCION DE LLArlAf;:; SE ENTIENDE COMO LLANADO 

HACIA UN DETERMINADO DESTIMO O FIN. 

EL TERMINO INTERES VOCACIONAL FUE DEFINIDO DE LA SIGUIENTE 

MA"ERA: 

INTERES ES LA TENDENCIA A OCUPARSE DE CIERTOS OBJETOS O 

ACTIVIDADES (SUPER.. 196 7 i. 

INTERES ES LA TENDENCIA A PRESTAf•: ATENCION A CIERTOS OBJETOS 

Y Of':IENTARSE HACIA CIEl':TAS ACTIVIDADES ISUPEF." 1967>. 

POR OTRA PARTE, LA VOCACION SE DEFINE COMO LA AFICIDN 

It1PERIOSA f; UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL O ARTISTICA EN LA PERSONA 

QUE POSEE LAS APT ITLlllES REQUEf':IDAS ( SJLLANV, 1976). 

RELACIONANDO ESTAS TRES DEFINICIONES PUEDE DECIRSE QUE EL 

!NTERES VOCACIONAL ES LA TENDENCIA A PRESTAR ATENCION HACIA 

CIERTOS OBJETOS Y CONCENTRARSE HACIA CIERTAS ACTIVIDADES DEL 

CAMPO PROFESIONAL. 

EL !NTERES NACE DE LAS EXPERIENCIAS, SE ADQUIERE GENERAL

MENTE CUANDO LLEGAMOS A INTERESARNOS EN ALGO. PORQUE UNA SITUA

CION NUEVA O PORQUE ALGUNA PERSONA LOS DEMUESTRA. LA FORMA DE 

CREARSE INTERESES ES EMPRENDIENDO NUEVAS ACTIVIDADES <NO 

PODEMOS SABER SI NOS AGRADA ALGO NUEVO, A MENOS QUE LO 

ENSAYEMOS). LA COMBINACJON DE LO QUE NOS INTERESA, UNIDA A LA 

INTENSIDAD DE CADA UNA DE NUESTRAS INCLINACIONES, ES LO QUE 

FORMA NUESTRO CONJUNTO DE INTERESES. 

EL EXITO EN UN TRABAJO PROFESIONAL, O EL EXITO EN EL APREN

DIZAJE, COMO EN EL ESTUDIO, DEPENDE DE FACTORES ESPECIFICOS 

LLAMADOS APTITUDES. HAY APTITUDES INNATAS, ADQUIRIDAS O 
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HEREDITARIAS. 

ESTAR UBICADO VOCACIONALMENTE SIGNIFICA, EN GRAN PARTE 

DESENVOLVERNOS A GUSTO EN NUESTRA DIARIA ACTIVIDAD. 

LOS INTERESES VOCACIONALES EN UN PRINCIPIO, PUEDEN MOTIVAR 

AL ADOLESCENTE A MEJORAR SU CAPACIDAD EN LA ZONA DE INTERES. 

POR EJEMPLO, EL JOVEN QUE SE INTERESE POR ALGUNA CIENCIA PUEDE 

DEDICAí<SE A ESTUDIAR MEJOR ESTA ASIGNATURA, LO MISMO QUE LAS 

ASIGNATURAS AFINES, COMO PUEDEN SER LAS MATEMAT!CAS. 

A MEDIDA QUE EL JOVEN SE FAMILIARIZA CON SUS PROPIAS CAF'A

CIOADES Y CON LAS EX IGENC!AS DE LAS DIVERSAS OCUPACIONES, LOS 

1 NTERESES VOCACIONALES SE HACEN MAS CONGRUENTES CON SUS 

CAPACIDADES. 

AL REC 1B 1 R 1 NFORMAC ION SOBRE LAS D 1 VERSAS PROFES IONES, PUEDE 

MOTIVARSE A INVESTIGAR MAS PROFUNDAMENTE EN EL ASPECTO 

ACADEMICO-LABORAL DE ESAS PROFESIOl~ES. 

AL CONTESTAR A LAS ENCUESTAS DE HABITOS, APTITUDES Y 

TECN!CAS DE ESTUDIO, SE LE LLEVA A REFLEXIONAR SOBRE SI MISMO, 

QUE ESPERA DE SUS ESTLJD I OS, QUE ORDENADO O DESORDENADO ES SU 

SISTEMA DE ESTUDIOS Y DE VIDA. LE HACE MEDITAR SOBRE SU PROPIO 

FUTURO Y DESPIERTA SU INTERES EN TRAZARSE METAS A CORTO Y LARGO 

PLAZO. ASIMISMO LE PERMITE CONOCER EN QUE ASPECTOS INHERENTES 

AL ESTUDIO ESTA FALLANDO Y LE PROPORCIONA LOS METDDOS NECE

SARIOS PARA CORREGIR ESAS DEFICIENCIAS E IMPULSAR EN ESA FORMA 

SU HABILIDAD PARA EL APRENDIZAJE. 

IGUALMENTE, LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE APTI

TUDES, INTELIGENCIA, INTERESES Y PERSONALIDAD LE DAN UNA IDEA 

AL JOVEN DE LO !JUE HA PODIDO DESARROLLAR EN CAPACIDAD HASTA 

AHORA, EN QUE ASPECTOS ESTA BAJO ACADEMICAMENTE Y EN QUE 

MATERIAS LE CONVIENE APLICARSE MAS. 

EL INTERES PUEDE SER UN FACTOR IMPO~'TANTE EN EL AUMENTO O 
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DISM!NUCION DEL RENDIMlENTO DE UNA PE¡;·sONA, ES DECIR, EL 

JNTERES POR UNA TAREA PUEDE PERMITIR A UNA PERSONA tlENDS CAPAZ 

DESEMPE~•AllSE TAN BIEN COMO UNA PERSONA DE MA'iOR CAPACIDAD DUE 

NO TI ENE INTERES El'1 EL TRABAJO. 

LA ORJENTACIDN VOCACIONAL ES UNA C!Et~CIA JOVEN, CUYA 

SEPARl\CION DE OTRAS CIENCIAS DATA DESDE PRWCIPlOS DE SIGLO. ES 

DAVID QUIEN DESDE 1898 TRABA,TO COMO o¡;:IEIHADOR ESCOL_AR EN 

DETROIT. 

DE 1920 A 1940 EL FUERTE INFLUJO DE DEWE>" HACE QUE LOS 

ORIENTADORES PRETENDAN UN CAMBIO SOCIAL A To·AVES DE LA 

l~CTIV!DAD DOCENTE. EL Pf'·UFESC\¡;· SE CONVIERTE EN Lf~ PERSONA 

CENíRAL FARA GUIAR El. PROCESO DE AF"r<ENDlZAJE 

l~IPLICA LA ORIENTACION VOCACIONAL. 

DESHRROLLO OUE 

EN 1940 LA NECES !DAD DE OR 1 ENTADOr.:ES ESCOLl\R.ES HACE QUE LAS 

' PERSONAS NO TITULADAS ASUMAN ESTA FUNCION QUE SE ENFOCA MAS EN 

EL PLANO ADMINISTRATIVO QUE PSICOLOGICO. LOS PS!COLOGOS POR SU 

PARTE, CENTRARON SU TRABAJO EN TEMAS MAS PROFUNDOS DE ORIEN·

TACION PERSONAL, V LOS OR!E~lTADDRES ESCOl.Af.:ES SJGU!ERON EN LA 

TAREA DE APOYAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIDS EDUCATIVOS. 

ROGERS Y SKINNER INTENTAN EN LOS AÑOS 60 MONOPOLIZAR LA 

ATENCmN DE LOS ORIEMTADORES, LLEVANDO A UNA FUERTE EXPANSION 

TEORICA EN EL CAMPO DE LA ORIENTACION. LOS ORIENTADORES SE UNEN 

A LOS DOCENTES QUE SON LOS OUE PASAI< A DESEMPEÑ>IR TAREAS 

ORIENTADORAS, AUN COI• ESCASA Y NULA Pr<EPARACIDN ESPECIFICA. 

EN LOS Af\OS 70 Y 80 SE INTENTA LLEGAR A l-A pr.·OFESIONALI ZA

CION DE LA ORIENTACIDN VOCACIONAL, ELLO HACE GIUE SE INTENTEN 

ENSEi'lAR TECNICAS ORIENTADORAS A TODOS LOS QUE SE DEDICAN A 

ORIENTAR, SEAN O NO ESPECIALISTAS EN ORIENTACION. 

EL lo. DE OCTUBRE DE 1984 EN MEXICO SE ESTABLECE EL SNOE 

<SISTEMA NACIONAL DE ORIENTACION EDUCATIVA) CON EL FIN DE 
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INFORMAR A LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LAS PROYECCIONES DEL 

DESARROLLO NACIONAL, DANDO UNA OPORTUNA INFORMACION ACERCA DE 

LAS POSIBILIDADES FORMATIVAS Y OCUPACIONALES QUE LAS DIVERSAS 

ALTERNATIVAS DE ESTUDIOS OFRECEN, YA QUE LA ORIENTACION 

EDUCATIVA ES UN F'RDCESO CONTINUO QUE TIENE QUE ESTAR PRESENTE 

DESDE LA EDUCAC!DN BASICA HASTA LAS ETAPAS MAS AVANZADAS DEL 

NIVEL SUPERIOR, ORIENTANDO AL JOVEN SOBRE LAS POSIBILIDADES 

REALES DE ESTUDIOS PARF1 SATISFACER SUS ASPIRACIONES PERSONALES 

y LAS NECESIDADES F·ROFESIONALES QUE TIENE EL r'AIS. 

AS!, TRADICIONALMENTE LA flRIENTACION VOCACIONAL HA SIDO IN

CLUIDA COMO SECTOR DEL CAMPO DE LA PS!COLOGIA EDUCATIVA, ESTO 

HA OBEDECIDO, EN PRIMER LUGAR. AL ESPACIO EN DONDE LA 

ORIENTACION VOCACIONAL HA CRECIDO: EL AMBITO ESCOLAR. 

LA ORIENTACION ES CONOCIDA CON EL NOMBRE DE ORIENTACION 

EDUCATIVA Y VOCACIONAL QUE ENCIERRA UN CONCEPTO HUCHO MAS 

AMPL! O QUE EL CONCEPTO M l SMO DE OR 1 EN TAC ION VOCAC 1 ONAL. 

LA ORIENTACION EDUCATIVA TIENE POR OBJETO LA ORIENTACION 

DIRECTA DE LOS ADOLESCENTES CON LA MIRA PUESTA EN LA FORMACION 

INTEGRAL DE SU PERSONALIDAD. LA ORIENTACION VOCACIONAL ES UN 

ANTECEDENTE PREPROFESIONAL, UNA IlllVESTIGACION PRELIMINAR PARA 

UN/\ ACERTADA OCUPACIDN EN LA VIDA, EN EL CAMPO DE LAS APTITUDES 

Y LOS INTERESES, Y LAS NECESIDADES DEL Tfi'ABAJO EN LA COLECTI

VIDAD. PREDICE LA ELECCION O EL EXITO OCUPACIONAL. 

SEIFERT Cl942> SEÑALA OUE EL JOVEN REALIZA ELECCIONES PRO

VISIONALES, LAS MDDIF ICA A MEDIDA QUE AVANZA, TRABAJA F IR

MEMENTE EN CUALQUIER TAREA QUE EMPRENDE, ES UTIL Y COLABORADOR, 

ESTA AB!ERTO A TODAS LAS EVOLUCIONES POSIBLES Y VA MADURANDO 

GRADUALMENTE EL LUGAR GIUE OCUPARA EN LA VIDA, POR DIFERENTE QUE 

ESTE PUEDA SER DE LO QUE ELIG!O EN UN PRINCIPIO. LA PRIMERA 

ELECCION DEBERA EFECTUARSE SACANDO EL MAYOR PROVECHO DE LOS 
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CONOCIMIENTOS POS!EJLES, TOMANDO EN CUENTA APTITUDES, INTERESES, 

CONDICIONES GENERALES PARA LA OCUPACION, BENEFICIOS, OPOR

TUNIDADES, ETC. 

EL ,TQVEN DEBERA UTILIZAR CADA OPORTUNIDAD PARA APRENDER TODO 

LO CONCERNIENTE ACERCA DE ESA fAREA Y DE CUALQU J ER OTRA. SUS 

EXPERIENCIAS LO CAPACITAN PARA UN ~IEJOR CONOCIMIENTO DE SUS 

PROPIAS APTITUDES E INTERESES, SUS PLINTOS FUERTES Y DEEIJLES. 

HAEIRA MADURADO PARA NUEVAS OPOIHUNIDADES Y PAf;:A ASUMIR L•\S 

RESPONSABILIDADES A MEDIDA QUE SE PRESENTAN, YA SEA EN LA 

OCUPAC!ON QUE DESE11PEÑA O EN OTRAS, A LAS CUALES EVENTUALMENTE 

PUEDA INGRESAR. 

STRONG < l 9q3¡ SEf¡ALA QUE LOS INTE¡;'ESES SON ~IENOS ESTABLES 

ENrnE LOS 15 y LOS 25 Anos QUE EN OTRAS EDADES. PERO AUN EN 

ESTE PERIODO SE PRESENTAN MENOS CAMBIOS DE LOS QUE SE PODRIAN 

ESPERAR. 

SUPER (1951) DEFINE A LA ORIENTAC!ON VOCACIONAL COMO EL 

PROCESO POR EL QUE SE AYUDA A UNA PERSONA A DESARROLLAR Y ACEP

TAR UNA IMAGEN ADECUADA E INTEGRADA DE SI MISMA Y DE SU ROL EN 

EL MUNDO DEL TRABAJO, A SOMETER A PRUEBA ESTE CONCEPTO EN LA 

REALIDAD Y A CONVERTIRLO EN REALIDAD PARA SAT!SFACCION DE SI 

MISMO Y BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. 

DE CUALQUIER FORl1A COMO SE DEFINA, RESULTA CLARO QUE LA 

ORIENTAC!DN VOCACIONAL CONSTITUYE UN PROCESO DE FACIL!TACION, 

UN SERVICIO PRESTADO AL INDIVIDUO PARA AYUDARLO A ELEGIR Y A 

• ADAPTARSE A UNA OCUPAC!DI~. 

NJLLER ( 1956) COMPARA LOS VALORES VOCACIONALES DE 60 ESTU

DIANTES, CLASIFICANDOLOS EN TRES CATEGORIAS: AQUELLOS CON UNA 

ELECCION DEFINITIVA, AQUELLOS CON UNA ELECCJON TENTATIVA Y 

AQUELLOS SIN UNA ELECC!ON. LOS RESULTADOS INDICARON QUE EL 

UNICO AL TO VALOR EXPRESADO POR EL GRUPO SIN ELECCION VOCACIONAL 
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FUE EL DE SEGURIDAD, MIENTRAS QUE EN EL Gli·UPO CON UNA ELECCION 

DEFINITIVA LA SATISFACCJDN VOCACIONAL FUE EL MAYOR '/ALOR. 

GINZBE:R6 ( l 957i ASIGNO AL JNTERES UN VALOR MUY SIGN!F 1-

CATIVO EN DETERMINADAS EDADES, Y DICE QUE LA FAMILIA JUEGA UN 

PAPEL MUY IMPORTANTE YA QUE CREA UNA SITUAC!ON MUY SIGNIFI

CATIVA, QUE VA A INCIDIR EN LA DECIS!ON VOCACIONAL DEL 

INDIVIDUO Y QUE DETERMINA LA CLASE SOCIAL, LOS INGRESOS Y LAS 

ACTI TLIOES HAC !A EL TRABAJO. OE ACUERDO CON ESTE AUTOR, UNA 

FAMILIA POBRE l\CELERARA EL DESAR/i'OLLO VOCACIONAL DE SUS HIJOS 

PERO NO ALTERARA LA SECUENCIA DE ESE DESARROLLO. ADEMAS LAS 

FAMILIAS DE CLASE BAJA SON MAS PASIVAS EN SU COMPORTAMIENTO EN 

GENERAL Y EN 1-AS ACTITUDES DE LO DUE SON LAS FAMILIAS DE CLASE 

ALTA Y MEDIA; POR ESO, MUELLAS TRATAN DE EJERCER 11ENOS 

INFLUENCIA DIRECTA EN LOS PATRONES VOCACJDNALES DE SUS MIEM

BROS. PARECE OBVIO QUE LOS FACTORES FAMILIARES SON IMPORTANTES 

EN LA ELECCION DE CARRERA, TANTO EN LA DETERMINACJON DE LAS 

VARIABLES SITUACJONALES <EDUCACION. NIVEL ECONOM!CD, HIGIENE, 

RECURSOS MEDICOS, APOYO SOCIAL \' EN EL ASPECTO DE OCUPACION O 

TRABAJO) COMO EN LA DETERMHJACIDN DE LAS VARIABLES !NTRA

INDIVIDUALES <CARACTERISTICAS FISICAS Y PS!CDLOGICAS QUE TIENE 

UN COMPONENTE GENETI CD FUERTE l • 

IJNDE:RSON V DJPBOYE: 0 959) COMPARARON LOS RESULTADOS DE UN 

GRUPO DE ESTUDIANTES QUE EXPRESARON UNA ELECCION VOCACIONAL CON 

AQUELLOS DUE NO LO HICIERON; ADEMAS COMPARARON LOS VALORES 

OCUPACIONALES DE AQUELLOS ESTUDIANTES QUE HABIAN HECHO PLANES 

EDUCATIVOS O VOCACIONALES PARA CUANDO EGRESARAN DE SECUNDARIA. 

NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS GRUPOS EN LO REFE

RENTE A LOS VALORES VOCACIONALES. AL COMPARAR TODA LA NUESTRA 

SE ENCONTRO QUE !lU!ENES EXPRESARON UN INTERES VOCACIONAL 

EVALUARON MAS EL PRESTIGIO Y MENOS EL SALARIO Y EL PROGRESO, 
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QUE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO QUE NO EXPRESO NINGUN !NTERES 

VOCACIONAL, PERO PONDERARON MAS ALTO EL SAi.ARIO Y EL PROGRESO 

QUE AQUELLOS QUE SI EXPRESARON UN INTERES l/OCACIOt~AL. 

SIGUIENDO ESTA LINEA, GELflTT < J 962) SEÑALA QUE CUANDO UNA 

PERSONA SE ENFRENTA CON UN CONJUNTO DE ALTERNATIVAS PARA SUS 

PROBLEMAS EDUCATlVDS Y VOCACIONALES, TIENDE A COLECTAR !NFOR

MACIDN PARA ELABDRAli: UN PLAN DUE PERMITA MANEJAR EL FROBLE'MA O 

IDENTI F 1 CAR LA 1 NFORMAC ION ESENC 1 AL EN LA SOLLIC ION DEL 

PROBLEMA. LA SECUENCIA ES COLECTAR INFORMACIDI~. EVALUARLA, 

PREDECIR LOS RESULTADOS DE VARIAS ACCIONES EN TERMINOS DE 

INTERES Y PROBABILIDAD, IDENTIFICAR ALTERNATIVAS, EVALUAr,LAS 

SELECCIDl~ARLAS Y, FINF!LMENTE, LLEVi\R A CABO LA DECISION. 

PERRONE (1965> REALIZO UNA !NVEST!GACION TOMANDO UNA rlUESTRf.\ 

DE 100 ADOLESCENTES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDAR lA Y LES APLICO 

UN INSTRUMENTO SOBRE DRIENTAC.TDN DE VALDliES. ENCONTRD QUE LOS 

ESTUDIANTES MAS INTELIGENTES Y DE MAYOR REND!~llENTD ESCOLAR 

BUSCABAN CARRERAS QUE OFRECIERAN SAT!SFACCLDN INTRINSECA, 

MIENTRAS 

OBJETIVOS 

TALENTOS. 

QUE LOS MUCHACHOS MENOS 

EDUCATIVOS INCONSISTENTES 

!NTELIGENTES BUSCARAN 

CON SUS HABILIDADES 

PARA JIOLLAND ( 1966) , LOS INTERESES SON OTRO ASPECTO DE LA 

EDLICACION PERSONAL OCUPACIONAL Y CONSTITUYE ALGO QUE DEBE 

EVALUARSE, PERO NO NECESARIAMENTE ANALIZARSE. EL SISTEMA SOCIAL 

Y EL ENFOQUE DE LOS VALORES PERCIBEN A LOS INTERESES COMO 

REFLEJO DE LAS FUERZAS DE LA SOCIEDAD Y DE LA FAt11LIA. 

FLETCHER C 1966) SOSTIENE QUE LA DECISIDN VOCACIONAL ESTA 

BASADA EN EL ASPECTO ASOCIADO CON LA CARRERA EN EL MOMENTO DE 

LA DECISION; POR ENDE, LA BONDAD DE LA DECISION ESTA EN FUNCIDN 

DE LAS EXPERIENCIAS DEL INDIVIDUO, DE SU REALISMO Y DE SU 

CAPACIDAD DE RESISTIR EST!MULDS INAPLICABLES. ESTOS FACTORES 
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DEBEN DE TOMARSE EN CUENTA EXPUC!TA~\ENTE, Y UN OBJETIVO DE LA 

ORIENTAC!DN VOCACIONAL F·ODR!A SER AUMENTAR LAS EXF·ERIENCIAS Y 

EL REALISMO DE SUS ESTUDIANTES, AS! COMO FORTALECER SU CAPA

CIDAD DE IDENTIFICAR Y RESISTIR IMPERTINENCIAS; SIN EMBARGO, 

CONVIENE HACER ANTES Ul~A EVALUAC!ON DEL DESARROLLO DEL ESTU

DIANTE EN ESAS AREAS. 

LOS INTERESES, TAL COMO SE DETERMINAN POí< MEDID DE UN 

INSTRUMENTO COMO EL INVENTARIO DE STRONG, SON MAS ESTABLES, 

POR LO TANTO MAS DIGNOS DE CONFIANZA r1UE Li\S DECLARACIONES O 

MANIFESTAC!ONES DE INTERESES. LAS PREFERENCIAS DECLARADAS SON 

MAS SUSCEPTIBLES DE SUFRIR CAMBIOS. 

SCHNIDT Y frOTHNEY t 1967) SEÑALAN QUE SOLO UNA NINORIA DE 

ESTUDIANTES (ALREDEDOR DE UN TERCIO) MANTENIAN EL MISMO !NTERES 

VOCACIONAL ENTRE LOS PRIMEROS Y LOS UL TIMOS AÑOS DE EDUCAC l ON 

SECUNDARIA. 

LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO REALIZADOS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA HAN DEMOSTRADO QUE MUCHAS PER

SONAS TERMINAN DESEMPEÑANDO OCUPACIONES MUY D!SflNTAS DE LAS 

QUE HABJAN ELEGIDO CUANDO ESTABAN EN LA ESCUELA MEDIA. CUANDO 

LOS INTERESE.S VOCACIONALES DE LOS JOVENES ESTAN DE ACUERDO CON 

SUS APTITUDES EVALUADAS, PROVIENEN DE HOGARES DDl~DE EL EMPLEO 

EN PARTICULAR SE HA CONVERTIDO EN UNA TRAD!ClON FAMILIAR, O QUE 

HAN MANTENIDO EL MrnMO OBJETIVO VOCACIONAL DURANTE VARIOS MoOS 

Y TlEl~EN MAS PRC!BABILJDAD OE ALCANZAR SUS OBJETIVOS QUE OTROS. 

LAS CONSIDERACIONES F'RECEDENTES INDICAN DUE LAS PREDICCIONES 

BASADAS SIMPLEMENTE EN LAS EXPRESIONES OE INTERES O PROPOS!TOS 

ESTAN SUJETAS A UN CONSIDERABLE MARGEN DE ERROR. SON MAS OJGNAS 

DE CONFIANZA LAS PREDICCIONES FUNDAMENTADAS EN LDS INTERESES 

EVALUADOS TECNICAMENTE. 

AL RESPECTO, TUCCJ tl968) REALIZO UNA INVEST!GACION. SU 
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MUESTRA ESTUVO INTEGRADA POR 163 ESTUDIAN TES MASCUL! NOS REC I EN 

INGRESADOS A LA UNIVERSIDAD• DIVIDID LOS ESTUDIANTES EN TRES 

GRUPOS: QUIENES ESTABAN DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS ACERCA DE SU 

CARRERA, QUIENES ESTABAN DECIDIDOS PROVIS!ONALMEl•TE Y LOS 

INDECISOS. FREGUNTO 1\ ESTOS ESTUDIANTES CUANTO TIEMPO HABIAN 

MANTEN IDO SU ELECC ION VOCAC IDNAL ?\CTUAL. ENCOIHRO QUE UN 34 % DE 

SU MUESTRA INFOR~IO QUE SE H1<BlAN DECIDIDO DE MANERA DEFINITIVA 

ACERCA DE SUS PLANES VOCAC JONALES; UN 48% AFIRMO DUE TEN 1 AN UNA 

DEC!S!(]N F'IWVJS!DNAL: Y UN 187. AFIRMO QUE ESTABAN INDECISOS. EL 

GRUPO OUE AFIRMO IJUE ES TAllAN DEF 1N1 TI VAMENTE SEGUROS DE SU 

DECISJON REALIZO SU SELECCIDN A LOS 14 AÑOS. LOS ESTUDIANTES 

DECIDIDOS PROVISIONALMENTE HAB!AN REAL! ZADO SU DECISION A LOS 

15 AÑOS. ES POS !BLE QUE A LA EDAD DE 14 l\iiOS UN MUCHACHO 

HUBIERA PENSADO POR PRIMERA VEZ EN LLEGAR A SER INGENIERO Y QUE 

EN LOS AÑOS SIGUIENTES HUBIERA MADURADO SU DECISION, SIN 

EMBARGO, SUS PENSAMIENTOS ORIGINALES PODRIAN SER CONSIOEf.:ADOS 

TENTATIVOS CON RESPECTO A LA DECISION CRISTALIZADA QUE OCURRIRA 

MAS ADELANTE. 

CON FRECUENCIA. LAS DECISIONES EDUCATIVAS QUE SE HACEN EN LA 

ESCUELA Y TIENEN IMPLICACIONES VOCACIONALES SE BASAN EN SUPOSI

CIONES MUY TENUES ACERCA DEL MUNDO DEL TRABAJO, COMO LA 

ELECCION SE HACE PARA. PERO NO EN EL TRABAJO, LOS ESTUDIANTES 

ENCUENTRAN MUY DIFICIL ELEGIR. UNA VEZ HECHA LA ELECC!ON ESTA 

SE HALi-A MUY LEJOS DE SER LA FINAL. APROXIMADAMENTE LA MITAD DE 

LOS ESTUDIANTES GRADUADOS CAMBIAN DE AREA DE ESTUDIO POR LO 

MENOS UNA VEZ EN SU VIDA UNIVERSITARIA. 

UN ESTUDIO HECHO POR CllPLOW C1973l EN LA UNIVERSIDAD DEL. 

ESTADO DE KANSAS REVEl.O QUE RELATIVAMENTE MUY POCOS DE LOS 

ESTUDIANTES GRADUADOS ESTAN EMPLEADOS EN UN TRABAJO QUE TENGA 

RELACION DIRECTA CON EL AREA DE ESTUDIOS. 
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ENTRE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SE HA ENCONTRADO QUE 

MUCHOS LLEGAN A MODIFICAR SUS INTERESES VOCACIONALES EN El 

PERIODO DE VIDA TRANSCURRIDO EN LA INSTITUCION, ESTO SE DEBE A 

QUE LOS l NTERESES VOCACIONALES Y LAS APT! TU DES NO SI EMPRE VAN 

DE LA MANO. MUCHOS JOVENES SIENTEN ATRACCION POR ACTITUDES 

SUPERIORES A SUS APTITUDES PARA DESEMPEÑARSE CON EXITD, Y OTROS 

CARECEN DE INTERES POR LAS COSAS PARA LAS CUALES ESTAN DOTADOS 

DE UNA APTITUD EXTRAORDINARIA. 

A CONTINUAC!ON SE MENCIONAN LAS PRINCIPALES TEORIAS DE LA 

ELECCION EN BASE A LA CLASIFICACION QUE HACE CRJTES EN 1974. 

- ffORIAS NO PSICOLOGICAS. SON AQUELLAS QUE ATRIBUYEN LOS 

FENOMENOS DE LA ELECC ION AL FIJNC IONAM 1 ENTD DE UN SISTEMA 

EXTERIOR Y SE SUBDIVIDEN EN: 

- TEORIA DEL ACCIDENTE. NJLLEk Y FORN ( 1951) MENCIONAN OUE 

LOS FACTORES DE CASUALIDAD SON FORTUITOS, NO PLANEADOS, NO 

PRONOSTICADOS, QUE AFECTAN LA ELECCION VOCACIONAL DE UNA 

PERSONA. LAS EXPERIENCIAS CASUALES EXPLICAN EL PROCESO POR EL 

CUAL SE LLEVAN A CABO LA MAYOR I A DE LAS ELECC 1 ONES OCU

PACIONALES. 

TEORIA ECONOMICA. CLAkK ! 1951) SOSTIENE QUE LA ELECCION 

ESTA DETERMINADA POR LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL MERCADO DE 

TRABAJO, AS! COMO POR LA INFDR~IACION DE LA PERSONA SOBRE LAS 

OCUPACIONES Y EL COSTO DE LA CAPACITACION Y EL ENTRENAMIENTO. 

DENTRO DE LA MISMA, ROTTENBERG ! 1954) ADICIONA A LA TEORIA 

ECONOl1JCA, QUE LA RESTR!CC!ON SOBRE LA LIBERTAD DEL INDIVIDUO 

PARA ELEGIR UNA OCUPACJON, AS! COMO LOS SALARIOS, LA OFERTA Y 

DEMANDA DE EMPLEOS SON FACTORES QUE NECESARIAMENTE INFLUYEN EN 

LA ELECCION VOCACIONAL. 

- TEORIA CULTURAL Y SOCIOLOGICA DE LA ELECC!ON VOCACIONAL. 
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Cf/INOY V LJPS'ETT ( 1962) SEÑALAN ílUE EL FACTOR MAS IMPORTANTE EN 

LA ELECCION VOCACIONAL ES LA INFLUENCIA DE LA CULTURA Y LA 

SOCIEDAD EN LA QUE SE VIVE, EN CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS Y 

METAS QUE APRENDE A RESOLVER. 

TEORIAS PSICOLOGICAS. SON AQUELLAS QUE ATRIBUYEN LOS 

FENOMENOS DE LA ELECCION AL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL SUJETO. 

SE SUBDIVIDEN EN: 

ESCUELA PSICODINAMICA <EVOLUTIVA DEL CONCEPTO DE SI 

MISMOi. GINZBERG (1947> CONSIDERA QUE LA ELECC!ON VOCACIONAL ES 

UN PROCESO EVOLUTIVO, AMPLIO, IRREVERSIBLE Y PROLONGADO; LA 

ELECC ION TI ENE QUE SER CONGRUENTE CON EL CONCEPTO QUE SE TI ENE 

DE SI MISMO. DE6EN CONSIDE"'.ARSE 4 VARIABLES: 1) LA REALIDAD Y 

PRESIONES DEL AMBIENTE: 2l LA INFLUENCIA DEL PROCESO EDUCATIVO¡ 

3) LOS FACTORES EMOCIONALES: Y 4) LOS VALORES DEL SUJETO. 

El• 1951, RDGERS CONSIDE":O QUE EL DESARROLLO VOCACIONAL ESTA 

INCLUIDO EN EL DESARROLLO PERSONAL. LA ELECCION ES UN ASPECTO 

BASICO NECESARIO PARA QUE EL HOMBRE SE REALICE Y TRASCIENDA. LA 

ELECCION DEBE CONCORDAR CON LOS VALORES DEL INDIVIDUO. 

ROA ANNE (1951> DICE QUE LOS DESEOS O NECESIDADES OBLIGAN AL 

INDIVIDUO A PREFERIR UNA OCUPACION. EL INDIVIDUO APRENDE EN 

FORMA AUTOMAT!CA A SATISFACER SUS NECESIDADES. SUS PRIMCIPALES 

AGENTES DE GRATIFICACION SON SUS PADRES. CUALQUIER OCUPACION 

PUEDE SERVIR PARA SATISFACER NECESIDADES EN CUALQUIER NIVEL. 

DENTRO DE ESTA MISMA LINEA, BDRDIN Y SEGAL <1954l PLANTEAN 

QUE EL DESARROLLO TEMPORAL DE LOS MECANISMOS DE IMITACION Y 

DOMINIO DEL CUERPO ESTAN RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

POSTERIOR DE CONDUCTAS MAS COMPLEJAS, LAS ACTIVIDADES ADULTAS 

PROPORCIONAN LAS MISMAS FUENTES DE GRATIFICACION INSTINTIVA QUE 

LAS INFANTILES. LOS PRIMEROS SEIS AÑOS SON DECISIVOS EN CUANTO 
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A LA FORMAC!ON DE LA PERSONALIDAD V CREACJON DE NECESIDADES QUE 

SE EXPRESAN MAS TARDE EN LA CONDUCTA VOCACIONAL, 

ESCUELA EVOLUT 1 VA Y CONCEPTO DE S 1 M l SMO. S/.IPEFi ( l 7571 

CONSIDERI\ OUE EL INDIVIDUO, AL ELEGIR UNA F'ROFES!DM, LO HACE 

FLINDAl1ENTALMENTE A TRAVES DEL CONCEPTO QUE TENGA DE SI 1115110, 

LO QUE EL INDIVIDUO BUSCA AL ELEG!li' UNA PROFESIOl•J E3 MEJORAR EL 

CONCEPTO DE SI MISMO, EL CUAL CAMBIA CON EL TIEMPO. PERO 

PERl1ANECEN ESTABLES SUS BASES MAS lrlPORTANTES. LA ELECCJON 

VOCACIONAL IMPLICA LA NECESIDAD DE UNA PERSONALIDAD 11ADUf;:A. 

DENr;;·o DE ESTA 111S~IA PüSTllf;'A, HENDfi'lX 11964) DICE IJUE LOS 

PRINCIPIOS DE REALIDAD Y DE PLACER MD SON SUFICIENTES PARA 

EXPLICAR EL COMPORTAl'l!ENTO HLJMl;NO. PROF'Dl<E UN PRINCIF'IO LABORAL 

BASADO EN EL IN5THITO DE DOl'llNIO, EL PLACER LABORAL REPRESENTA 

UNA FORMA DE GRATIFICACIDN DEL HJST!NTO DE DOMHJJO. 

11AS ADELANTE, NEfJDOW ( ! 96Bl MENCIONH QUE EL FAC rDR VOCA

CIONAL MAS IMPORTANTE ES U\ VAl"IABLE DE F'ROCESO ~IOTIVACIONAL. 

LOS INDIVIDUOS ACTUAN SUBL! MINANDO SUS DESEOS E I ~lPULSOS, SU 

LIBIDO DEBE EXPRESARSE DE UNA MANERA ACEPTABLE A LA SOCIEDAD. 

EL TRABAJO p¡;,oF·ORC IONA SAL! DAS PARA LOS IMPULSOS Y DESEOS 

SUBLI MAOOS, 

TEORIA INTERDISCIPLINARIA. 11LfJU ( 1967) SE BASA EN PRINCIPIOS 

E INVESTIGACIONES DE TRES DISCIPLINAS CIENTJFICAS: ECONOMICA, 

PSICOLOGICA V SOCIAL. 

POSTULA QUE LA ELECCJON VOCACIONAL IMPLICA LIN COMPROl'llSO 

ENTRE LA JERARQUIA DE PREFERENCIA DEL INDIVIDUO Y SU JERAROUIA 

DE PROBABILIDADES. LAS DETERMINANTES QUE INFLUYEN ANTES DEL 

PROCESO DE ELECCJON SON: LA CLASE SOCIAL, RELIGION, GRUPO 

ETNICO, ETC. EL INDIVIDUO TIENE COMO DETERMINANTES INMEDIATAS, 

SUS CUALIDADES AS! COMO LOS REQUISITOS PARA DESEMPEf\AR LA 

OCUPACION V LAS CARACTERISTICAS DEL ROL SOCIAL. 
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SJDBERG, LENNfJRT, DRDTTZ Y BRITTEN ( 1983) REALIZARON UNA 

INVESTIGACION PARA ANALIZAR LOS INTERESES EN MATERIAS ESCOLARES 

RELACIONADAS CON LAS PREFERENCIAS VOCACIONALES. CON UNA MUESTRA 

DE 114 ESTUDIANTES DE UNA SECUNDARrn SUECA. EN LA DIVISION 

CIENCIA, COMPLETARON CUESTIONARIOS PARA CALIFICAR SUS INTERESES 

EN MATEMIHICAS, BIOLOGIA. INGLES CIENCIAS SOCIALES. LOS 

INTERESES FUERON RELACIONADOS CON EL ESFUE«ZO PERCIBIDO. HABI

LIDADES EN FUNCION DE LOS Gl<ADDS Y PREFERENCIAS VOCACIONALES, 

AS 1 COMO LOS PROSPECTOS PERC llJ IDOS DE MERCADO DE TRABAJO. EN 

LAS VOCACIONES SE ENCONTRO OUE LOS INTERESES PODR JAN SER 

TOMADOS El~ GUEIHA POR EL ATRACTIVO LOGICO DE LAS MATERIAS ; 

HASTA CIERTO PUNTO, POR SU VALOR PRACTICO. LOS INTERESES 

ESTUVIERON RELACIONADOS CON LI\ HABILIDAD EL ESFUERZO 

PERCIBIDO. EN EL ANAL!SIS DE MODELOS ESTRUCTURALES APLICADOS A 

LAS INTERCORRELACIDNES, LAS Pf':EFERENC!AS VOCACIONALES FUERON 

SOLO DEBILMENTE RELACIONADAS CON LOS INTERESES EN LAS MATERIAS 

DE AREA, AUNIJUE LA MAYOR PARTE DE LOS SUJETOS ESTABLECIO QUE 

SUS ELECCIONES SE BASARON EN INTERES. 

EL INTERES VOCACIONAL ES UTILIZADO CON DIFEf':ENTES SENTIDOS, 

PUEDE SIGNIFICAR .:INTERES POR LA OCUPACION EN SU CONJUNTO O 

TOTALIDAD, PLACER EN REALIZAR LAS ACTIVIDADES IMPt.ICITAS EN LA 

MISMA, O TODAVIA SATISFACCIDN POR LA TAREA SI UNO YA ESTA 

INCORPORADO A ESA DCUPACION. SE PUEDE TENER UN INTERES GENERAL 

VERDADERO POR UN TRABAJO, AUN CUANDO NO SE CONOZCA CON 

EXACTITUD LA CLASE DE ACTIVIDADES QUE SUPONE. 

LOS DIFERENTES INTERESES VOCACIONALES EXPRESADOS POR UN 

INDIVIDUO, AUN CUANDO PUEDEN CORRESPONDER A LOS INTERESES DE 

LAS PERSONAS QUE TIENEN EXITO EN UNA DETERMINADA OCUPACION, NO 

SIEMPRE SE SUMAN AL INTERES POR ESA OCUPAC!ON O AL DESEO DE 

INGRESAR EN ELLA. 

24 



AUNQUE i•IUCHAS VECES PODEMOS LLEGAR A DESARROLLAR INTERES POR 

UNA ACTIVIDAD DUE AL PRINCIPIO SE NOS APARECIA DESPROVISTA DE 

TODO ALICIENTE, LA SALUD Y OTF'AS CONDICIONES SOCIALES (SOCID

ECONOMICAS) PUEDEN CONVERTIRSE EN ELEMENTOS PREDOMINANTES EN LA 

ELECCION VOCACIONAL, YA QUE ELLOS NO SOLO DETERMINAN EL EX I TO 

SINO, TAMBIEN, LA SATISFACCION GENERAL Y LA FELICIDAD. 

HAY QUE TOMAR EN CUENTA LA EXISTENCIA DE MUCHOS CAMBIOS EN 

MATERIA DE INTERESES VOCACIONl\LES DURANTE LOS Anos DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA. i•IAS BIEN DEBEN CONS!DERf\fi:SE PROVISIONALES 

LAS DECISIONES TEMPRANAS. 

NO ES CONVENIENTE URGIR A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ELIJAN 

UNA OCUPAC ION, PUES LA PERMANENC 1 A EN LA ESCUELA PARA CON Tl NUAR 

LOS ESTUDIOS RESTRINGE CASI SIEMPRE, Y DE MANERA AUTENTICA, LA 

ELECCION VOCACIONAL. 

DEBEMOS CONSIDERAR ALGUNOS PUNTOS ESPECIFJCOS PAfi·A AYUDAR AL 

JOVEN EN SUS DECISIONES: 

Al LOS ALUMNOS NO DEBEN SER URGIDOS A TOMAR DECISIONES, 

Bl EL M011Ei'TO OPORTUNO PARA ADOPTARLAS ES VARIABLE EN DIFE

RENTES JOVENES; 

Cl LA PRIMERA ELECCION NO DEBE SER JUZGADA COMO DECISIVA• 

D) LA ORIENTACION VOCACIONAL RESPECTO A LA ELECCION DEBE 

CONSIDERARSE COMO UN ASUNTO QUE DEMANDA VARIOS A~OS, PUES 

POR LO GENERAL, NO OCURRE SUBITAMENTE O DE UNA SOLA VEZ; 

El LA VOCACION ELEGIDA NO DEBE SER CONSIDERADA COMO UNA COSA 

EN SI MISMA, SINO UNA PARTE DE LA VIDA TOTAL DEL IN

DIVIDUO. 

SI EL TRABAJO DE ORIENTACION VOCACIONAL SE REALIZA DE MANERA 

ADECUADA, LA PROVJSION DE EMPLEO SE ATENDERA POR SI SOLA Y 

SERAN CAPACES DE OBTENER TRABAJOS SATISFACTORIOS. 

LA DIRECC!ON GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA DEPENDENCIA 
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PERTENECIENTE A LA S.E.P •• CREA EN 1942 EL SERVICIO DE ORIEN

TACION EDUCATIVA V VOCACIONAL, EL CUAL TIENE COMO PRINCIPAL 

OBJETIVO PROPICIAR EL DESARROL-LO INTEGRAL DEL EDUCANDO. ESTE 

SERVICIO COMPRENDE TRES AREAS DE ATENCION: 

l. AREA PSICOSOCIAL. PROPICIA LA INTEGRAC!DN Y EL ADECUADO 

MANEJO DE RELACIONES INTERPERSONALES DENTRO DEL- AMBITD 

ESCOLAR. 

2. AREA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR. SE ENCAí,GA DE LA 

OPORTUNA ATENC!DN A LOS PROBLEMAS DE REND111IENTO ESCOLAR. 

3. AREA DE ORIENTAC!DN vOCACIONAL. INFORMA. ORIENTA Y APLICA 

MATERIALES PSICOTECNICOS PARA BUSCAR EN EL ADOLESCENTE LA 

MAS ADECUADA ELECCION VOCACIONAL. 

EL FUTURO DE LAS INSTITUC!DNES EDUCATIVAS DEPENDE GENERAL

MENTE DE LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTEN PARA LOGRAR UNA MEJOR 

EDUCACION EN UNA MAYOR CANTIDAD DE Nir.os y JOVENES. 

LA CANTIDAD Y CALIDAD DE ENSEÑANZA SE CONTROLA POR MEDIO DE 

PRUEBAS PARA MEDIR O EVALUAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR, FACTOR 

IMPORTANTE, VA OUE SE HALLA EN TODOS LOS ASPECTOS DEL 

APRENDIZAJE. 

A CONTINUAC!DN SE EXPONDRAN LAS SIGUIENTES INVESTIGACIONES 

EX I STENTES1 

FINZEL ( 1931) ESTUD!D u; CORRELAC!DN ENmE EL TEST DE ATEN

CION V EX!TO ESCOLAR, ENCONTRANDO <lUE UN FALLO DE ATENCION 

PUEDE DAílAR EL EXITO ESCOLAR DE UN NIÑO DE BUENA INTELIGENCIA, 

UNA BUENA CAPACIDAD DE ATENCION PUEDE POR EL CONTRARIO PERMITIR 

COMPENSAR UNA INTELIGENCIA MEDIOCRE. 

POR SU PARTE DNBREDANE, SUAREZ V CANIVET 11936> INTERPRE

TARON ALGUNOS FRACASOS ESCOLARES COMO UNA MANIFESTACION DE 

OPOSICION A LA AUTORIDAD PATERNA, O COMO UNA MANIFESTACION 
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SIMBOLICA DE OPOSICHJN A LAS CREENCIAS O A UN GENERO DE llIDA 

HACIA LAS ASPIRACIONES DE LINO U OTRO r!IEMBRO DE LA FAMILIA, 

PADRE O HERMANO. 

GATES V BOND <1936) ANALJZARON 101) CASOS DE LECTORES 

DEFICIENTES, TOMADOS AL AZA¡;", CONCLUYENDO QUE TRES CUARTAS 

PARTES DE ELLOS PADECIAN Al-GUNA FORMA DE OESEllUILIJlR ID 

PERSOl'1AL. PERO SOLO EN UN 25% DE LOS SUJETOS AFECTADOS POR 

DIFICUL l ADES DE AMBOS CA11f'OS PUDO DEMOSTRARSE QUE LOS PROBLEMAS 

DE APREMU!ZAJE FUEi;:oN EFECTO DE LOS Ti;·ASTDRNOS EMOCIONALES, 

MIENTRAS QUE EL 15% RESTANTE SE DEBU\ A LA RELACION CAUSAL 

INVERSA. 

ROB.TNSON < 1946) REAL! ZO UN ESTUD 10 CON 28 CASOS DE ADO

LESCENTES ENTRE l 2 Y 13 AÑOS, LLEGANDO A LA CONCl.US ION DE llUE 

LOS TRASTORNOS AFECTIVOS PUEDEN SEfl CAUSA O EFECTO DE 

INEPTITUDES. El'1 12 DE LOS Nli:.OS EXAMINADOS RESULTO r.IUE DICHOS 

TRASTORNOS FUERON LA CAUSA DE SUS FALLOS EN LECTURA: EN EL 

RESTO DE LOS CASOS ENCONTRO LA RELACION INVERSA, ES DECIR. LA 

INESTABILIDAD EMOCIONAL FUE ORIGINADA POR EL FRACASO ESCOLAR. 

SORENSDN < 1950> APL.!CO EL TEST DE CALIFORNIA DE PERSONALIDAD 

A UN NUMEROSO GRUPO DE Nlr.05 AL COMENZAR SU PRIMER CURSO DE 

ESCOLARIDAD, REPITIENDO LA APL!CAC!ON DEL TEST A FINES DEL Af'\0 

ESCOLAR Y NUEVAMENTE AL TERMINAR EL SEGUNDO CURSO. ENCONTRO OUE 

LOS FRACASOS ESCOLARES PRODUCEN EFECTOS DESFAVORABLES SOBRE LA 

VIDA EMOCIONAL DEL NIÑO V LES HACE PERDER LA CONF lANZA EN SI 

MISMOS. SUGIRIO DUE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES DE CIERTA 

GRAVEDAD PUEDEN SER LA CAUSA, O AL MENOS CONTR IBU 1 R A LA 

APARICIDN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. LOS FRACASOS 

ESCOLARES CONSTITUYEN UN SERIO CONTRATIEMPO PARA LOS NIÑOS 'I 

PROVOCAN EN ELLOS FRECUENTES DESEDUIL!BRIOS EMOCIONALES. LOS 

FALLOS EN LECTURA, POR SU REPERCUS!ON EN EL RESTO DEL 
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APRENDIZAJE, SUELEN SER LA CAUSA DE LA MAYOR PARTE DE LOS 

PROBLEMAS EMOCIONALES DE ORIGEN ESCOLAR. 

BECl<ER ( 1952 l AF 1 RMA QUE UN BUEN ALUMNO SE APROXIMA A LA 

IMAGEN IDEAL DEL MAESlRO Y UN MAL ALUMNO SE ALEJA DE ESTA 

IMAGEN. LA ESCUELA FOMENT>), PERPETUA Y SE FUNDA EN LOS VflLORES 

DE LA CLASE l•!EDIA Y COMO LOS MAESTROS PERTENECEN A ESA CLASE 

SOCIAL, NO PUEDEN COMPRENDER L.A CONDUCTA DE LOS NIÑOS POBRES 

CUYOS VALORES SON DISTINTOS A l_OS DE ELLOS, 

POR OTRO LADO, CDLENIJN C 1960) SE INTERESO SOBRE VALORES Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR, POR LO QUE REAL! ZO Ul·JA INVESTIGACION EN !O 

ESCUELAS QUE TENJAN UN SISTEMA DE ESTRATOS ¡~lJY DIFERENTES, ~l!S

MOS QUE: p¡;:ESENTABAN MAS SEMEJAl;ZAS QUE DIFERENCIAS. CONCLUYO 

QUE LOS VALORES DE DIFERENTES SIJBCUL TURAS EJERCEN 1 NFLUENC I A 

SOBRE LOS INDIVIDUOS QUE LA COMPONEN, ENCONTRANDO QUE EN LOS 

LUGARES EN QUE EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR ERA FUERTEMENTE 

VALORADO, UN MAYOR NUMERO DE ESTUDIANTES DE INTELIGENCIA 

SUPERIOR SALIAN 11EJOR PREF'ARADOS, EN COMPAi;:AC!ON CON LOS GRUPOS 

EN EL. QUE APROVECHAMIENTO ESCOLAR ERA CONSIDERADO COMO MENOS 

IMPORTANTE. 

ENGELN,:H'ER ( ! 964 l CONS !DERA OUE UN VASTO TERRENO DE OBSER

VACIONES SE ADREN EN EL CAMPO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. AL FINAL 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL ALUMNO PRESENTA UNA FORMA DE TRA

BAJAR QUE AUNQUE NO ES MADURA., ES NOTABLEMENTE INDIVIDUAL EN LO 

QUE ATAÑE A CONDUCTAS, COSTUMBRES, ENFOQUES Y ACTITUDES. AFIRl1A 

QUE LA MEJOR MANERA DE EVALUAR A UN ALUMNO ES POR MEDIO DE LA 

OBSERVACION Y QUE DIFICILMENTE SE ENCONTRARA OTRO CAMPO TAN 

FERTIL COMO ESTE. 

SINDN C1965J DESTACA DIFERENCIAS !~!PORTANTES EN LA APRECIA

CION DE LOS MAESTROS: LOS ALUMNOS ADELANTADOS SON JUZGADOS 

CAPACES DE UNA ATENCION CONCENTRADA, DE UN ESFUERZO CONTINuO, V 
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DE UN RITMO DE TRABAJO RAPIDO O MEDIO. EN CUANTO A LOS ALUMNOS 

ATRASADOS, SE JUZGA SU RITMO DE TRABAJO COMO DEMASIADO LENTO, 

SU ATENCION Y SU ESFUERZO POCO DURADEROS. 

JOHANSSON (1965), AFIRMA QUE EL EXITO ESCOLAR ES EN GENERAL 

SATISFACTORIO CUANDO LOS PADRES SON PERMISIVOS, AFECTUOSOS, 

FAVORECEN EL ACCESO A LA INDEPENDENCIA Y TIENEN EN ELLOS MISMOS 

UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA EDUCACION. 

6/IWRONSKY Y NAYHIS C 1965) EVALUARON LAS DIFERENCIAS ENTRE 

ESTUDIANTES DE RENDIMIENTO BAJO .• ~IED!O Y SUPERIOR EN SECUNDA

RIA, ESTABLECIENDO ESTA POR MEDIO DE SUS CALIFICACIONES, 

PROCURANDO QUE LOS SUJETOS FUERAN DE LA MISMA EDAD. SE EVALUO A 

LOS ALUMNOS APLICANDO EL TEST DE LISTA DE PROBLEMAS DE MOONEY, 

EL INVENTARIO PS!COLOGICO DE CALIFORNIA Y EL EXAMEN DE HABITOS 

DE ESTUDIOS DE BROWN-HOLTZMAN. ENTRE LAS CONCLUSIONES SE 

ENCONTRO QUE LOS RENDIDORES SUPERIORES REPORTARON PATRONES DE 

HAB !TOS DE ESTUD ID MEJORES QUE EL DE LOS OTROS GRUPOS Y 

OBTUVIERON PUNTUACIONES SUPERIORES EN RESPONSABILIDAD: LAS 

PUNTUACIONES EN CUANTO AL DOMINIO TAMBIEN FUERON SUPERIORES. 

LOS ALUMNOS CON RENO I MIENTO BAJO ESTUVIERON MUY POR DEBAJO DE 

LOS GRUPOS SUPERIORES Y MEDIO, EN SOCIALIZACIDN, AUTOCONTROL, 

BUENA IMPRESION Y APROVECHAMIENTO A TRAVES DE CONFORMIDAD; EN 

CAMBIO, EN FLEXIBILIDAD LA PUNTUAC!ON FUE MAYOR. 

TAMBIEN FASEN (1965) ANALIZO EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

ALUMNOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. ENCONTRO QUE 

ALGUNAS CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR PUEDEN SER: ENFER

MEDADES ORGANICAS, TRASTORNOS EMOCIONALES, ALTERACIONES PROPIAS 

DE LA ADOLESCENCIA, POBREZA, DESORIENTACION, MALOS HAB!TOS DE 

ESTUDIO Y DEFECTUOSA EDUCACION. 

ROSENTHAL Y JACOBSON C 1968 l PROPON I AN QUE DENTRO DEL SALON 

DE CLASES, LOS NIÑOS QUE CONTABAN CON MAYORES EXPECTATIVAS POR 
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PARTE DE LOS MAESTROS ACERCA DE SU DESAfi'ROLLO 1 NTELECTUAL, 

TENDIAN A MOSTRAR DICHO DESARROLLO. APLICARON UNA PRUEBA DE 

1NTEL1 GENC IA A MAS DE 500 N rnos DE UNA ESCUELA PR 1MAR1 A DE 

CALIFORNIA, C:ON EL FIN DE COMUNICARLE A LOS Ml\ESTROS QUIENES 

ERAN LOS NIÑOS CON MAYOR POTENCIAL INTELECTUAL. AL COMENZAR EL 

Ac;Q ESCOLAR SE PROPORCIONO A LOS 'IAESTROS UNA usrn DE LOS 

NIÑOS QUE, SUPUESTAMENTE, HABIAN CALIFICADO MAS ALTO EN LA 

PRUEBA, QUIENES DEMOSTRAR!AN UN MAYDfl DESARROLLO INTELECTUAL A 

TRAVES DEL Ae-.0 ESCOLAR; EN REALIDAD ESTOS ALUl1NOS HABIAN SJDO 

ELEGIDOS AL AZAR, OCHO MESES DESPUES. SE LES VOLV!O A APLICAR 

LA MISMI\ PRUEBA DE INTELI.GENCJA A TODOS LOS ALUMNOS, ENCON

TRANDO QUE LAS CAL !FICACIONES MEJORARON VIRTUALMENTE EN TODOS, 

PERO ESPECIALMENTE EN l.OS ALUMNOS QUIENES EL MAESTRO HABIA 

PUESTO Ml\YORES EXPECTATIVAS. LOS AUTORES NO ANALIZARON NI EL 

PORQUE NJ EL COMIJ, SUS RESULTADOS ES TAN BASADOS UNICAMENTE EN 

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRETEST Y EL POSTEST. 

IBtlRROLtl 0970) DICE QUE UN ASPECTO DE SUMO !N"fERES PARA LA 

INVEST!GACION ES EL NIVEL SOCIDECONOMICO. REALIZO UN ESTUDIO 

SOBRE LA FOBREZA ASPIRACIONES ESCOLARES, EL CUAL SE 

CIRCUNSCRIBE AL PAPEL QUE DESEMPEi'iA EL "DESEO DE ESTUDIAR" MAS 

ALLA DE LA ESCUELA ELEMENTAL. ESTE SE LLEVO A CABO CON 150 

ALUMNOS DEL 'PRIMER AÑO DE SECUNDARIA, EN 5 NIVELES SOCIO

EC:ONOMICOS, EVALUANDOSELES CONFORME AL RAVEN, CALIFJCACIONES 

DEL AÑO ANTERIOR, EDAD Y DESEOS DE ESTUDIAR. LAS CONCLUSIONES A 

LAS QUE SE LLEGO FUERON QUE LAS ~IUJERES TIENDEN A DESEAR MAS 

PROLONGADA ESCOLARIDAD, CUANDO ES MEJOR SU NIVEL INTELECTUAL, 

MAYORES SUS CALJFICACIONES Y MAS CERCANAS A LA EDAD CORRES

PONDIENTE AL Af:iO CURSADO. TODOS ESTOS FACTORES SON MEJORES, 

MIENTRAS MAS ALTO ES SU NIVEL SOCIOECONOMICO. 

BRICKLIN C 1970 oUGJERE QUE ES DESEABLE QUE LOS PADRES 
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MUESTREN INTERES EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS. 

OBSERVO QLIE EN LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS DE OPTll10 RENDIMIENTO 

SE INSISTE EN UN APROVECHAMIENTO POR MEDIO DEL EJEMPLO, Y NO 

POR MEDIO DE LAS ORDENES, Y SE PRESTA ATENCION A LA ACTUACIDN 

INTELIGENTE Y NO AL RENDIMIENTO. 

NflSN (1973) PARA SU ESTUDIO UTILIZO 5 ESCUELAS PRIMARIAS Y 

LLEVO A CABO UN SEGUIMIENTO EN UNA ESCUELA SECUt~DARIA; UTILIZO 

ENTREVISTAS, CUESTIONARIOS Y TEST SOCIOMETRICOS. EL AUTOR 

COMPARO LO OUE PIENSA EL MAESTRO DEL ALUMNO Y LO QUE PIENSAN 

SUS COMPAÑEROS, ENCONTRAl•DO UNA GRAN CONCORDANCIA ENTRE ESTAS 

DOS VARIABLES; SE MOSTRO QUE LA PERCEPCIDtJ QUE TIENEN LOS MAES

TROS DE SUS ALUMNOS POSEE UNA MAYOR INFLUENCIA EN LA COl~DUCTA Y 

EN EL LOGRO ESCOl-AR DE LOS EDUCANDOS QUE OTROS FACTORES COMO LA 

CLASE SOCIAL, YA QUE LAS EXPECTATIVAS QUE TIENE EL MAESTRO DE 

sus ALUMl•os OPERAN PARA FIJAR NIVELES EN su RENDIMIEIHO 

ESCOLAR. 

KENZIE ( 1974) SEÑALA QUE EN LA 11AYORIA DE LOS PAISES UNA 

CARACTERIST!CA IMPORTANTE ES LA MEDIDA EN QUE LA E'IALUl\C!ON CON 

FINES SELECTIVOS SE ORIENTA HACIA LA OBTENCION DE UN SOLO 

INDICE, QUE ES EL PROMEDIO DE CALIFICACIONES. DICHOS INDICES 

HAN DEMOSTRADO SER EXCESIVAMENTE DEFICIENTES PARA PREDECIR LA 

APTITUD DE l..OS ALUMNOS. 

NUIWZ IZOUIERDO ET Al-• (19761, ENCONTRARON IMPORTANTES l..OS 

FACTORES QUE DETERMINAN LOS NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR, 

ASOCIADOS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS SOCIDECONDMICAS DE LOS 

EDUCANDOS, OBTENIENDO EN DIFERENTES ESCUELAS UNA ~IUESTRA DE 

CINCO PREPARATORIAS PRIVADAS, DOS VOCACIONALES DE 1, f'. N., Y 

TRES ESCUELAS DESCENTRALIZADAS, DONDE SE Ll..EVO A CABO ENTRE

VISTAS CON ALUMNOS Y PROFESORES. SE OBSERVO QUE EN LAS ESCUELAS 

PREPARATORIAS PRIVADAS, LA CALIDAD DE l..DS INSUl•IOS ESTA ASOCJADD 
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CON FACTORES SOCIOECONOMICOS, INCLUYENDO 1.AS EXPECTATIVAS 

ESCOLARES QUE LOS ALUMNOS TIENEN AL TERMINAR LA ENSEf',ANZA 

MEDIA. SE COMPf',OBO QUE A MEJORES POSICIONES SOCIALES CORRES

PONDEN NIVELES MAS ALTOS DE RENDIMIENTO Y VICEVEr<SA. LOS 

PROBLEMAS NUTR!CIDNALES AFECTAN EL RENDI~11ENTO DE LAS ESCUELAS 

PUBLICAS DE NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO. 

PARA GJNENO { 1976), LAS CALIFICACIONES ESCOLARES SON, EN 

PRINCIPIO, UN REFLEJO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DESARROLLADO 

DURANTE EL TIEMPO EN UNA DETER.MINADA !NSTITUCION ESCOLAR. EL 

AUTOR EXPRESA QUE EN REALIDAD LAS CALIFICACIONES FINALES SUELEN 

SER EL PRODUCTO DE UNA SERIE DE EVALUf1CIDNES REALIZADAS DURANTE 

EL TRANSCURSO DEL CICLO ESCOLAR POR EL MAESTRO, f.EALIZANDOSE 

ESTAS EN FORMA DE EXAMENES. O DE OTRAS SERIES DE EVENTOS. 

ASIMISMO, ES DE ESPERARSE QUE LOS EXAMENES Y LAS EVALUACIONES 

SEAN CONGRUENTES CON UNA ESPECIFICACIDN DE LOS OBJETOS, DE TAL 

MANERA QUE LOS SISTEMAS VERIFIQUEN QUE EL ALUMNO ESTA 

CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS. 

ESTA CIRCUNSTANCIA NO ES AS!, FRECUENTEMENTE LOS OBJETIVOS 

SON DIFUSOS, ClUEDANDO EN SU MAYORIA IMPLICITOS EN LA ACCION, DE 

TAL FORMA llUE LA EDUCACION Y LA EVALUACION NO QUEDAN SUJETAS A 

OBJETIVOS EXPLICITADOS, POR LO TANTO, EL RESULTADO NO ES UNA 

ESTRICTA COMPROBACION DE LA EFICACIA. 

BRUECKNER Y BOND < 1980) AFIRMAN LA EXISTENCIA DE UNA 

RELACION JNTl~IA ENTRE CIERTAS DEFICIENCIAS DE APRENDIZAJE Y LA 

FALTA DE ADAPTACIDN PERSONAL V SOCIAL, V QUE LOS PROBLE~IAS 

EMOCIONALES REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN EL APRENDIZAJE. FRE

CUENTEMENTE LOS Nrnos CON PROBLEMAS DE APREND! ZAJE MUESTRAN UNA 

POBRE ADAPTACIDN SOCIAL, V LA ACTITUD DE LOS PADRES CON 

RESPECTO A LA ESCUELA Y EL TRABAJO ESCOLAR DE SUS HIJOS INFLUYE 

DECISIVAMENTE SOBRE EL EX!TO O FRACASO DE ESTOS. 
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VILLflLPflNDO ( 1982) MENCIONA QUE LA EVALUACION ES LA 

ASIGNACION GENEf<AL DE UN VALOR AL APRENDIZAJE LOGRADO F'OR EL 

ALUMNO, PARA LO CUAL SE TOMAN EN CUENTA LOS RESULTADOS DE UNA 

APRECIACION AS! COMO LOS PRODUCTOS DE UNA ~1EDIC!ON. DICHO VALOR 

ES EL RESULTADO DE COMB!MAR LA CANTIDAD Y CAL !DAD DEL APRO-

VECHAMIENTO ESCOLAR, TOMANDO EN CUENTA LOS INTERESES 

ACTITUDES DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. OTRO 

ELEMENTO DE LA EVAl-LIAC!ON ES LA MED!C!OM DE LO OUE CADA ALUMNO 

HA AF'l<END!DO, LO CUAL SE LOGRA MEDIANTE LA APL!CAC!ON DE UNA 

PRUEBA O EXAMEN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADDU!f<!DOS. ADEMAS 

CONSIDER.A QUE SE DEBE PRACTICAR UNA EVAl_UAC!ON CONTINUA, ES 

DECIR, UNA REVIS!ON CONSTANTE DEL DESARROLLO Y CONTROL DE l.O 

APRENDIDO. 

LOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN DE TOMAR EN CUENTA PARA LA 

EVALUl~C!ON DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS SON: LA PARTICIPACION 

EN CLASE, EL RENDIMIENTO EN EL EXAMEN V EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES EXTRAS EN EL TRABAJO. ESTA POSTURA DE LA EVALUACION 

IMPLICA EN PRI~IER LUGAR, QUE EL F'ROCESO DE APREND! ZAJE ES 

SUSCEPTIBLE DE MEDJC!ON; PERO ES MUY DIFICIL DE LLEVARLO A LA 

PRACTICA DEBIDO A LO NUMEROSO De LOS GRUF'OS Y AL TIEMPO QUE SE 

LLEVARIA CADA UNO DE LOS ASPECTOS MENCIONADOS EN LA EVALLJAC!ON 

DE CADA UNO DE LOS ALUMNOS. 

'1RilNDf1 Y Gf1RCiil (1987> PROPONEN QUE EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

SE REMITE A MEDlDAS QUE INTENTAN DESCRIBIR EL GRADO DE ACIERTO 

QUE UN SISTEMA EDUCATIVO F'RESENTA CON RESPECTO A SU OBJETIVO 

CENffiAL¡ 

ESCOLAR, 

LAS CALIF!CAC10NES SON UN REFLEJO DEL RENDIMIENTO 

Y ESTAS ES TAN SUJETAS A VARIABLES TALES COMO EL 

PROGRAMA EDUCATIVO, EL TIPO DE EVALUAC!ON O EXAMEN, RECURSOS 

D!DACTICOS, HAB!TOS DE ESTUDIO, ETC. 

GILLY (1989) CONSIDERA QUE EL .EX!TD ESCOLAR ES CONSECUENCIA 
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DE UNA SERIE DE FACTORES, TALES COMO LOS PROBLEMAS AFECTIVOS Y 

LOS TRASTORNOS DE LA PERSONAL !DAD LI GAOOS FRECUENTEMENTE A 

PERTURBACIONES EN LA RELAC!DN PADRES-HIJOS Y EN LA EXISTENCIA 

DE CONFLICTOS FAMILIARES, ASIMISMO PUEDE INFLUIR TAl1BIEN EN EL 

DESARROLLO FISICO, EL EQUILIBRIO FIS!OLOGICO Y LA SALUD DEL 

NIÑO. 

YOUNG ET AL. ( 1989l DEMOSTRAl<DN COMO LOS JO<iENES PROVENIEN

TES DE LA CLASE MEDIA TIENEN MAS PROBABILIDADES DE TENER UNOS 

Pl\DRES CUYOS VALORES ARMONICEN CON LOS DE LA ESCUELA. EL HOGAR 

Y LA ESCUELA NO ESTAN REÑIDOS ENTRE SI: ESTO FACILITA DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOG!A, EL PROCESO DE APRENDIZAJE, LO 

CUAL SIG~llFICA QUE LOS JOVENES DE CLASE MEDIA DESARROLLAN 

INTERESES PERSONALES MAS RAPIDAMENTE DENTRO DEL AMBIENTE 

ESCOLAR V QUE PUEDEN MANTENERLOS FUEf;'A DE ELLA, TAMBIEN TIENEN 

MENOS PROBAB 1 L1 DAD DE ABANDONAR PRONTO LA ESCUELA Y, POR LO 

TANTO, DE SUFRIR LOS IMF·EDll1ENTOS EN EL DESARROLLO DE SUS 

INTERESES PRODUCIDOS POR DICHO FENOMENO. 

El. TERM rno DE REND 1M1 ENTO ESCOLAR HA s IDO DE SUMA 1 MPDR

TANC IA PARA EL SECTOR EDUCATIVO, TRADICIONALMENTE LAS DEFI

NICIONES HAN EVOLUCIONADO DESDE CONCEPCIONES LINICRITERIALES A 

ENFOQUES MLJl_ T!DIMENSIONALES, DESDE LOS PRIMEROS, SE HA 

PRETENDIDO ASIMILAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR A LA VOLUNTAD DE LOS 

ALUMNOS EN EL TRABAJO ESCOLAR O A SUS CAPAC !DADES O APTITUDES 

DE TIPO INTELECTUAL. 

SI BIEN ES CIERTO QUE PARA ALCANZAR UN RENDIMIENTO ESCOLAR 

SATISFACTORIO SON NECESARIOS UNOS NIVELES APTITUD!NALES Y DE 

MOTIVACION ADECUADOS, HAY CllJE SEÑALAR QUE HAY OTRAS VARIABLES 

ClUE INTERVIENEN EN LOS RESULTA DOS OBTEN IDOS, COMO POR EJEMPLO 

ASPECTOS DOCENTES V DIDACTICOS, RELACION PROFESOR-ALUMNO, EN

TORNO FAMILIAR, VARIABLES INSTITUCIONALES, STATUS SOCIAL, ETC. 
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EN EPOCAS MAS RECIENTES, EL RENDIMIENTO ESCOLAR HA SIDO 

ESTUDIADO INTEGRANDO UN MODELO DE INTERRELf\C!DNES CON OTRAS 

VARIABLES. COMO RESULTADO DE LA CONSIDERAC!ON DE ESTE CONJUNTO 

DE INFUENCIAS UNIDO A LA ASIMlLACION DE DEFINICIONES DE 

RENDIMIENTO ESCOLAR PROVENIENTES DE OTRAS CIENCIAS, LA FIS!CA Y 

LA INGENIER!A PRINCIPALMENTE, SURGE EL CONCEPTO DE li'ENDIMIENTO 

ESCOLAR COl11J PRODUCTO. 

PODEMOS TOMAR COMO BASE LA DEFINICIDN DE F'OFi'TéZfl ( 1975), 

SEGUN LA CUAL EL RENDIMIENTO ESCOl.AR ES LA PRODUCTIVIDAD DEL 

SUJETO. EL PRODUCTO FINAL ))E LA APL!CACIDN DE SU ESFUERZO, 

MATIZADO POR SUS ACTI V !DADES, RASGOS Y LA PERCEPC 1 ON MAS O 

MENOS CORRECTA DE LOS CDl1ET IDOS ASIGNADOS. 

OTRA VIA DE ACERCAMIENTO AL TErlA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CONCEPTUAL, LO CONST! TUYEN LAS DEF IN 1 C IONES DE TI PO OPERAC IO

NAL, EN ESTA LINE'' SE PUEDE CITAR A Cflfi'flflflfl1l 11979> QUE DEFI.NE 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR COMO EL RESULTADO DE SUS ~!EDICIONES 

SOCIAL Y ACADEMICAMENTE RELEVANTES. A LA HORA DE DEFINIR LO QUE 

ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR EXISTE UN CO~IPONENTE QUE A LA VEZ LO 

DEFINE E IMPIDE SU DEFINICION UNIVERSAL: LA IDEOLOGIA EDUCATIVA 

DE LA SOCIEDAD. EN LA PLANIFICACION DE TODO SISTEMA EDUCATIVO 

SUBYACE UN CONCEPTO PARTICULAR DE EDUCACION, Y LIGADO A ESTE, 

UN MODELO DE INDIVIDUO Y DE SOCIEDAD. 

DEBEMOS CONSIDERAR TAMBIEN ALGUNAS VARIABLES COl10 SON LAS 

PBICDLOGICAS, SOCIALES Y EDUCATIVAS QUE ESTARAN INFLUYENDO A LA 

HORA DE DEFINIR Y MEDIR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. HASTA EL 110-

MENTO EL RENDIMIENTO ESCOLAR !MCLUYE NO SOLO LA ADQUISICION DE 

CONOCIMIENTOS, SINO TAMBIEN l.AS CONDUCTAS. ACTITUDES V OTROS 

COMPONENTES DEL PROCESO DE SDCIALIZACION. 

EN LAS DEFINICIONES CITADAS SE PUEDE OBSERVAR UN INTENTO DE 

UNIVERSALIZACION, DE POSIBLE APLICACION GENERAL!ZADA A OISTIN-

35 



TOS CONTEXTOS Y SITUACIONES. ESTA UNIFICACIDN TIENE COMO 

RESULTADO OBLIGADO UNA PERDIDA DE CONTENIDO DE LAS DEFINI

CIONES. LA CONCEF'TUAL!ZACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR COMO EL 

PRODUCTO DE UN ESFUERZO, LA CONSECUENCIA DE LA VOLUNTAD DE 

TRABAJO, EL REFLEJO DE LAS APTITUDES DEL ALUMNO, O COMO RESUL

TADO DE SIJS MEDICIONES, NO NOS EXPLICA CLARA Y ESPECIFICAMENTE 

SU NATURALEZA. 

LA EDUCACION NO ES UNA CIENCIA ASEPTICA, SINO ClUE IMPLICA 

VALORES Y OBJETIVOS, DE OTRA FORMA LAS DEFINICIONES ACADEMICAS 

QUEDAN VACIAS DE CONTENIDO. TODAS ESTAS CONSIDERACIONES ACERCA 

DEL RENDIMIENTO ESCOLAR ESTAN INTIMArlENTE LIGADOS A LA 

PROBLEMATlCA DE SU MEDIC!ON. LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS OUE 

PERl1ITAN EVALUAR LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL 

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS ClUE PARTICIPAN EN EL MISMO SE 

CONVIERTE EN UNA ARDUA f_ABOR EN l.A OUE SE VEN IMPLICADOS 

VARIABLES EDUCATIVAS, PSICOLOGICAS Y SOCIALES. 

EL PROCESO DE SOCIAL! ZACION, EL CURRICULUM ACADEMICO, LAS 

CONDUCTAS CUYA ADClUISICIDN SE CONSIDERAN DESEABLES, SON 

ASPECTOS DUE PUEDEN DETER~IINAR EL DISEf<O DE UN n•STRUMENTD DE 

EVALUACION Y, POR LO TANTO, DISCRIMINAR A UNAS POBLACIONES 

FRENTE A OTRAS. SI NOS REMITIMOS A LA BIBUOGRAFIA EXISTENTE 

PODEMOS OBSERVAR QUE LA MAYOR PARTE DE LAS INVESTIGACIONES 

TOMAN CIJMO PUNTO DE REFERENCIA DOS TIPOS DE MEDIDAS: LAS 

PRUEBAS OBJE"f I VAS Y LAS CAL! F I CAC IONES. 

LA PREOCUPACION FUNDAMENTAi. ES LA COMPROBACION DE QUE UN 

CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CURRICULUM ACADEMICO 

HA SIDO ADQUIRIDO F'OR LOS ALUMNOS. LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

PRETENDEN UNA MEDIDA l:ONTROLADA, CARENTE DE SUBJETIVIDAD Y 

ANAL! ZABLE ESTAD I STI CAMENTE, DE UN CONJUNTO DE SABERES O 

CONOCIMIENTOS. 
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SI BIEN SE EVALUA, DE FORl1A FUNDAMENTAL, LA ADQUJSICION DE 

CONOCIMIENTOS, EN LA EVALUACION ACADEMICA ENTRA TAMBIEN UN 

JUEGO, UN CONJUl~TO DE FACTORES QUE CONLLEVAN UN ELEVADO RIESGO 

DE SUBJETIVIDAD (SUBJETIVIDAD DEL Pfi:OFESOR, RELACJON F'ROFESDR

ALUMNO, ETC.). SE POORIA CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE INCLUIR, 

DENTRO DEL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR, LA ADQUISICION DE 

UN MINIMO CONJUNTO DE ACTITUDES CIVICAS, COMO RESULTADO 

DESEABLE DE UNA EDUCACJON INTEGRADA Y COllPLETA. DE ESTA FORMA, 

EL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR SE VERIF\ A~IF'LIADO MAS ALI.A 

DE LAS MEDIDAS TRADICIONALMENTE UTILJ ZADAS QUE REFLEJEN LA 

ADQUISICION DE CONOCil11ENTOS. 

CABRIA PREGUNTARSE SI LAS CALIFICACIONES RESPONDEN UNICA

MENTE A UNA APRECIACIDN DE LA ADQUISICJON DE CONTEN!DOS POR 

PARTE DEL ALUMNO, COMO ES EL CASO DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 

EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS, O SI POR EL CONTRARIO, EN EL JUICIO 

DEL PROFESORADO INCLUYE OTRO TIPO DE VARIABLES. 

ANTE TODO ESTO SE PUEDE DECIR QUE EL RENO I MI ENTD ESCOLAR NO 

PUEDE REDUCIRSE A LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS REFLEJADOS EN 

UNA PRUEBA OBJETIVA PORQUE COl10 SE INCLUYEN VARIABLES DE 

RELACIDN MAESTRO-ALU~INO, SOCIALES Y FAMILIARES QUE JUEGAN UN 

PAPEL IMPORTANTE QUE SE DEBE CONSIDERAR. UNA DEFINICION OPERA

TIVA DEL ~llSMO CONCEPTO SERIA DE DECISIVA IMPORTANCIA PARA 

UNIFICAR CRITERIOS A LA HORA DE HABLAR DE RENDIMIENTO ESCOLAR A 

PARTIR DE UNA DEFINICION CONCRETA DE LO QUE ES RENDIMIENTO 

ESCOLAR, LA QUE INCLUYA NO SOLO LA ADQUISICION DE CONO

CIMIENTOS, SINO TAMBIEN DE .. CONDUCTAS, ACTITUDES Y OTROS 

COMPONENTES DEL PROCESO DE SOCIALIZACION QUE ES LA EDUCACION, 

QUIZA SEA POSIBLE LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN 

UNA 11ED!DA CLARA DEL RENDIMIENTO, SUSCEPTIBLE DE UN ANALISIS 

CIENTIFICO Y OBJETIVO. 
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EXISTEN DIFERENTES ENFOQUES EDUCACIONALES o'ESPECTO A LA 

NECES !DAD DE FORMAR ALUMNOS DUE SE MUESTREN MOTI VADOS FRENTE AL 

APRENDIZAJE. GE ENTIENDE POR MOTIVACJON AL "PROCESO DE INICJA¡;·, 

l•IANTENER Y DIRIGIR LI~ ACTIVIDAD" Uv!TTHDCA. 1979). 

ESTO IMPLICA QUE EL ALUMNO SE MUESTRE ACTIVAMENTE llJTERESADO 

Y COl1PRONETIDO CON LH TAREA DE REALIZAR. ESTAS CARACTERISTICAS 

SE CONTRAPONEN A LAS DE UN ALUMNO PASIVO, DEPENDIENTE, QUE SE 

GUIA POR LA LEY DEL mNIND ESFUERZO, Y AL CUAL HAY !JUE CON

TROLAr.: CON CASTIGOS O AMENAZAS. 

EN GENl,RAL, SE POSTULA LA Pf':ESENC JA DE T 1 POS DE VAR 1 A BLES 

QUE INTEf''.VIENEN EN 1-A MOTIVACIDI~: VARIABLES COGNITIVAS Y AFEC

TIVAS. EL CENTRARSE EN LAS VARIABLES AFECT!W)S, QUE HACEN MAS 

EFICIENTE EL APRENDIZAJE, NO SIGNIFICA QUE SE LE ESTE RESTANDO 

IMPORTANCIA A LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS. NO SOLO ES NECESAf':!O 

TENER A UN ALUMNO BIEN DISPUESTO, INTERESADO, PERSEVEf':ANTE, 

AUTDNOMD, CREATIVO, ORGANIZADO CON UN BUEN CONCEPTO DE SI 

MISMO., SINO TAMBIEN ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ALUMNO CUENTE CON 

LAS HERRAMIENTAS COGNITIVAS, LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y 

LAS CONDUCTAS INSTRUi•IENTALES PARA EL LOGRO DE LAS METAS. LA 

MDTIVACIDN ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL PARA EL APRENDIZAJE, OUE 

CONSTITUYE A SU VEZ UNA CONDICIDN NECESARIA PARA MANTENER EL 

INTERES. 

SI LA EVALUACIDN QUE EL ALUMNO HAGA DEL RESULTADO DE SU 

DESEMPEÑO ES POSITIVO, AUMENTA~:A SU PERSEVERANCIA FRENTE A LA 

TAREA, INCREMENTARA EL ESFUERZO QUE REALICE Y ELEVARA SU NIVEL 

DE INTERES Y SAT!SFACCION, TODO LO CUAL CONDUCIRA A MEJORAR LA 

EJECUCION DE LA TAREA. MAS IMPORTANTE OUE LA MED!CION OBJETIVA 

DEL EXJTO OBTENIDO POR EL ALUMNO, ES QUE ESTE REALMENTE LO 

INTERPRETE Y LO SIENTA COMO UN LOGRO PERSONAL. LOS ALUMNOS 

ESTAN MAS MOTIVADOS PARA CONTINUAR CON EL APRENDIZAJE CUANDO 
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ATRIBUYEN EL EX !TO O EL FRACASO A SU PROPIO ESFUERZO O FALTA DE 

EL, V NO A FACTORES EXTERNOS <FACILIDAD DE LA TAREA, SUERTE, 

ETC.>, SOBRE LOS ílUE TIENEN MUY POCO CONTROL. 

EL DESEMPEfm SE OPTJMI ZA CUANDO EL ALUMNO ACEPTA LA 

RESPONSABILIDAD DE SUS EXJTOS Y COMF'RENDEN QUE EL ESFUERZO Y LA 

PERSEVERANC l A PUEDEN SOBREPONERSE A LOS FRACASOS. CUANDO EL 

PROFESOR ESTABLECE LOS OBJETIVOS, DEBE TENER F·RESENTE EL NIVEL 

EN QUE SF. ENCUENTRA CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES EN ESE MOMENTO. 

EN TER~IINO INDIVIDUALES EXISTE LA POSIBILIDAD DE ADECUAR LAS 

METAS AL NIVEL DE CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES V/O DE INTERVENIR 

RAPIDAMENTE PARA PALIAR EL DEFICIT DEDICANDOLE AL ESTUDIANTE 

UNA ATENCION ESPECIAL QUE LE PEf':M!TE ALCANZAR LAS CONDUCTAS 

NECESARIAS PARA DESEMPE;.ARSE ADECUADAl1ENTE EN EL NIVEL EXIGIDO. 

LA TRADICIDN EMPIRICA QUE RELACIONA LAS AF'TITUDES CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR ES ANTIGUA, QUI ZA EL PUNTO DE REFERENCIA 

MAS CLARO, A ESTE RESPECTO, LA CONSTITUYEN LOS TRABAJOS DE 

BINET A PRINCIPIOS DE SIGLO. 

LA APTITUD ES CONSIDERADA COMO UN PnEDICTOR y EL RamIMIENTO 

ESCOLAR COMO LA Vf)RIABLE DEPENDIENTE O CRITERIO. EN ESTE 

SENTIDO, DENTRO DE LOS DISTINTOS PREDICTORES DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR LAS APTITUDES OCUPARIAN UN LUGAR DE PRIVILEGIO. 

EX !STE UNA DIFERENCIACION, DENTRO DE LAS APTITUDES, EN 

CUANTO A SU FUERZA PREDJCTORA RESPECTO A LAS DISTINTAS AREAS 

DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. ESTA DIFERENCIACJON VARIA, EN ALGUI; 

GRADO, EN FUNCION DE LA EDAD. 

CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES APTJTUDES1 VERBAL, NUMEi;:ICA, DE 

RAZONAMIENTO, MECANICA Y ESPACIAL, LA DJFERENC!ACION SERIA COMO 

SIGUE: 

LA APTITUD VERBAL CONSTITUIRIA EL MEJOR PREDICTOR DEL REN

DIMIENTO ESCOLAR EN GENERAL. EN ESTA ESCALA, LA APTITUD VEi;:BAL 
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VENDRIA SEGUIDA por' LA AF'TITUD NUMERICA y LA DE RAZONAMIENTO. 

LOS ULTIMOS LUGARES ESTARIAN OCUPADOS POR LA APTITUD ESPACIAL Y 

MECANICA. LAS NOTAS ESCOLARES CONSTITUYEN UNA MEDIDA ALTAMENTE 

CONTEXTUAL: ELLO IMPLICA QUE EL MAESTRO l/ALORA. A LA HORA DE 

ASIGNARLAS, VARIABLES COMO LA MOTll/ACION. LAS HABILIDADES 

llASICAS. LA CAPACIDAD DE i;:AZONAMIENTO. ETC.. DE UNA FORMA 

IDIOSINCRAC!CA. LA RELACIDI; MAESTRO-ALUMNO EN ESTE TIPO DE 

EVl\LUACION, AS! COl10 EL AJUSTE DEL ALUl•INO l;L MEDIO ESCOLAR Y LA 

HABILIDAD SOCIAL, JUEGAN TArlB!EN UN DESTf~CADO PAPEL. 

DE HECHO, EN CUANTO A LAS NOTAS, ESTAS NO CONSTITUYEN UN 

PATRON DE EVALUACION. EN ESTE SENTIDO, LAS NOTAS SE AJUSTAN EN 

CADA ESCUELA A LAS VARIABLES CONTEXTUALES QUE CARACTEfdZAN A 

LOS ALUMNOS QUE ,,CUDEN A DICHOS CENT¡;:os, ES D~C!R, A CARACTE

RIST!CAS COMO EL STATUS O EL TIPO DE HABITAT. LAS NOTAS Y 

PRUEBAS OBJETIVAS NO SON MEDIDAS REDUNDANTES DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAí<; ES DECIR, CADA UNA DE ELLAS ENFATIZA ur;os ASPECTOS DE 

ESTE l':ENDJMIENTO SOBRE OTROS. 

POR OTRA PARTE, HERSCH (1982> PLANTEA DUE LDS PADRES Y OTROS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, PUEDEN COLABORAR CON LAS ESCUELAS EN 

LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO Y PREOCUPARSE POR SABER LO OUE 

OCURRE Erl LA ESCUELA, DE TAL rlANERA QUE SE DE UNA COLABORAC!OI~ 

ENTRE AMBOS A FIN DE AYUDAR A LOS ALUMNOS A OBTENER UN MEJOR 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

EL F'ROFESOR DEBE DE ESTAR ATENTO A AQUELLOS FACTORES QUE 

AFECTEN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN CADA UNO DE SUS ALUMNOS Y 

LUEGO INDICARLO A SU FAMILIA, A LA TRABAJADORA SOCIAL, AL 

PS!COLOGO, AL DIRECTOR DE LA ESCUELA, A FIN DE TOMAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA OUE LOS ALUMNOS ESTEN EN OPTIMAS CON

DICIONES PARA APRENDER, YA QUE LA EDUCACION DEBE REALIZARSE POR 

MEDIO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE GARANTICEN UN 
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RENDIMIENTO ESCOLAR AJUSTADO A LAS NECESWADES INDIVIDUALES ~ 

SOCIALES. 

HAY UNA RELACION ENTRE METODOS DE ENSEÑANZA Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR. LA ELECCJON DE UN METDDD EDUCATIVO O LA !NTRUDUCCIDN 

DE UN PROCEDIMIENTO TECNICO, NO SIGNIFICA HABER ENCONTRADO LA 

SOLUCIDN DEFINITIVA A UN PROBLEMA CONCRETO, SINO SOLAMENTE 

HABER DETERrll NADO QUE PROCEDIMIENTO o QUE r(ECLJRSOS srn; LOS 11AS 

INDICADOS PARA LA TAREA. 

EL MAESTRO POR TANTO NO DEBE HACER USO DE LOS O !FERENTES 

METODOS O TECN!CAS DE ENSEf¡ANZA EN FOr;:MA ARBITRARIA. PUES PAF«A 

LOGRAR QUE LOS ALUMNOS OBTENGAN Ut; BUEN RENO I MI ENl O ESCOLAf.•, 

DEBE EN PRIMER LUGAR, TEl;ER UN CONOCIMIENTO AMPLIO '( CLARO DE 

LOS METODOS Y TECN!CAS DE ENSEÑANZA QUE PUEDE UTIL! ZAR Y TENER 

EN CUENTA EL MATER !AL QUE DESEA ENSEf<AR, ~ LAS CARACTER 1 S TI CAS 

DE LOS l\LUMNOS ANTES DE DECIDIR EL METODO A UTILIZAR, YA OUE LA 

Sl~IPLE UTILIZAC!OI~ DE DETERMINADO METODD O TECNICA, NO IMPLICA 

QUE SE VAi• A OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS. 

CUANDO UN PROFESOR NO TIENE CLARO SUS OBJETIVOS DE ESTLJDID, 

LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE TIENDEN A SER FORTUITAS Y POR 

LO TANTO EL RENDIMIENTO ESCOLAR ES AFECTADO NEGATIVAMENTE. 

LA EVALUACIDN ES UN PROCESO INTEGRAL, S!STEMAT!CD Y GRADUAL 

QUE PERMITE VALORAR LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DEL .EDUCANDO, DICHO PROCESO SE REALIZA A TRAVES PE LA 

SUPERVIS!ON FRECUENTE TANTO OE LOS DEBERES COMO EL PROCESO 

CONTINUO DEL ESTUDIANTE. 

SE CONSIDERA QUE EL CONOCIMIENTO DE LOS RESUL moas FACILITA 

EL APRENDIZAJE POR DOS EFECTOS; UN EFECTO INFORMATIVO QUE 

PERMITE IDENTIFICAR LOS ERRORES EN LAS TAREAS Y UN EFECTO MOTI

VADOR QUE PERMITE INCREMENTAR LA VELOCIDAD EN LA REALIZACION DE 

LA TAREA. 
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ANDER50N < 1983 > SEÑALA QUE LOS OBJETIVOS DE LA EVALUAC 1 ON 

ESCOLAR DEBEN SER, EN PRIMER LUGAR, LOCALIZAR LAS DIFICUl.TADES 

QlJE l.OS ESTUDIANTES ENCUENTRAN Y AYUDAR A SUPERARLOS: EN 

SEGUNDO LLIGAI~, LLEVAR AL MAESTRO A EFECTUAR CAMBIOS EN SUS 

PRACTICAS DE ENSEi'lANZA PARA PRODUCIR UNA MEJOR SITUACION DE 

APREND I Z!\,JE. 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR PUEDE MEJORARSE SI SE PROVEEN EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS ELEMENTOS CURRICULAr,Es: ORDEN Y DISCIPLINA. 

APLICACION S!STEMATICA Y OPORTUNA DE PROGRAM11S DE INCENTIVOS, 

OFRECER A LOS ESTUDIANTES OPORTUNIDADES DE INVOLL/CRAMIENTO EN 

EL PROCESO DE ENSEfiANZA-APRENDIZAJE, FACILJTAR SUFICIENTE 

TIEMPO EFECTIVO DE APREND!ZA,TE A LOS ALUMNOS, GARANTIZAR ALTAS 

EXPECTATIVAS EN LOS PROFESORES QUE TRABAJAN EN LOS CENTf;'OS 

EDUCATIVOS, CLARIFICAR LOS FINES Y OBJETIVOS EDUCACIONALES A 

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA, Y EFECTUAR UNA SUPERVISION SISTE

MATICA Y FRECUENTE DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE. EN LA REFLEXION 

SISTEMATICA DE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA SOCIEDAD Y EL 

SISTEMA EDUCATIVO, LA CUESTION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR CONSTI

TUYE UNO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACION 

SOCIOEDUCATIVA. DESDE ESTA PERSPECTIVA, LA PERSISTENCIA DE LAS 

DESIGUALDADES EN LAS OPORTUNIDADES SOCIALES ANTE LA ENSEÑANZA, 

LA CALIDAD DE ESTA EN FUNCION DE SUS CONTEXTOS, CARACTERISTICAS 

O RECURSOS, LAS DIFERENCIAS DE SUS RESULTADOS EVALUADOS EN 

TERMINOS DE EX !TO-FRACASO EN FUMCION DE LOS CONTENIDOS, LOS 

METODOS O LOS CRITERIOS DE EVALUf\CION, SON, ENTRE OTROS Y EN 

LINEAS GENERALES, ALGUNOS DE LOS ASPECTOS OUE HAN SIDO 

UTILIZADOS PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA COMPLEJA ESTRUCTURA 

DE LA EDUCACION INSTITUCIONAL EN SU PROYECCION A LOS NIVELES 

PERSONALES V SOCIALES. 

RODRIGUEZ ( 1984) PROPONE CUATRO MODELOS PREDICTIVOS ADOP-
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TADOS EN LA EXPLICACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Al EL MODELO PSICOLOGICO, QUE CENTRA SU ATENCION EN EL ANA

LISIS DE LAS DIMENSIONES ESTATICAS DEL INDIVIDUO. SIENDO 

ESTAS DE INDOLE PERSONAL• INTELIGENCIA, PERSONALIDAD, 

MADUREZ, MOTIVACIDN .• ETC. 

8) EL MODELO SOCJOLOGICO, QUE PONE ENFASIS EN LA CONS!OERA

CION DE LOS FACTORES SOCIALES EXTEli'NOS A LA INSTITUCION 

EDUCATIVA: CLASE SOCIAL, ENTORNO CULTURAL, AMBIENTE 

FAMILIAR, RECURSOS ECONOMICOS, ETC. 

Cl EL MODELO PSICOSOCIAL, QUE PARTE DE LA IMPORTANCIA DE LOS 

PROCESOS INTERPERSONALES MAS IN~!EDIATDS AL SUJETO• AUTO

ESTIMA, AUTDCONCEPTO, ETC. 

D) EL MODELO ECLECTICO DE INTERACCIDN, QUE INSISTE EN LA 

INFLUENCIA DEL CONJUNTO DE LAS DIMENSIONES SEÑALADAS 

ANTER IDRMENTE, DER 1 VANDOSE EN CONSECUENC 1 A UN ESQUEMA 

PREDICTIVO DE INTERRELACIONES. 

TIKUNOFF !1984) LAS DENOMINA VARIABLES CONTEXTUALES A PARTIR 

DEL ENTENDIMIENTO DE QUE LA ENSEÑANZA EN EL AULA ESTA INMERSA 

EN UNA COMPLEJA ESTRUCTURA DE VARIABLES INTERDEPENDIENTES, 

SlTUACIONALl1ENTE ESPECIFICAS V CONDICIONANTES DE LOS F'ROCESOS 

DE INSTRUCC!ON. LA ATENCIDN ESPECIFICA DE UN llUEN NUMERO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DE INFORMES CIENTIFICOS SE HA CEN

TRADO EN LA BUSQUEDA DE VARIABLES IMPORTANTES QUE CONECTEN EL 

SISTEMA SOCIAL Y EL SISTEMA ESCOLAR A PARTIR DEL ANALISIS DE 

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES, CULTURALES Y ECONOMICAS QUE RELA

CIONAN LOS DOS SISTEMAS DE REFERENCIA. 

DESDE LA PERSPECTIVA SOC!OLOG!CA, LAS VARIABLES CONTEXTUALES 

EN LAS QUE SE INSCRIBE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DENTRO DE LA MISMA INSTITUCION ESCOLAR OCUPAN EL MARCO DE REFE-
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RENCIA PRIORITARIO EN EL ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR: LOS ASF'ECTOS ESTRUCTURALES Y AMBIEN

TALES DE LA PROPIA INST!TUCION EDUCATIVA, LAS DIMENSIONES 

ESTRUCTURALES DEL AULA Y EL PROCESO DE ENSEf<,\NZA-APRENDIZAJE, 

LA ORGANIZAClON DE LOS ESTUDIOS, LAS RELACIONES PROFESOf<-ALUMNO 

Y LAS RELACIONES ENTRE Al.UMNDS. 

EL CONSTRUCTO DE RENO lM l ENTD ESCOLAR ES MUY COMPLEJO V V l ENE 

DETERMINADO POR UN GRAN NUMEf<O DE VAR !A!lLES Y LAS CORRES

PONDIENTES INTERACCIONES DE MUY DIVERSOS REFERENTES: INTELI

GENCIA, MOT!VAC!ON, PERSONALIDAD, >lCT!TUDES, CONTEXTO, ETC. 

VARIABLES OLJE A VECES TENEMOS QUE CONTROLAR CON EL FIN DE 

AISLAR l.OS EFECTOS QUE LAS VARIABLES CONTEXTUALES, POR SEPARADO 

O GLOBALMENTE, PUEDEN TENER SOBRE EL REND!f1IENTO. 

ALGUNOS FACTORES QUE INCIDEN DECISIVAMENTE SOBRE EL RENDI

MIENTO ESCOLAR SON LOS FACTORES AMBIENTALES .• EN ESTE AMBITO LAS 

OBSERVACIONES HAN REVELADO ClUE, ADEMAS DE LAS CARACTEfUST!CAS 

DE LA CALIDAD DE VIDA QUE SE TENGA, COMO SON EL CONTEXTO FISICO 

V NUTRICIONAL, LAS INTERACCIONES QUE SE DAM EN EL INTERIOR DEL 

HOGAR, SOBRE TODO ENTRE ADULTOS Y NIÑOS, JUEGAN UN PAPEL 

FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES COGNITIVAS, 

ESPECIALMENTE EN EL LENGUAJE. 

OTRO FACTOR ES EL DE LA CDMUNICACION, EN LA CUAL SE 

DISTINGUEN DOS TIPOS: LA COMUNICACION DIRIGIDA AL STATUS DE LA 

PERSONA Y OTRA A LA PERSONA, INDEPENDIENTE DE SU STATUS. SE HA 

ENCONTRADO QUE EN FAMILIAS DONDE EL CONTROL ES EJERCIDO POR EL 

STATUS DE LA PERSONA, LAS CONDICIONES TIENDEN A SER REGULADAS 

EN TERM!NOS DE EXPECTATIVA DEL ROL. 

EN FAMILIAS CUYA COMUNICACION SE ORIENTA A LA PERSONA, LAS 

CARACTERISTICAS DEL NlílO MODIFICARt\N LAS DEMANDAS DE STATUS Y 

SON TOMADAS EN CUENTA. 
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EL COMPORTAMIENTO SE JUSTIFICA EN TERMINOS DE SENTIMIENTOS, 

PREFERENCIAS Y REACCIONES PERSONALES DEL NIÑO. 

EL MODO COMO LA MADRE 'JISUALIZA SU ROL ES ESENCIAL PARA EL 

ESTILO DE INTERACCION QUE DESARROLLA CON EL MUNDO EXTERIOR, E 

INFLUYE CONSIDERABLEMENTE SOBf<E LA FORMA DE RELACIONARSE CON SU 

HIJO Y COMO SE CONDUCE CON EL. 

EN EL AMB!TO DE LAS INTERACCIONES LINGuISTICAS EL LENGUAJE 

HA COBRADO 

CUMPLIA UN 

ESPECIAL IMPOl':TANCIA LUEGO QUE SE PROBARA QUE 

PAPEL FUNDAMENTAL COMO MODELADOR DE ESTILOS 

COGNITIVOS. TANTO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SOCIAL COMO EL DE 

LA FAMILIA VAN MODELANDO LA COMUNICACION Y EL LENGUAJE. ESTE A 

su VEZ.• MODELA EL PENSAMIENTO y EL ES TI LO COGN I TI va DE RESOLU

C IDN DE PROBLEMAS, FACILITANDO O DIFICULTANDO LA ADAPTAC!ON A 

UN CONTEXTO DADO EN EL AMBIENTE FAMILIAR DDl>IDE SE DESARROLLAN 

NATURALMENTE EL LEMGUAJE Y LA CONDICION SOCIAL. EN ESTE 

SENTIDO, SE BUSCA LA PARTICIPACION DE LOS PADRES EN LAS ACTIVI

DADES ESCOLARES V QUE ESTA PARTICIPACIDN SEA CADA VEZ MAYOR, Y 

EN EL CUAL SE CONSTITUYA UN PASO DESTINADO A TENDER UN PUENTE 

ENTRE EL HOGAR Y LA ESCUELA. DE ESTE MODO SE HACE A LOS PADRES 

PARTICIPES DE LAS EXPERIENCIAS DE SOCIALIZACION DE LOS HIJOS. 

FINALMENTE SE PUEDE DECIR QUE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN 

TORNO AL RENDIMIENTO ESCOLAR COMPRUEBAN QUE SOLO EN AQUELLOS 

DONDE LOS PADRES PARTICIPAN EN ESTRECHA ASOCIACION CON LAS 

ESCUELAS ES DONDE LOS NIÑOS LOGRAN ALCANZAR PROGRESOS QUE NO SE 

"BORRAN" FACILMENTE. 

LAS POSIBILIDADES QUE TIENE UN Nli<O PARA EL EX!TO EDUCA

CIONAL DEPENDEN EN GRAN MEDIDA, NO DE LAS CONDICIONES BlOLO

GICAS COMO PUDIERA PENSARSE, SINO FUNDAMENTALMENTE DE FACTO~:ES 

SOCIO-AMBIENTALES. SE HA COMPROBADO QUE SON. LOS INCENTIVOS 

DESDE TEMPRANA EDAD, LAS INTER~CCIONES CON LOS ADULTOS, LOS 

45 



TIPOS DE CDMUNICACION QUE SE ESTABLEZCAN, ALGUNOS DE LOS 

ASPECTOS QUE ESTARIAN AFECTANDO DIRECTAMENTE AL BUEN O MAL 

DESAf,RDLLD QUE EL NI ÑD TENGA Y ílUE POR CDNSECUENC I A REPERCUTA 

EN SU RENDIMIENTO ESCOLAR POSTERIOR. 

ALGUNAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DE CONDUCTA ENWE LOS NIÑOS 

SE DEBEN EN GRAN MEDIDA A FACTORES GENET!COS-FIS!OLOGICOS, 

OTROS SON CAUSADOS POR UNA ACC l ON RECIPROCA COrlPLEJ A EIHRE 

FACTORES GENETICO-FISIOLDGICOS POCO USUALES Y EL MEDID SOCIAL. 

LA MAYDí<lA SON DR!G!NADOS EN GRAN PARTE, POR D!FERENCil\S EN 

MATERIA DE APRENDIZAJE SOCIAL EN EL SENO DE LA FAMILIA. ESTO 

SIGNIFICA QUE HAY ESTILOS O PATRONES SISTEMAT!COS DE CONDUCTA, 

ESENC!f\LMENTE DE LOS PADRES, PERO TAMBIEN DEL í~ESTO DE LA FAMI

LIA, ílUE CONDUCEN A DIFERENCIAS EN LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS. EM 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE SOCIAL INFLUYE LA CONDUCTA DE LOS 

PADRES Y LOS HERMANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PRHIEROS Af',OS DE 

VIDA. 

COMPARADA CON LA INFLUENCIA QUE MAS TARDE EJERCERAN PRO

FESORES Y COMPAÑEROS DE ESCUELA, LA FAMILIA ES LA FUEí<ZA MAS 

PODEROSA EN EL MDDELAJE DE COMDUCTAS DE UN NIÑO. LA INTEGRJDAD 

DE LA UNIDAD FAMILIAR ES UN FACTOR IMPORTANTE SI LOS Nmos HAN 

DE ADAPTARSE CON EXITD A NUESTRO MEDID CULTURAL. ESTO SIGNIFICA 

QUE EN LA SOCIEDAD DONDE PREDOMINA LAS FAMILIAS NUCLEO (PADRE, 

MADRE E HIJOS), LA AUSENCIA DEL PADRE O DE LA MADRE PUEDE 

CONSTITUIR UN PROBLEMA, AL QUE ES NECESARIO AFRONTAR EN LOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE APOYO O CDOPERACIDN CON EL HOGAR. 

CADA PERSONA TIENE CIERTA NOC!ON DE OLIE "VALE" ALGO. EL NIÑO 

CON UN SENTIDO SANO DE VALIA PIENSA QUE ES AGRADABLE, QUE SE 

LLEVE "BIEN" CON SUS PADRES Y REGULARMENTE CON SUS HERMANOS. 

SIENTE ASIMISMO GUE SU TRABAJO EN LA ESCUELA ES RAZONABLEMENTE 

BUENO Y QUE VA DE ACUERDO CON LAS METAS QUE SE HA FIJADO. 
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ES REAL! STA CON RESPECTO 1\ LO OUE PUEDE HACER Y ESPERAR OE 

SI MISMO. EL NIÑO CON UN SENTIDO POCO SANO DE SU VALOR SE CON

SIDERA MALO Y DESAGRADABLE EN SU INTERIOR, CREE QUE SUS PADRES 

NO LO QUIEí<EN Y SUPONE MERECER ESTA REACCION. NATURALMENTE, 

CARECE DE CONFIANZA EN SI MISMO Y HASTA DESCONFIA DE SU 

CAPACIDl\D. EL SENTIDO DEL Pf':OPID Vl4l_OR DEPENDE Etl Gf''AN MEDIDA 

DE LA ACTITUD QUE SUS PADRES ADOPTEN HACIA EL. SI LOS 

SENTIMIENTOS DE AMOR, RESPETO Y ADl1!RACION DE LOS PADRES HACIA 

EL SON GENUINOS TENDRA UN SENTIDO SANO DE SU PROPIA VALIA. 

SI LOS PADRES SE SIENTEN DISGUSTADOS O ESPERAN DEMASIADO, LE 

MANIFIESTAN ESTAS ACTITUDES, LLEGARA A ESTAR: DISGUSTADO Y 

EXIGIRA DEMASIADO DE SI 11ISMO. SI ADJUDICAN UN VALOR EXAGERADO 

AL EXITO, EL NIÑO TAMBIEN LO HAR'A. CUANDO ESTO SUCEDE, CREE QUE 

VALE TANTO QUE ES TAN "BUENO" COMO SU RENDIMIENTO. LOS PADRES 

DEL NIÑO CON BAJO RENDIMIENTO \..E HAN HECHO CREER QUE LES 

INTERESA Hl\STA EL PUNTO EN QUE PUEDA R:ENDIR O "HACER COSAS". 

SIENTE QUE, ADEMAS DEL ORGULLO POTENCIAL QUE PUDIESEN TENER, 

CASI NO SE INTERESAN POR EL. ES IMPORTANTE QUE LOS F'ADRES 

MUESTREN INTERES EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS. EN 

LAS FAMILIAS DE LOS DE OPTIMO RENDIMIENTO SE INSISTE EN UN 

APROVECHAMIENTO POR MEDID DEL "EJEMPLO", Y NO POR MEDIO DE·· 

"ORDENES"; Y SE PRESTA ATENCION A LA ACTUACION INTELIGENTE Y NO 

AL RENDIMIENTO. 

POR OTRA PARTE, LOS PADRES DE NIÑOS CON RENDIMIENTO BAJO SE 

INTERESAN POR EL APROVECHAMIENTO Y EXITO GANADO EN LA COMPETEfl

CIA. CON FRECUENCIA, UNO DE LOS PADRES O AMBOS LO MANIFIESTAN 

ASI EN SU PROPIA VIDA. 

CUANDO EL RENDIMIENTO BAJO FRACASA, SIENTE QUE SUFRE LA PER

DIDA TOTAL DE SU PROPIO VALOR Y SU AUTOCONFIANZA, SIENTE UN TE

MOR AL INICIAR CUALQUIER NUEVA. A~JIVIDAD, CUANDO INTENTA ALGO, 
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SU CONFIANZA ESTA "BLOQUEADA". ESTA DEBIL CONFIANZA CONTRIBUYE 

EN MUCHO A AUMENTAR LAS FUTURAS POSIBILIDADES DE FRACASO. 

LA iDEA DUE TENGA UN NlF\D DE SU PROPIO VALD¡;· DEPENDE CAS! 

POR COMPLETO DE LO QUE SUS PADRES PIENSAN DE EL. ADOF'TARA POR 

SI MISMO LAS MISMAS ACTITUDES OUE OBSERVA EN SUS PADRES, 

OTRAS PERSONAS Y SllUACIDNES DEL MUNDO DEL Nli10 EMPIEZAN A 

MODIFICAR SU SENTIDO DEL PRDP ID VALOt.' CUANDO CRECE. ENTRE ESOS 

FACTORES PODEMOS ENCDNTRA¡;: LAS ACTITUDES Y SENTIMIENTOS DE SUS 

PARIENTES, MAESTROS, CALIFICACIONES Y EVALIJACIDNES ESCOLARES. 

~1AS TARDE EN EL CURSO DE SU VIDA, LAS ACTITUDES DE SUS JEFES Y 

COMPAÑEROS DE TRABAJO JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE. A PESAR DE 

ELLO, NINGUNO DE ESTOS ES TAN IMPORTANTE PARA EL INDIVIDUO COMO 

LAS ACTITUDES INICIALES DE SUS PADRES. 

ES INEVITABLE QUE LAS EVALUACIONES ESCOLARES DEL NIÑO TENGAN 

GRAN INFLUENCIA EN LO QUE ESTE PIENSA DE SI. ES NATURAL QUE E:L 

TRABAJO ESCOLAR EF1CIENTE, Pi;:ODUZCA SENTIMIENTOS DE ALEGRIA, 

SATISFACCION Y ClUE REALCE EL SE:NTIDO DEL PROPIO VALOR. CUANDO 

EL DF.SED DE EXITO SEA INDISPENSABLE PARA UNA PERSONALIDAD CON 

OTROS RASGOS NEGATIVOS QUE LOS ~IENCIONADOS, LA CAPACIDAD REAL 

DE APROVECHAMIENTO DISMINUYE. EL NIÑO VA NO RE SIENTE "LIBRE" 

DE COMETER ERRORES Y SU TENSJON AUMENTA. AUNQUE PAREZCA 

EXTRAÑO, ES VERDAD QUE EL NIÑO QUE SE SIENTE QUE DEBE APROVE

CHAR A TODA COSTA, RINDE 11AS QUE EL QUE SE SIENTE DESESPERADO 

POR HACERLO. 

EN MUCHOS CASOS DE RENDIMIENTO BAJO, LOS PADRES CONFIESAN 

CON VERACIDAD QUE LAS CALIFICACIONES SE MENCIONAN EN POCAS 

OCASIONES, LO CUAL NOS CONDUCE AL CENTRO DEL PROBLEMA. EL NH\O 

NO CONSIDERA QUE LAS CALIFICl\CIONES EN SI SEAN MUV IMPORTANTES, 

SIENTE QUE LO QUE EN REALIDAD VALE SON EL APROVECHAMIENTO Y LA 

COMPETENCIA FRUCTUOSA. 
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ALGO, VA SEA EN FORMA DE PALABRAS O ACTITUDES DENTRO DEL 

HOGAR, LE HA HECHO SENTIR QUE SIEMPRE DEBE DE TENER UN "RENDI

MIENTO PERFECTO", NO DEBEMOS OLVIDAR ClUE SE TRATA DE UNA 

CUESTION DE NIVELES Y NO DE UNA PROF'OSIC!DN DE "TODO O NADA". 

LOS PADRES DEBEN SENTIRSE RAZONABLEMENTE ORGULLOSOS DEL TRABAJO 

DE SUS HIJOS. 

EL Nli'<O DE RENDll11ENTO BAJO CREE QUE TODO SU SENTIDO DEL 

PROPIO VALOR SE REFLEJA EN LAS CALIFICACIONES. ESTA CONDl

C IDNADO PARA SENTIRLO TODO, PERO TODO DEPENDE DE SU CAPAC !DAD 

DE APROVECHAMIENTO. 

LAS BUENAS CAL! F I CAC IONES TAN DESEADt4S PO" LOS PAm;:Es SE 

PUEDEN DAR SIEMPRE Y CUANDO SE DEN LAS CONDICIOl~ES PROPICIAS EN 

UI~ AMBIENTE PS 1 COLOG I ca AGRADABLE QUE LAS FOMENTE. DONDE EL 

NIÑO SE SIENTA LIBR·E DE ACTUAR Y NO OBLIGADO A COMPETIR, ESTA

BLECIENDO CONDICIONES QUE PERMITAN AL NIÑO DE RENDIMIENTO BAJO 

PERMAl~ECER TRANClU!LO HASTA EL MOMENTO EN QUE PUEDA LOGRAR MAS. 

CAUSAS CIRCUNSTANCIALES DEL BAJO RENDIMIENTO TEMPORAL: 

Al UN CAMBIO DE ESCUELA !O VECINDARIO>, 

Bl UN MAESTRO QUE MOLESTA AL Nlf'10, 

C) OTROS NIÑOS QUE LO MOLESTAN A EL, 

Dl UN VECINDARIO QUE SUBESTIME EL APRENDIZAJE, 

El EL FRACASO TEMPORAL EN UNA MATERlA PARTICULAR, 

Fl EL NIÑO MUY INTELIGENTE A QUIEN LA RUTINA DIARIA DE CLASE 

ABURRE MUCHO, CUYA ATENClON VAGA SIN RUMBO Y CUYO TRABAJO 

PARECE DE CALIDAD INFERIOR. 

HAY ALGUNAS FAMILIAS EN LAS QUE UNO DE SUS HIJOS HA EQUIPA

RADO SU SENTIDO DEL PROPIO VALOR CON SU CAPACIDAD DE APROVE

CHAMIENTO !Y QUE TIENE PROBLEMAS El~ LA ESCUELA>, HECHO POR LO 

QUE SUS PADRES SON LOS PR I NC 1 PALES RESPONSAE•LES. EN ESTOS 

CASOS, ES FRECUENTE ENCONTRAR EN LA FAMILIA A UN MIEMBRO 
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PROSPERO Y ORIENTADO HACIA EL RENDIMIENTO O BIEN PUEDE TRATARSE 

DE UNA FAMILIA EN LA QUE EL PADRE ES MUY FAMOSO. EL NIÑO LLEGA 

POR SI SOLO A SUPONER QUE EL MISMO GRADO DE EXITO Y FAMA SE 

ESPERA DE EL. EN ESTAS FAMILIAS SE DA IMPORTANCIA AL NOMBRE V 

LA POS I c l ON soc 1 AL. EL N rno HACE SU POS 1 c IONES IRREALES ACERCA 

DE LO QUE SE ESPERA DE EL, CREE QUE DESEAN SECRETAMENTE QUE SEA 

PERFECTO. EN ESTOS CASOS, LOS PADRES NO SON LOS Pn'lNC!PALES 

CULPABLES DE LA OR!ENTACION FAMILIAR CENTRADA EN EL EX no. 
HAY MUCHAS FORMAS DE INDUCIR UN') MDTIVAC!ON Y EL !NTERES POR 

APRENDER, UNA DE ELL.AS SER !A DUE LOS PADRES VALOREN LA 

EDU~ACION Y LA BUSQUEDA ACTIVA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN EL 

HOGAR., SIN ORDENARLE QUE HAGA LO MISMO. ES MUCHO MEJOR t1UE 

PIENSE QUE ALGO SE DEBE A SU PROPIA IDEA, Y NO OUE ACTUE EMPU

JADO POR LA FUERZA EXTERNA. EL UNICO MEDJO OPTIMO DE NOTIVARLE 

PARA QUE APRENDA, ESTRIBA El• LOGRAR QUE QUIEn:A, QUE VALORE LA 

EDUCACION, ADMIRE A Ul•A PERSONA V SE IDENTIFIQUE CON ELLA. 

PUEDE ALENTARSELE A PENSAn: EN FUNCION DEL Or<!GEN DE LAS 

COSl1S, EL POR QUE Y COMO SE PRODUCEN ESTAS. POR OTRA PARTE, 

DEBE ENSEÑARSELE A APRECIAR LA BELLEZA Y HABILIDADES POR Sl 

MISMAS, EXPONIENDOLO A UNA GRAN VARIEDAD DE EXPERIENCIAS, AS! 

COMO EL DESARROLLAR CIERTAS HABILIDADES CON LAS QUE SE CUENTE, 

LAS CUALES HARAN EL APRENDIZAJE MAS EFICAZ, FACIL Y AGRADABLE. 

LAS CAUSAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR BAJO PUEDE CLASIFICARSE 

EN 4 CATEGOR!AS: 

Al FISICAS, TALES COMO CIERTOS DEFECTOS DE VISTA U OIDO, 

Bl PEDAGOG!CAS O DEL METODO DE ENSEÑANZA, EN CUYA VIRTUD EL 

NIÑO NO PUEDE APRENDER YA QUE SE LE ENSEÑA EN FORMA 

DEFICIENTE, 

Cl SOCIOLOGICAS, EL NIÑO SE DESV!A DE SUS ESTUDIOS PORQUE EN 

SU AMBIENTE SE SUBESTIMA LA EDUCACION, 
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D) EMOCIONALES, EL NIÑO NO PUEDE DAR UN RENDIMIENTO SATIS

FACTORIO, POR CULPA DE DETERMINADAS ACTITUDES EMOCIONALES 

CONFLICTIVAS, YA QUE EN EL BO'l. DE LOS ESCOLARES DE REN

DIMIENTO BAJO EL MAL SE DEBE A TENSIONES El10CIONALES. 

EL HECHO ES QUE DARSE CUENTA DE QUE SE TRABAJA EN FORMA POCO 

SATISFACTORIA, PRODUCE AL NIÑO CIERrA TENSION E110CIONAL QUE 

REDUCE SU CONFIANZA; AS!, LO QUE PUEDE EMPEZAR CON UN PROBLEMA 

EDUCATIVO BASADO EN UN FACTOR QUE NO SEA t\LGUN CONFLICTO 

EMOCIONAL, CONTINUA COMO TAL POR CAUSA DEL COMFLICTO E110C!ONAL. 

POR LO GENERAL, LOS F'ADRES CREEN QUE LOS PROBLEMAS EDUCA

TIVOS EXISTEN Cí<EANDO LAS C~1LIFICACIDNES BAJAS. 

EM ALGUNOS CASOS, EL MAESTRO PUEDE INFOFMAR QUE EL TRABAJO 

DEL ~l l f<O NO SE DESARROLLA EN EL N 1 VEL CDRRESPOND 1 ENTE A SU 

CAPl\CIDAD. ESTAS FUENTES DE INFDRMACION, LAS BAJAS CALIFICA

CIONES O ALGUbl COMENTARIO DEL MAESTRO, SIN ALGUNA PRUEBA QUE LO 

CONFIRME, DEBEN CONSIDERARSE SOLAMENTE COMO PUNTOS DE. PARTIDA 

PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DE ENSEílANZA. LAS 

CALIFICACIONES NO TOMAN EN CUENTA LA CAPACIDAD POTENCiAL DEL 

NmO V LOS COMENTARIOS DE LOS MAESTROS SON PARCIALES CON 

RESPECTO A LA APARIENCIA FISICA DEL ALUMNO Y AL GRADO DE COOPE

RACION DE ESTE EN CLASE. Si EL NIÑO NO SATISFACE EL NIVEL QUE 

CORRESPONDE A SU CAPACIDAD INTELECTUAL, TIENE UN RENDIMIENTO 

BAJO. 

EXISTEN CIERTAS Sl~IILITUDES ENTí<E EL RENDIMIENTO BAJO Y 

RENDIMIENTO ALTO, ENTRE ESTAS ENCONTRAMOS QUE TANTO EL NIÑO DE 

RENDIMIENTO BAJO COMO EL DE RENDIMIENTO ALTO ESTAN MUY 

PREOCUPADOS POR EL EXITO, AUNQUE EN FORMAS DIFERENTES. TANTO EL 

UNO COMO EL OTRO ESTAN PREOCUPADOS POR LA APROBAC ION DE LOS 

PADRES. AMBOS SE PREOCUPAN MUCHO POR LA APROBACION O LA 
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AUSENCIA DE ESTA. LOS PADRES DE AMBOS T !POS DE ESCOLARES ES TAN 

INTENSAMEMTE PREOCUPADOS POR EL. 

EL RENO 1M1 ENTO AL TO COMO EL DE E<A,JO RENO 1 M l ENTO TIENEN 

PADRES QUE CONCEDEN IMPORTANCIA AL TRIUNFO. 

TANTO EL ESCOLAR DE RENO 1M1 ENTO ALTO COMO EL DE BAJO 

RENDIMIENTO EST!\N INTERESADOS POR AGRADAR A SUS PADRES. 

EL PROPIO RENDIMIENTO EXCELENTE PUEl!E SURGlf< IJE VARlAS FUEN

TES, AUNQUE TAL VEZ NO TODAS SEAN "SALUDABLES". <EN \IE:liNON Y 

flLDE:N .• 1964). 

TAL VEZ UN ESTUDIANTE QUE OCUPA UN PR [~IER LUGAR EN CU\SE SEA 

INTELIGENTE o ES U~I TRABAJADOR COMPULSIVO o lNSTRUMEN ro DE LA 

AMBIC!ON DESMEDID!\ DE LOS PADRES. PUEDE SER íAMBlEN UN Pfi'O

FES!DNAL CONFORMISTA O CENrRADO EN S [ MISMO O BIEN PUEDE 

ENFOCAR SU ATENCION HACIA LA OBTENCION DE BUENAS CALIFICA

CIONES COMO COMPENSACIOr~ A SU INCAPACIDAD EN OTRAS AREAS, rA 

QUE LE FALTAN OTROS INTERESES O TALENTOS A CAUSA DE CARECER DE 

LOS INSTINTOS SALUDABLES NORMALES; O TAL VEZ TEME A LA VIDA. 

JJVUGLAS, COOL V GOSS Cl985) TUVIERON COMO PROPOSITO EL 

EXAMINAR LA REL.ACION ENTRE CADA ATRIBUCION PARA EL EXITO i EL 

FRACASO EN ESCUELAS Y LA MOTIVAC!ON DE APROVECHAMIENTO. 

USARON UNA MUESTRA DE 110 ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD <4J 

HOMBRES Y 69 MUJERES) DE LA UNl\IERS!DAD DE ARIZONA. LA MEDIA DE 

EDAD FUE DE 16 A'10S, EL PROMEDIO DE CALIFICACIONES FUE DE 8. 

USARON LA ESCALA DE ATRIBUCIONES MATE~IATICA Y LA ESCALA DE 

MOTIVAC!ON DE APROVECHAMIENTO ADAPTADA POR rtrE:RS EN J 965, 

ENCONTRARON QUE LA ATR!llUCION DE FRACASO EN LA CARENCIA DE 

ESFUERZO FUE NEGATIVAMENTE CORRELACIONADA CON LA rlOrIVACION DE 

APROVECHAMIENTO, ENCONTRARON QUE LA ATRlllUC!ON DE Ff<ACASO EN LA 

CARENCIA DE ESFUERZO FUE NEGATIVAMENTE CORRELACIONADA CON LA 

MOT!VACION DE APROVECHAMIENTO. LA CDRRELAC!ON ENTRE LA ATRI-
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BUCION PARA EL EXITD 1-1 ESFUERZO Y MOT!VACION DE APROVECHAMIENTO 

Y LA CORRELACION DE ATR!Bl/CION AL FRACASO DE LA CARENCIA DE 

ESFUERZO Y ~llJTI VAC ION DE APROVECHAN l EM fO l'JO CAM8 !0 MAf<

CADMIENTE. 

EL APf<OVECHAM!ENTO ESCOLAR PUEDE CONCEBIRSE COMO EL NIVEi- DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS OUE EL ALUMNO ADQUIERE 

DURANTE EL F·RUCESO DE F.NSEÑANZA-APRENDJZA,TE, LA EVALUAC ION DE 

ESTE SE REr.L! ZA 1\ TRAVES DE LA 'IALOf<AC ION QUE EL DOCENTE HACE 

DEL APRENDI'lAJE DE LOS EDUCANDOS EN EL CIJRSO, GRADO, CICLO O 

NIVEL EDUCATIVO, LO QUE VA 11 ESTAR EN J;·ELAC ION CON LOS 08-

JETI VDS Y CUNTEN IDOS DE LOS PROGRAMAS Y DEL DESEMPEf;O DE LOS 

ESCOLARES EN TODO EL PROCESO MENCIONADO. 

DE AH! QUE EL AF·ROVECHAJ1IENTO, AL UBICARSE FIJMDA~IENTALMENTE 

EN EL APRENDIZAJE EN EL AULA, SE ENCUENTRE EN UN fHVEL DE 

CONOCIMIENTO DISTINTO AL PROBLEMA DEL J;'END!M!ENTO: BAJO ESTA 

PERSFECT! VA, SE LE INCORPORA COMO UN ELEMENTO COl•S JI TU TI VO DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

PARA DELINEAR LA VARIABLE DEL RENDIMIENTO ESCOL1-1R, EL 

ESTUDIO SE HA BASADO EN DOS TIF'OS DE INDICADORES: EL PRIMERO DE 

ELLOS DESCRIBE LA SITLJAC!ON ESCOLAR DEL ALUMNO EN FUNCION DEL 

PROMEDIO DE SUS CALIFICACIONES, EL NUMERO DE MATERIAS APROBADAS 

Y REPROBADAS; EL SEGUNDO TIPO DE INDICADORES, ESTA FORMADO POR 

PREGUNTAS QUE SE DIRIGEN HACIA LA APREC!AC!ON QUE EL ALLIMl<O 

TIENE DE SU CONDICION ESCOLAR. 

LA EVALUAC ION DEL RENO I MIENTO ESCOLAR EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ES EL ACOPIO SISTE~IAT!CO DE DATOS CUAl•

TITATIVOS Y CUALITATIVOS, QUE SIRVE PARA DETERMINAR SI LOS 

CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS OBJETIVOS DE APRENDI ZA,TE SE ESTAN 

REALIZANDO EN LOS ALUMNOS. 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR NO ES UN FIN INSTITUCIONAL EN SI 
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MISMO SINO UN MEDIO PARA LA CONSECUC!ON DE LOS OBJET rvos. GUE 

ADQUIEREN SlGNIFICACION EN EL PROCESO ESCOLAR Y REPERCUTEN EN 

EL MISMO, DE ACUERDO CON LA VALORACION QUE HACE LA INSTITUC!ON 

AL CALIFICAR DETERMINADOS COMPORTAMIENTOS ESCOLARES C0110 EXPRE

SIONES DEL KENDIMIENTO ESCOLAR. 

LAS MANIFESTACIONES ESPECIFICAS DEL li"ENOIMIENTO ESCOLAR GUE 

SE PUEDEN RECONOCER EN EL PROCESO EOUCAT! VD Y QUE LO AFECTAN EN 

DISTINTOS l;f;:ADDS Y Nl'iEl-ES SON: APROVECHAMIENTO ESCOLA~'o CALI

FICACIONES, AF'RO!lAE:lON, REPROBAC!ON, REPETIC!ON. DESERC!ON, 

EGRESO, EFICIENCIA TERMINAL Y TITULACION. 

A ESTE CONJUNTO DE ELEl1ENTOS F'EOAGOGICOS ANTES MENC!ONAOOS 

SE LES CONOCE COMO MANIFESTACIONES. ESTAS SON ESPECIFICAS 

PORQUE, S 1 B l EN FORMAN PARTE DE TODO UN CONJUNTO DE 

MANIFESTACIONES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR ARTICULADAS Y 

RELACIONADAS ENTRE sr. TIENEN CARACTEf;: I s·r ¡ CAS PARTl GULA RES QUE 

LAS DISTINGUEN Y LES CONFIEREN CIERT't INDEPENOENClA RELATIVA, 

AS!, CADA UNA PUEJJE SEf< TRATADA Y ANAL! ZADA COMO OBJETO DE 

INVESTIGílCIDN PARTICULAR O PUEDE INCLUIRSE COMO F'ROBLEMATICA EN 

DISTINTOS OBJETOS, COMO EN EL CASO DEL RENlHrt!ENTO ESCOLAR. 

ALGUNAS MANJFESTACIONES SE REFIEREN MAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA 

!NSTITUC!ON ESCOLAR QUE ES LO QUE CONOCEMOS COMO EFICIENCIA 

TERMINAL, MIENTRAS QUE OTRAS SE RELACIONAN FUNDAMF.NTALMENTE CON 

LOS COMPORTAMlENTOS ESCOLAF'ES DE LOS ALUMNOS. SlN EMBARGO, POR 

EL NIVEL DE INTERCONEXlON ENTRE ELLAS Y CON EL PROCESO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL, SUS REFERENCIAS ABARCAN DOS Al1!3lTOS 

lNTEROEPEND!ENTES: EL DE LA !NST !TUC!ON ESCOLAR Y EL DE LA 

POBLACION ESTUDIANTIL; ASl SUCEDE, POR EJEMPLO Cot< LAS 

APROBACIONES Y DESERCIONES, LAS QUE EN UN PR!NCIPICI REFLEJAN 

SITUACIONES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS MIENTRAS DIJE LA 

INSTITUCION, POR SU CUENTA, LAS TRADUCE COMO INDICADORES DE SU 
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FUNCIONAMIENTO Y LOGROS. 

LA MANIFESTACIDN "EFICIENCIA TERMINAL" ES CONSIDERADA POR LA 

INSTITUC!DN COMO UN INDICADOR PARA EVALUAR PARTE DE SU FUN-

CIONAM!ENTD Y LOGROS Y, 

INTEGRANTE DEL SISTEMA 

EN P"\RTICULAR, SU RENDl~IIENTO COl10 

EDUCATIVO, ADEMAS, ES UN PRIMER 

REFEl/ENTE EN EL ESTUDIO PAR1ICULAF. DEL COMPORTAMIEl'ITD ESCOLA¡;· 

DE LOS ALUMNOS EN LA MEDIDA EN OUE FFWl'O"-CIONA ELEelENTOS PARA 

UNA PIUMERA AF'ROX !MAC!ON DE LOS RECOfi'R IDOS ESCOLARES EN UN 

CICLO O NIVEL EDUCATIVO COMPLETOS O INCllMPLETOS, AS! COMO 

REGULARES O IRREGULARES. EN TERMINOS DE TIEMPO ESTABLECIDO PARA 

su REAL!ZACION. LAS elANlrESTACIDNES "liF'RüBAC!ON y REPROBAC!ON" 

COMO FORMAS DE EXPRESION DE LOS F:ESUL H!DOS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APREND 1 ZAJE, TRAD 1 C IDNALMENTE SE UTILIZAN COMO 

EQUIPARABLES AL F'ENDIMIENTO DE LOS ALU11NOS; SE LES TRABAJA COMO 

EXPRESION DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL PROCESO ENSEf\ANZA 

APRENDIZAJE, QUE ES CALIFICADO CON DETERMINADAS NOTAS ESCO

LARES, A PARTIR DE LAS CUALES SE DETEllMINA LA CONDICION DE 

APROBACION. SlJN CONSIDERADAS, EN ULTIMA INSTANCIA, !ND!CADORES 

DE LOS LOGROS ESCOLARES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES. 

LA MANIFESTACION "DESERCIDN ESCOLAR" COMO PROBLE~lrH !CA EDU

CATIVA NO SOLO AFECTA LA MOVILIDAD Y EXPECTATIVAS EDUCACIDl•ALES 

Y LABORALES DE LOS IND.lVIDUDS DESERTORES, To~MEIIEN INFLUYE 

SIGNIFICATIVAMENTE EN LAS METAS Y OBJETIVOS TR!\ZADOS POR LA 

INSTITUC!ON ESCOLAR Y, EN PARTICULAR, EN SU CAPACIDAD DE 

RETENCION: UN NUMERO SUSTANCIAL DE DESERTORES MODIFICA SUSTAN

CIALMENTE LOS NIVELES DE EFICIENCIA TERMINAL Y, POR TAIHO, EL 

REMDl~IIENTO ESCOLAR ALCANZADO POR LA MISMA INSTITUCION, 

TODAS ESTAS MANIFESTACIONES, APROBACION, REPRDBACION, DESER

CION, EFICIENCIA TERMINAL, TOMADAS EN CONJUNTO NO EXPRESAN ESTA 

PROBLEMATICA EN TODA SU COMPLEJ !DAD: SU TRATAMIENTO ES UNA 
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APRDXIMACIDN, DESDE DISTINTOS ANGULOS SIGNIFICATIVOS DEL 

PROCESO ESCOLAR, EN LA BUSQUEDA DE NEXOS INTERNOS Y LA DINA11ICA 

QUE DELIMITA Y AFECTA EL RENDIMIENTO ESCOLAR. TAl_ES MANIFES

TACIONES DEL REN0111IENTD ESCOLAR SON REPRESENTATIVAS DE LAS DOS 

INSTANCIAS ANTER!DRMENTE MENCIONADAS EN EL PR.OCESO ESCOLAR: LA 

!NST ITUC ION Y LA POBLAC !DN ESTUD !ANTI L. 

POR OTRO U\DO EL C. l. S. E. (CENTRO DE 1 N\IESTI Gl\C ION PARA LA 

ENSEÑANZA) /-11~ ;;:EALIZADO INVEST!G1'1C!ONES. YA CllJE CONSIOERA AL 

RENDIMIENTO ESCOLAR COMO UNA MEDID;) DE EXllü F'EDAGOGICO DENTRO 

DE SUS OBJETIVOS. EN UN ESTUD !O REAL! UlOO EM I 98 :> SOBRE 

EVALUAC!ON DEL RENDIMIENTO ESCfJLAr.·, CONSIDERA AL Pf<OMEDID COMO 

FUNDAMENTAL EN LA tJEDIC!ON DEL APROVECHArl!ENTD ESCOLAR. 

DEFINIENDO AL REt~DIMIENTO COMO "Ul~I\ DE LAS EXPRESJONES DEL 

APROVECHAMIENTO, A TRAVES DE ~IAN!FESTACfDNES CONCRETAS 

ESP<:CIFICAS, TALES COMO CALIFICACIONES, APRODACION, REPETICION, 

EGRESO, EFICIE~ICIA TERMINAL Y l ITULACION". LO CONSIDERA NO SOLO 

COMO UN RESULTADO EDUCATIVO, SJNCI TAMBlEN lNCORPORA FACTORES 

PROVENIENTES DE PROCESOS SOCIALES. 

LA COMF·RENSJON DEL RENDIMIENTO ESCOLAR ES UN PROCESO 11UCHO 

MAS COl·JPLEJO, SU ESTUDIO INF'L!C,~ DESDE EL CU !DADO EN LA 

PRECISJDN CUANTJTATIVA DE LA MAGNITUD DE CADA UNA DE LAS 

MANIFESTACIONES, COMO LA RELAC!ON DE ESTAS CON OTROS PROBLEMAS 

PRESENTES EN EL PROCESO ESCOLAR (CARACTERISTICAS DE LA RELAC!ON 

MAESTRO-ALUMNO, SJTUAC!ONES Y CONDICIONES DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, O LAS CONDIC!DNANTES SOC!O-ECONOMICAS Y 

CULTURALES) QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS ESCOLARES DE LOS 

ALUMNOS, ENTRE OTRAS. TODO ESTO NOS LLEVA A CONCRETAfi' QUE EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR NO ES UN OBJETO DE INVESTIGACION AISLADO Y 

FORMALMENTE ACABADO: ES UNA PARTE INTEGRANTE DEL_ PROCESO 

ESCOLAR. 
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SIN EMBARGO, LOS RESULTADOS DE ESTAS INVESTIGACIONES DEBEN 

SERVIR DE BASE PARA TRANSFORMAR EL SENTIDO Y VALOR DE LAS 

ACTITUDES MOT!VACIONALES Y COMPETENCIA REAL EN RELACION A LAS 

NOTAS, EL CURSO Y EL BAGAJE ESCOLAR, ADEMAS DE MODIFICAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, EVALUACIDN Y ORIENTACIDN DENTRO DE 

LA ENSE~ANZA-APRENDIZAJE. 
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M E T O D O L O G I A 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿QUE RELACION EXISTE ENTRE INTERESES VOCACIONALES y 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEPENDIENDO DE LA EDAD, EL SEXO, Y GRADO 

ESCOLAR. EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 3ER. AÑO DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA No. 164? 

OBJETIVO GENERAL. 

SE PRETENDE SABER SI EXISTE RELAC!ON ENTl<E INTERESES 

VOCACIONALES V RENDIMIENTO ESCOLAR DEPENDIENDO DE LA EDAD, EL 

SEXO, Y GRADO ESCOLAR EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 3ER A;·,p DE 

LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 164. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

A> EN UNA MUESTRA DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA SE ANALIZARAN 

LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DEL CUESTIONARIO DE INTE

RESES VOCACIONALES PARA ALUMNOS DE 3ER. AilO DE SECUNDARIA 

CCIV. 1982). 

B> SE CORROBORARAN LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN üE LA 

APLICACIDN DEL CUESTIONARIO DE INTERESES VOCACIONALES CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN ALUMNOS DE TERCER AÑO DE SECUNDARIA. 

HIPOTESIS 

Ht.- EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS INTERESES ·10CA-

CIDNALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN UN GRUPG DE 

ESTUDIANTES DE 3ER. AÑO DE SECUNDARIA. 

59 



Hl.- EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS IMTERESES VOCA

CIONALES Y. EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEPENDIENDO DE LA EDAD. 

Ho.- NO EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENTR.E LO'~ INfE¡;:ESES </OCA

CIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR OEPE~IDIENDO DE LA EDAD. 

H2.- EXISTE ¡;:ELACIDN SIGNIFICATIIJA ENTRE LOS JNH;f':ESES VOCACIO

NALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEPENDIENDO DEL SEXO. 

Ho.- NO EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS INTEf''ESES VOCA

CIDi'JALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEPENDIENDO DEL SEW. 

H3.- EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS INTERESES VOCACIO-

NALES EL RENDIMIENTO ESCOLl~R DEPENDIENDO DEL Gf''ADO 

ESCOLAR 

Ho.- NO EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENfRE LOS INTERESES VOCA

CIONALES V EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEPENDIENDO DEL GRADO 

ESCOLAR 

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- EDAD, SEXO Y GRADO ESCOLAR. 

VARIABLE DEPENDIENTE.- INTERES VOCACIONAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIABLES 

A) INTERES VOCACIONAL. - ES LA TENDENCIA A F·RESTAR ATENCION 

HACIA CIERTOS OBJETOS Y CONCENTR.ARSE HACIA G!ERTAS ACTIVI

DADES DEL CAMPO PROFESIONAL !SUPER, 1967). 

Bl RENDIMIENTO ESCOLAR.- ES LA F'RODUCTIV!DAD DEL su.JETO. EL 

PRODUCTO FINAL DE LA APL!CACION DE SU ESFUERZO, MATIZADO POR 
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sus ACTIVIDADES, RASGOS y LA PERCEPCION MAS o MENOS CD¡;.f':ECTA 

DE l.05 COMETIDOS ASIGNADOS <FORTEZA, J975•. 

C) SEXO.- DEFINE A LOS lNDlVIDUOS PERTEl,EC.IENTES AL MISMO SEXO, 

DE AMBOS O DE UNO U OWO SEW, FEMENINO O M;ISCLIL!NO. 

(OICCJONAR!D ENCICLDPED!CO DE EDUCACIDN ESPECIAL, l 985). 

0) EDAD. - TrEMPO QUE UNH PERSOl"A HA VIVIDO, A CONTAR DESDE DUE 

NACIO. 

<DICCIONARIO ENCICLOPEDICQ DE EDUCACION ESF'ECIAL, 19851. 

El GRADO ESCOU\R. - SECClON EN IJUE LOS ALUMNOS 5E AGRUPAN SEGUN 

SU EDAD O CONOCll11ENTOS. 

<DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACION ESPECIAL, 1>851. 

PEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

EDAD. - ESTARA DADA POR LO QUE EL SUJETO REPORTE EN LA FICHA 

DE IDENTlFICAC!ON. 

SEXO.- ESTARA DADA POR LO QUE EL SUJETO REPORTE EN LA FICHA 

DE IDENT!FICACION. 

GRADO ESCOLAR. - ESTARA DADO F'.DR EL NIVEL ESCOLAR DE 3ER. 

GRADO DE SECUNDARIA, Y DE ACUERDO CON LO OUE EL SUJETO REPORTE 

EN LA FICHA DE lDENTIF!CAC!DN. 

RENDIMIENTO ESCOLAR. - SE TOMARAN LAS EVALUACIONES OBTENIDAS 

DESDE EL INICIO DE . LA EDUCACION FORMAL DEL SUJETO HASTA EL 

GRADO INMEDIATO ANTERIOR. 

!NTERES VOCACIONAL.- PARA LOS PROPOSITOS DE ESTA !NVESTIGA

C!ON ESTARA DETERMINADO POR TODOS LOS i"IJNTAJES Af''R.OJADDS EN LA 

APL!CAC!ON DEL CUESTIONARIO DE INTERESES vo.:AC!ONALES 1C!V. 

19821. 
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POBLACION 

·ESTUVO COMPUESTA POR ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 

No. 164, TURNO MATUTINO DE 3ER. GRADO. 

MUESTRA 

QUEDO INTEGRADA POR 1(•0 SUJETOS, 50 DEL SEXO MASCULINO, Y 50 

DEL SEXO FEMENINO CON EDADES ENTRE 14 Y 15 AÑOS, OUE ASISTEN A 

LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 164 TURNO MATUTINO DE 3ER. 

GRADO. 

TIPO DE MUESTREO 

NO PROBABILISTICO, INTENCIONADO Y ESTRATIFICADO. 

NO PROBABILISTICD YA QUE NO EMPLEAN LA EXTRACCION ALEATORIA, 

AUN ASI, A MENUDO SON NECESARIOS E INEVITABLES. SUS DEFICIEN

CIAS PUEDEN SER COMPENSADAS EN CIERTO GRADO POR EL EMPLEO DE 

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CUIDADO PARA ELEGIR LA MUESTRA 

<KERLINGER, 1975). 

INTENCIONADO SE CARACTERIZA POR EL EMPLEO DEL CRITERIO Y DE 

UN ESFUERZO DELIBERADO PARA OBTENER MUESTRAS REPRESENTATIVAS 

MEDIANTE LA INCLUS!ON DE AREAS TIPICAS O Gi;'.UPOS SUPUESTAMENTE 

TIPICOS EN LA MUESTRA <KERLINGER, 1975). 

ESTRATIFICADO: LA POBLACIDN SE DIVIDE EN ESTRATOS O 

CATEGDRIAS, DE LOS CUALES SE TOMA LA MUESTRA. PARA LOS FINES DE 

ESTA INVESTIGACION SE SUBDIVIDID LA MUC:STRA POR EDAD, SEXO '( 

GRADO ESCOLAR <PIC~ Y LOPEZ. 1979), 
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TIPO DE INVESTIGACION 

DE c1•MF'O. o.ESCR I PT I VA. TRANSVEl".SAL. 

ES UNA INVESTIGAC!ON DE CAMPO PORQUE SE REALIZO EN EL MEDIO 

NATURAL DUE RODEA AL INDIVIDUO <PICK Y LOPEZ, 1979), 

ES UNA INVESTIGAC!ON DE TIPO DESCRIPTIVA YA QUE SOLO SE 

QUIERE DESCRIBIR LAS CAr.'.ACTE'RISTICAS MAS IMPORTANTES DEL 

FENOMENO TAL COMO SE PRESENTA EN LA REALIDAD CPICK Y LOPEZ, 

1979). 

Y ES TRANSVERSAL YA QUE SE REAL IZO EN UN NOMENTO DETER

MINADO, NO INTERESA NI EL ANTES NI EL DESPUES. (PICK Y LOPEZ. 

1979). 

Dl5Ei'IO 

SE LLEVO A CABO UN DISEÑO PARA DOS MUESTRAS RELAC 1 O NADAS. Y 

SE USA CUANDO SE POSEEN DOS MUESTRAS RELAC !ONADAS POR ALGUNA 

CARACTERISTICA, O SEA, DOS GRUPOS DE SUJETOS DE UNA MISMA 

POBLACION <PICK Y LOPEZ, 1979), 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE INTERESES VOCACIONALES, CIV., 1982 <ANEXO). 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 

EL DISE!'<O DEL CUESTIONARIO DE INTERESES VOCACIONALES, ESTA 

BASADO PRIMORDIAL~IENTE EN LOS TRABAJOS DE TRES AUTORES' KUDER, 

HOLLAND Y STRONG. 

EN PRIMER LUGAR SE DEFINIERON CUANTOS Y CUALES SERIAN LAS 

AREAS DE INTERES QUE ABARCARIA EL INSTRUMENTO, YA QUE KUDER 
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ESTIMA QUE LAS INCLINACIONES DEL IND!V!DUü PUEDEN UBICHfi:SE 

DENTRO DE UN RACielO o ESTRUCTURA DE !NTE"'ESES: ALGO srnlLAf;: 

AFIRMA STRONG. 

E5Tr"S AREAS DE ltJTEf;:ES FUEf;·ON DEL! M l TADAS CON BASE EN EL 

ANALISIS PRELIMINAR DE LAS GUIAS DE CAfiRERAS DE ALGUNAS 

UN I VERS !DADES E INSTITUTOS TECNOLOG I COS DEL PA l S. 

EN SEGUNDO LUGAR SE CLl\S 1 F ICAf;'ON LAS CAó:RER.:.S 11AS 

REPRESENTATIVAS, ANOTANDO SUS CAo:ACTERJSTICAS COI• BASE EN LA 

MISMA INFORMACION CONTENiDA EN LAS GUIAS DE CAR¡;·ERAS. 

ESTAS CARACTERISTICAS SON SIMILARES A LAS OUE UTILIZO 

HOLLAND PAf;:A DEFINIR LOS AMBIENTES LABOo:r<LES. HOLLAND DICE QUE 

DENTRO DE LA SOCIEDAD NOj;:TEAMEf;:!CANA ll.0 CUAL PUEDE HACERSE 

EXTENSIVO Pf1RA CUALQUIE¡;• SOCIEDAD> EXISTE U1• NUMERO FINITO DE 

AMBIENTES LABORALES CON CARACTERISTICAS MUY ESPECIFICAS. 

<OSIPQI;,, 1976), 

PARA ENCONTRAR LAS CARACTERISTICAS DE 

LABORALES QUE LE CORRESPOND IAN A CrlOA AREA 

LOS 

DE 

ANBIENTES 

!NTERES, SE 

TOMARON VARIOS CRITERIOS DE ANALISIS Y SE ENCONTRO QUE LOS ~IAS 

IMPORTANTES SON: 

EL LUGAR DE TRABAJO, LAS ACTIVIDADES F'RJMCIF·ALES JUNTO CON 

LA MATERIA PRIMA, Y LOS INSTRUMENTOS DE TRAPAJO QUE SE UTILIZAN 

EN DICHAS ACTIVIDADES. 

FINALMENTE, ESTE CUESTIONARIO FUE VAL!Dt'lDO POR rlEDIO DE UN 

ESTUDIO DE CASOS, EN EL CUAL UN GRUPO DE FROFES!DNISTAS DIERON 

SU OPINION EN CUANTO A LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO CON SU RESPECTIVO CAMPO DE ACT!V !DAOES 

PROFESIONALES. STRONG LO HIZO COl1PAf;'ANDO LOS GUSTOS Y AFICIONES 

DE LAS PEii:SONAS QUE RESOLVIAN EL CUESTimlAR!O cm. 1-0S DE LOS 

GRUPO DE PROFESIONISTAS <GELDARD, 1972), 
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ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO. 

EL CUESTIONARIO CORRESPONDE A LA FOR~1A INVENTA¡;:IADr), LA CUAL 

CONSISTE EN UNA LISTA DE ACTIVIDADES U OCUPACIONES A LAS QUE EL 

ALUMNO RESPONDE CON EXPRESIONES DE INCL!NACION O PREFEFENCIA 

<ADAMS. 1972>. 

EL CUESTIONARIO ESTA CONSTITUIDO POR 12(1 ENUNCIADOS. 

ORDENADOS EN FORMA SECUENCIAL DE ACUERDO CON LAS 10 AREAS DE 

INTERESES DELIMITADOS. 

EL ALUMNO DEBE RESPONDE¡;: El• FO¡;·MA DICDTm!ICA (AGl':ADO O 

DESAGRADO) A LOS 120 ENUNCIADOS DEL CUESTIONARIO. 

EL PERFIL DE INTERESES VOCACIONALES ESTA DADO POR LA 

FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS A LOS ENUNCIADOS 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS AREAS. 

FASE EXPERIMENTAL DEL CUESTIONARIO. 

INICIALMENTE, EL CUESTIONARIO FUE ELABORADO EN DOS FORMAS 

PARALELAS: ClV. A <FORMA OPT!CA PARA CALIFICARSE POR 

COMPUTADORA).• CIV. B (FORMA MANUAL EN LA QUE EL ALUMNO, ADEMAS 

DE RESOLVER SU CUESTIONARIO, ELABORA SU PERFIL DE INTERESES 

VOCACIONALES). EL PRIMER CUESTIONARIO TENIA 120 ENUNCIADOS Y EL 

SEGUNDO, 122. 

APLICACION EXPERIMENTAL. 

LOS CUESTIONARIOS PRELIMIMARES FUERON APLICADOS A 1185 

ESTUDIANTES DE 3ER. GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA. 

LA CORRELACION BISERIAL ES UN INDICE QUE PERMITE CONOCER EL 

GRADO EN ClUE UN REACTIVO DISCRIMINA A LOS ESTUDIANTES CON UN 

INTERES FAVORABLE SOBRE EL CONTENIDO DEL ENUNCIADO DE AQUELLOS 

ESTUDIANTES QUE NO MUESTREN ESE TIPO DE INTERES. EL CRITERIO 

MINHIO, QUE SE UTILIZA EN LA D.G.A.C. <DIRECCION GENERAL DE 
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ACREDITACION V CERTIFICACION> ES .25. 

EL INDICE DE CORRELACION BISER!AL ES ACEPTABLE EN AMBOS 

CUESTIONARIOS YA QUE EL 89.1/. DE LOS f':EACTIVOS DEL CIV. A ' EL 

91. 821. DEL C!V. B OBTUVO MAS DEL M!NHIO. ESTABLECIDO. ESTO 

QUIERE DECIR QUE EL CONTE~HDO DE LOS ENUNCIADOS EL 

VOCABULAl~IO UTILIZADO FUE ADECUADO, PER~I! fIENDO DISCRIMINAR A 

LA POBLACIDN MUESTREADA CON BASE EN EL INTEf'ES OUE TIENEN 

RESPECTO A LAS AREA.S üUE CONFORMAN LOS CUESTIONARIOS. 

EL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 11IDE EL GRADO DE CON-

S l STENC 1 A ENTRE LOS F'UNTAJES OBTEM IDOS EN O 1 FERENTES AF'Ll C!l

C !ONES DEL MISMO INSTRUMENTO A LA MISMA POBLACION O A OTRA CON 

CARACTERIST!CAS SIMILARES. CUANDO ES UNA SOLA APL!CACION, SE 

ESTIMA LA CONSISTENCIA DEL Ir1STRUMENTO F'OR ~IEDIO DE LA FORMULA 

Na. 20 DE ICUDER RICHARDSON, DR. 20 !DOWNIE HEAT, 1973>. 

LOS INDICES DE CORRELACION BISERIAL DEL C!V. A Y CIV. B 

FUERON LOS SIGUIENTES: 

CIV. A CI'I. B 

ARE AS K.R. 20 A REAS '::;'1 I .8259 1 

¡¡ .8766 II .8683 

lll .8060 III .8038 

IV .7299 IV • 7•1.38 

V .8040 V .8134 

VI .8642 VI .8254 

VII .8064 VII • 7589 

VIII .8036 VIII .7504 

IX .8213 IX .8278 

X .6863 ' .7161 
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SE PUEDE OBSERVAR !lUE LOS INDICES DE CORRELACION BISER!AL 

RESULTARON ADECUADOS EN TODAS LAS AREA5 GUE COMPRENDEN AMBOS 

CUEST JONAR 1 OS. 

EN CUANTO AL COEFICIENTE 

( AREAS DE 1 NTEr.:ES) RESULTO 

DE CONFIABILIDAD POR UNIDADES 

ACEPTABLE EN AMBAS FORMAS DE 

CUESTIONAR ID. PARA EL C 1 V. A EL '/ALOR 111N1110 FUE DE • 6863 Y EL 

MAXIMO DE 8766: PARA EL CIV. B EL VALOR MINIMO FUE DE • 7I61 Y 

EL MAXIMO DE 8683. 

LA MATRIZ DE INTERCORRELACION EXISTENTE ENTf;:E UN TEST Y OTRO 

NOS DA EL NIVEL. DE RELACION EXISTENTE ENTRE LOS FACTORES 

COMPONENTES DE CADA UNO DE LOS TEST. EN EL C!V. A LAS AREAS QUE 

OBTUVIERON LOS MAl'ORES COEFICIENTES DE INTERCORRELACIONES 

FUERON: EL AREA II I CMECANICA). CON LA VI 1 <CIENCIAS FISICO

MATEMAT!CAS) EN EL AREA IV (CIENCIAS SOCIALES) CON EL AREA V 

<HUMANIDADES>, EL AREA 1 I <AGROPECUARIA Y FORESTAL> CON EL AREA 

VIII (!lUIMICO BIOLOGICAS, EN TANTO !lUE EL MAS BAJO COEFICIENTE 

DE INTERCORRELACION COMPRENDIO EL AREA 111 CMECANICA) CON LA VI 

(CIENCIAS DE LA SALUD). 

LOS l':ESULTADOS OBTENIDOS EN EL CJV. FUERON LOS SIGUIENTES: 

LAS AREAS QUE OBTUVIERON EL MAYOR COEFICIENTE DE INTER

CORRELACIDI" FUERON LA 11 I CON LA VI 1, EN TANTO QUE LAS DE MENOR 

COEFICIENCIA DE INTERCORRELAClON FUE LA 111 CON LA VI. 

ES LA MATRIZ DE INTERCORRELACIONES SE OBSERVO LO SIGUIENTE: 

TANTO EN EL CJV. A COMO EN EL CIV. B SE ENCONTl':ARON 

COEFICIENTES DE INTERCORRELAC!ON ALTOS. ESTO QUIERE DECIR QUE 

LOS CONTENIDOS DE LOS ENUNCIADOS TIENEN ELEMENTOS COMUNES QUE 

HACEN QUE LOS ASPECTOS DUE ABARCAN LOS CUESTIONARIOS TENGAN 

BUEN GRADO DE CONSISTENCIA. 

LA ESTRUCTURA FACTORIAL DE LOS CUESTIONARIOS C!V. A Y C!V. 

B, RESPECTIVAMENTE.. ESTA ESTRUCTURADA BAJO DOS CRITERIOS: 
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FLEXIBLE Y RIGIDO. 

EN EL CIV. A BAJO .UN CRITERIO FLEXIBLE SE OBSERVA QUE LAS 

AREAS lI I (MECAl~ICAl Y VII (FISICO-l~ATEMAT!CAS> ESTAN CORRELA

CIONADAS DE TAL MANERA QUE CONFORMARON EL. FACTOR 1: LO MISMO 

SUCEDE PARA LAS AREAS IV ( C 1ENC1 AS SOC 1 ALES l '/ X CACT 1V1 DliDES 

ESTETI CAS i • 

ASIMISMO. SE OBSERVA QUE ALGUNAS Af.'EAS SE AGRUPAf.:ON A LA VEZ 

EN VARIOS FACTORES CAREA IV Y Xl LO CUAL SIGNIFICA QUE NO ESTAN 

SUFICIENTEMENTE DEFINIDAS. 

BAJO UN CRITERIO RIGIDO, EXISTE UNA MAYOí< CONVERGENCIA DE 

LAS AREAS AL DISmNUIRSE EL NUMERO DE FACTORES. 

PLIEDE OBSERVARSE QUE LOS PUNTAJES DE LAS AREAS 11 <AGRO

PECUARIA Y FORESTAL>. VII 1 WUIMICO-B!OLOGICASl Y 1 X (ACTI

VIDADES DEPORTIVAS> SE AGRUPARON EN EL PRIMER FACTOR, LO CUAL 

QUIERE DECIR QUE EXISTE UNA ALTA cor.:RELACION ENTRE ESTAS TRES 

AREAS. 

LAS AREAS CADMIMISTRATlVA Y COMERCIAL>, <ACTIVIDADES 

ESTETI CAS l Y 1 X <ACT! V 1 DA DES DEPORTIVAS l TIENEN UNA AL TA 

CORRELACION ENTRE SI, ALGO SIMILAR SUCEDE PARA LAS OE~lAS AREAS 

QUE ESTAN CONSIDERADAS EN LOS FACTORES RESTANTES. 

PARA EL CIV. B SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES f.:ESUL TADOS: EN 

EL CRITERIO FLEXIBLE SE OBSERVA QUE LAS AREAS VI (CIENCIAS DE 

LA SALUD) Y IV (CIENCIAS SOCIALES>, ESTAN ALTAMENTE CORRELA

CIONAS: LO MISMO SUCEDE CON LAS AREAS V \HUMANIDADES) Y VI 1 I 

(QUIMICO BIOLOGICASl. 

BAJO EL CRITERIO R!GIDO SE OBSERVA QUE LAS AREAS 

(ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL), IV !CIENCIAS SOCIALES> Y 

(ACTIVIDADES ESTETICAS) ESTAN ~IUY CORRELACIONADAS ENTRE SI. 

EL AREA I II CMECANICAi ESTA ALTA~IENTE INTERCORRELACIONADA 

CON EL AREA VI 1 (F!SICO-MATEMATlCOl, ALGO SIMlLAR OCURRE PARA 
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LOS FACTORES RESTANTES. 

EL PORCENTAJE REPRESENTA LA PROPORC!ON DE LA VARIANZA TOTAL 

DEL CUESTIONARIO, DADA LA VARIANZA DE LOS WTERCORRELAC!OMES 

ENTRE LOS DIVERSOS FACTORES CONSIDERADOS EN EL AMALISIS. 

EN AMBOS CUESTIONARIOS y BAJO LOS DOS CR!TE¡;:ros. <FLEXIBLE 

RJG!DDl SE OBSERVA QUE LA PROPORC!DN DE LA VARIANZA COl1UN ES 

ALTA. EL CUESTIONARIO DEFINITIVO QUEDO INTEGRADO POR 120 

REACTIVOS EN TOTAL < 12 REACTl'JOS F'OR CADA AREAl, 

LAS AREAS DE INTERES QUE SE CONSIDERARON SOM: 

A R E A 5 

I. ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 

!I. AGROPECUARIA Y FORESTAL 

lll. MECANICA 

IV. CIENCIAS SOCIALES 

v. QUJM!CO BIOLOGICAS 

VI. CIENCIAS DE LA SALUD 

VII. CIENCIAS FISICO-MATEMAT!CAS 

VI 1 !. HUMANIDADES 

IX. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

X. ACTIVIDADES ESTETICAS 

INSTRUCCIONES PARA INTERPRETAR LOS 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO. 

CANTIDAD 
DE 

¡;·EACTIVOS 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

ANTES DE INTERPRETAR EL PERFIL DEL ALU~INO, REVISE QUE ESTE 

HAYA SUMADO CDRRECTAMEMTE LOS NUMEROS DE CADA COLU~lNA DEL 
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CUADRO DE RESPUESTAS, QUE LOS PORCENTAJES cor.·RESPONDAN A LOS 

RESULTADOS QUE OBTUVO F·Of;: ULTIMO QUE HArn ;;:EPRESENTADO 

CORRECTAMENTE ESTOS PORCENTAJES EN LA GRAFICA DE BARRAS. 

EL DIAGNOSTICO QUE Af':f'·OJA EL CUESTIONAr<!O ES pOf;: AREA O POR 

AREAS DE INTERESES PREDOMINANTES. EL INTERES PREDOMINATE DEBERA 

INTERPRETARSE COMO AQUELLA AREA O AREAS EN LAS QUE SE HAYA 

OBTENIDO UN INTERES ALTO <76 A 10•:>%> DE •)CUERDO CON EL 

TABULADOR DEL ANEXO A. 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NO ES POS! BLE SEPARAR DE ~IANERA 

NI TI DA LAS CARACTER I ST 1 Cl'IS DE LOS LJ M 1 TES ENTRE UNA AREA Y 

OTRA, MUCHO MENOS QUE UN ALUMNO PUEDA UB1CAl\SE <SEGUN LOS 

RESULTA DOS QUE OBTUVO> EN UNA SOLA AREA DE 1 NTERES. 

A CONTINUACION, SE Pf;ESENTAN LAS INDICACIONES PARA DAR EL 

DIAGNOSTICO POR AREAS. 

!. - DETERMINE CUAL O CUALES SON LAS Afi·EAS DE INTEPES PRE

DOMINANTES Y CUALES LE SIGUEN EN ORDEN DECRECIENTE. 

2.- COMPARE ENTRE SI LAS AREAS DE INTERES PREDOMINANTES PARA 

VER SI EXISTE O NO UNA RELACION ENTRE ELLAS. 

3. - COMPARE LAS AREAS QUE RESULTARON AL TAS CONTRA LAS QUE 

RESULTARON BAJAN PARA VER SI REALMENTE EXISTE OPOSICION 

ENTRE ELLAS, ES DECIR, QUE TIENEN POCAS CARACTER!STICAS 

COMUNES ENTRE SI. 

CUANDO LOS RESUL TADDS DE LOS PUNTOS 2 Y 3 SON COHE":ENTES 

CON BASE EN LA INFORMACIDN DE LAS !MTERCORRELAC!ONES D 

LA MEJOR OF'!NIDN DE USTED, EL ALUMNO DEBE ESTAR BIEN 

UBICADO EN ESTE PRIMER MOMENTO. 

EN CASO DE QUE SUCEDA LO CONTR>íR !O, ES RECO~IENDA8LE QUE 

SE VUELVA A APLICAR EL CUESTIONARIO AL ALUMNO. 



4. - UNA VEZ QUE HAYA DETERMINADO QUE LOS RESULTADOS QUE 

OBTUVO EL ALUMNO SON CONF IABLE5, ANOTE EN LA HOJA DE 

REPUESTAS DEL ALUMMO EL DIAGNOSTICO COR!i:ESF'ONDIENTE. 

EJEMPLO: 

DIAGNOSTICO: INTERES AL.T_O EN LAS APEAS l ( Vlll, lNTE!!li§ 

MODERADO EN LAS Aii·EAS I I__)' __ '{l!_, 

ADEMAS, ANOTE LA PAf':TE DE "OBSERVACIONES" ALGUNOS DATOS 

QUE CONSIDERE CONVEHIEl,ITES. EJEMF·LO: 

OBSERVACIONES: F'R !MERA VEZ QUJ;_.IT_S_!l]'.h~_h._(;.lli'S T !ONAR ID; 

¡':.l(J_§J_E f':ELAC ION ENTRE J'L APROy_¡;~_lifl!'Jl~JlQ__Q~_fil)NA§ 

MATERIAS CON LAS CAf':ACTERIST!CAS DEL _FtBEA DE_lli_TJ;.KES: 

VISITO EL LUGAR DE_ Tii'A8AJ0___!2[;L AREfu_.i'.--1.LEili.l'_R_Ej:Ql;;§Q§ 

¡,'.CONOMICOS PARA ESTUDIAR UNA Cf\fili.SE!L.fROFESIONAL. 

CUANDO SE PRETENDE CERRAli: EL CAMPO DE e'.LECC ION DEL 

ALUMNO CON EL FIN DE ASESORARLE, SE RECOMIENDA LO 

SIGUIENTEr 

5, - COMPARE ENTRE SI LAS AREAS DE INTE!<ES PREDtJMil'JAMTES, CON 

EL FIN DE ESTIMAR SI EXISTE ALGUN PUNTO EN QUE CONVERJAN 

HACIA UNA ESPECIALIDAD DETERmNADA O CARFERA PROFESIONAL 

EN PART! CULAR, 

6. - APOYESE EN OTRO TIPO DE ESTUDIOS: POR EJE~IF'LO: PR.UEBA DE 

APTITUDES <VERBAL, NUMERICA, ETC.> E INVESTIGUE EL 

DESEMPEÑO DEL ALUMNO EN LAS MATERIAS OUE SE RELACIONEN 

CON EL AREA O CARRERA EN PARTICULAR. 

7, - A PARTIR DE LA !NFORMAC !ON ANTER !OR ( PUMTOS 5 i 6 l , 

COMENTE CON EL ALUMNO LOS RESULTADOS QUE OBTUVO, 

RECOMENDANDOLE ALGUNAS ACTIVIDADES DE HIVEST IGACION O 

VISITAS A LOS LUGARES DEL CAMPO Pli'.OFES[QNAL DE LA<Si 

CARRERA <Sl OUE SE HAYAN DETECTADO COMO ALTAMENTE 

RECOMENDABLES. 
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ANEXO A 

TABULADOR DE RESULTADOS Y DESCRIPCION DE LAS AREAS 

CANTIDAD DE RANGOS DE 
REACTIVOS PORCENTAJE N I V E L 

-· 

o A 3 O'l.-25% INTERES NULO POR EL AREA 

1 4 A 6 :26'l.-5ü'l. INTERES BAJO POR EL AREA 

7 A 9 51'l.-75'l. INTERES MODEl':l\DO POR EL AREA 

10 A 12 76%-IOO'l. INTERES AL TO POR EL AREA 

EL TABULADOR ANTERIOR DEBE APLICARSE A CADA UNA DE LAS AREAS 

QUE CONFORMAN EL CUESTIONARIO, ENSEGUIDA DE ENUMERAR LAS AREAS 

DE iNTERES, DESCRIBIENDOSE BREVEMENTE ALGUNAS DE SUS 

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTE. 

AREA l. ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. 

ESTA AREA COMPRENDE INTERESES POR DESARROLLAR TAREAS ESPE

CIFICAS OUE REQUIEREN DE PRECISION Y EXACTITUD: SE CARACTERIZA 

POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PLANEACION, DIRECCION, MER

CADOTECNIA Y ARCHIVO RELACIONADOS CON EL COMERCIO. 

AREA JI. AGROPECUARIA Y FORESTAL. 

LA PREFERENCIA POR LAS ACTIVIDADES EN ESTA AREA SON LAS ClUE 

SE REALIZAN EN ZONAS DESCAMPADAS: ZONAS RURALES, BOSQUE, LAGOS, 

RIOS, MAR, ETC., SE RELACIONA CON LA AGRICULTURA, GANADERIA, 

SILVICULTURA, CAZA, PESCA, Y EN GENERAL CON LA EXPLORACION DE 

LOS RECURSOS NATURALES. 
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AREA 11 I. MECANICA.' 

EL INTERES EN ESTA AREA ES BASICAMENTE DE HABILIDAD MANUAL Y 

COMPRENS!ON MECANICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DISE~O. 

INSTALACIONES, MANTENIMIENTO, OPERACION 'I MANEJO DE MAQUINARIA 

Y HERRAMIENTAS EN FABRICAS, INDUSTRIAS, MINAS Y CANTERAS. 

AREA IV. CIENCIAS SOCIALES. 

LOS IMTERESES DE ESTA AREA SE MANIFIESTAN. POR AYUDAf< A 

SERVIR A LOS DEMAS EN ACTIVIDADES DE PROMOCION; BUSClUEDA DE 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LOS !NDIVl_DUOS Y DE LOS GRUPOS: 

SE RELAC !ONA CON LA COMPRENS ION DE LOS FENOMENOS SOC 1 ALES A 

DIFERENTES NIVELES. LAS ACTIVIDADES MAS TIPICAS DEL AREA SON LA 

!NVESTIGACION SOCIAL Y LA DOCENCIA. 

AREA V. QUIMICO B!OLDGICAS. 

LA PREFERENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE ESTA AREA SE RELACIONA 

CON LA INVEST!GACIDN DE LEYES Y HECHOS EN LA NATURALEZA: EL 

ESTUDIO DE LOS PROCESOS BIOQUIM!COS EN SERES VIVOS, LOS 

PROCESOS DE TRANSFORMACIDN: PRODUCC!ON Y CONSERVAC!ON DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN BENEFICIO DE LA AL!MENTACION DEL HOMBRE. 

ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN FABRICAS E !NSTITUC!ONES DE 

!NVESTIGACION .• Y EN LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION. 

AREA VI. CIENCIAS DE LA SALUD. 

EL INTERES EN ESTA AREA SE MANIFIESTA EN TODAS AQUELLAS 

PERSONAS ClUE SE PREOCUPAN POR LA PREVENC!ON Y TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA PDBLACION, Y SE INTERESAN POR EL 

SER HUMANO, SU ORGANISMO Y SUS FUNCIONES FISIOLOGICAS. 
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AREA VI 1. FIS!CO-MATEMAT!CAS. 

LAS CARACTERIST!CAS DE ESTA AREA INDICAN PREFERENCIA. fOR 

REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CON CARACTER. CUANTITATIVO 

SOBRE PROBLEMAS SOCIOECONOM!COS, FINANCIEROS Y FENOMENOS 

F!SICOS. FRECUENTEMENTE SE RELACIONAN CON LA E.(TRACCION, EL 

TRATAMIENTO Y EL APROVECHMIIENTO DE LOS RECURSOS rl!NERALES EN 

LA INDUSTRIA DE LA TRAr;sFORMAC!DN, y LOS SERVICIOS. 

AREA V 1 11. HUMAN IDA DES. 

EL INTERES DE ESTA AREA SE MANIF !ESTA EN LAS PERSONAS A 

TRAVES DE LA INVESTIGACION Y DEL ESTUDIO DE LIBROS Y ESCRITOS 

ACERCA DE LA CULTURA EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES: 

DESARROLLO DE TRABAJOS CREATIVOS. ESTAS ACTIVIDADES SE PUEDEN 

REALIZAR EN MUSEOS, BIBLIOTECAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN 

ZONAS ARQUEOLOGICAS. 

AREA IX. ~.CTIVIDADES DEPORTIVAS. 

EL INTERES EN ESTA AREA SE MANIFIESTA EN TODAS AQUELLAS 

PERSONAS llUE LES ATRAEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

CULTURA FISICA Y EL DEPORTE: AS! COMO EL EJERCICIO CORPORAL 

COMO MEDIO PARA DESARROLLAR AL INDIVIDUO. ESTAS ACTIVIDADES SE 

REALIZAN POR LO GENERAL AL AIRE LIBRE. 

AREA X. ACTIVIDADES ESTETICAS 

EL INTERES POR LAS ACTIVIDADES DE ESTA AREA SE MANIFIESTA EN 

TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN SENSIBILIDAD, CR:EAT!V!DAD. 

IMAGINACION, PREDISPOSICIONES ARTISTICAS Y DESTREZA tfANUAL. 

ESTAN ENCAMINADAS HACIA EL PLACER ESTETICO Y BAS ICAMENTE EL 

AUDITIVO-VISUAL. ESTAS ACTIVIDADES SE PUEDEN REALrZAR PRIMOR

DIALMENTE EN CENTROS RECREATIVOS, RAD!OD!FUSORAS, EMPRESAS 
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CINEMATDGRAFICAS, ESTUDIOS DE TELEVISION Y COMPAÑIAS TEATRALES. 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

EL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA SACAR EL RENDimENTD ESCOLAR 

FUERON LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES DEL CURSO INMEDIATO 

ANTERIOR DE LOS ALU~INOS QUE ACTUALMENTE CURSAN EL 3ER. GRADO DE 

SECUNDARIA. 

PROCESO DE RECOLECCIDN DE DATOS. 

CUESTIONARIO DE INTERESES VOCACIONALES CIV.82 <SEPl. 

INSTRUCCIONES PARA LA APL!CACJON DEL EXAMEN. 

TODOS USTEDES TIENEN UN CUADERNILLO DE PREGUNTAS Y UNO DE 

RESPUESTAS. 

EN EL CUADERNILLO DE FREGUNTAS SE ENCUENTRAN LAS INSTRUC

CIONES PARA RESOLVER EL CUESTIONARIO, <SE LES MOSTRO UN 

CUESTIDl•ARIO DE PREGUNTAS). EN LA PORTADA DEL CUADERNILLO DE 

RESPUESTAS ANOTARAN LOS DATOS QUE SE LES SOLICITAN <SE LES 

MOSTRO EL CUADERN 1 LLO DE RESPUESTAS 1 • 

EN EL CUADRO DE REGISTRO DE RESPUESTAS DEBERAN ANOTAR SUS 

RESPUESTAS. DESPUES DEL CUADRO DE REGISTRO DE RESPUESTAS VIENEN 

DOS RENGLONES DONDE ANOTARAN EL TOTAL DE PUNTOS QUE OBTUVIERON 

PARA CADA COLUMNA Y LOS PORCENTAJES QUE LES CORRESPONDEN, DE 

ACUERDO CON EL TABULADOR DE PORCENTAJES ! SE LES MOSTRO EL 

CUADRO, LOS RENGLONES Y EL TABULADOR DE POJ;:CENTAJES). 

SE LES INDICO QUE EN LA GRAFICA DEBER!AN REPRESENTAR LOS 

VALORES QUE OBTUVIERON PARA CADA COLUMNA <SE rlOSTRO LA 

GRAFICA>. 

SE LES DIJO QUE ANTES DE E~IPEZAr.: A J;:ESOLVER EL CUESTIONARIO. 
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ANOTARAN SUS DATOS PERSDl-IALES Y LOS DE LA ESCUELA. 

SE LEYEf''ON TODAS LAS lNSTRUCC IONES PARA RESOLVER EL 

CUESTIONARIO JUNTO CON LOS ALUMNOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

AHo¡;·A LE VOY A LEER LAS INSTR.UCCIONES, .USTEDES HAGANLO rn 

SILENCIO Y PONGAN MUCHA ATENC!Ol-1 PARA QUE SEPAN MUY BIEN LO QUE 

VAN A HACER. 

SE RESOLVIERON CON LOS ALIJMMOS LOS DOS EJErlF'LOS QUE VIEl•EN 

EN LAS INSTRUCCIONES. 

SI ME GUSTAR JA.... ( 1 > 

NO ME GUSTARIA.... !O) 

123. ASISTIR A CONFERENCIAS SOBRE ARTE rlODERNO. 

SUPONIENDO QUE TU RESPUESTA ES SI ME GUSTAR!A, CUYA CLAVE ES 

"l", DEBERAS LOCAL! ZAR EN TU CUADERNILLO DE RESPUESTAS EL 

NUMERO QUE CORRESPONDA AL ENUNCIADO QUE LEISTE Y, CON TU LAP!Z, 

ANOTAR EL NUrlERO "1" EN EL CUADR!TO CORRESPONDIENTE. 

123 124 125 
1 

133 134 135 

SI ME GUSTARIA •••• <ll 

NO ME GUSTARIA.... <O> 

124. RESOLVER ECUACIONES MATEMATICAS. 

SUPONIENTO QUE A TI NO TE GUSTARIA "RESOLVER ECUACIONES 

MATEMATICAS", DEBERAS ANOTAR UN CERO EN EL CUADRITO QUE 

CORRESPONDA AL ENUNCIADO. 
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124 125 
o 

134 135 

AL TERMINAR DE LEER LAS IMSTRUCC 1 ONES DEL CUADEf':N 1 LLO DE 

RESPUESTAS SE PREGUNTO SI TEN!AN ALGUNA DUDA. 

AL RESOLVER LAS DUDAS SE LES INDICO OUE PODIAN E~IFEZAR A 

CONTESTAR EL CUESTIONARIO. SE LES DIJO QUE AL TERMINA¡;· LEYERAN 

LAS INSTRUCCIONES FrnALES Y LEVANTARAN LA MANO PARA QUE SE LES 

FUERA INDICANDO COMO SE TENI.A QUE ELABORAR SU PERFIL. 

AL TERMINO DE LA APL!CACIDN DEL CUESTIONARIO SE LES DIEROI~ 

LAS S!GUIEIHES INDICACIONES PARA LA ELABDRACION DEL PERFIL DE 

INTERESES VOCACIONALES: 

"DONDE DICE 'TDTALCS' VAN A ESCRIBIR EL i;:ESLILTADO DE SUMAR 

VERTICALMENTE TODOS LOS "UNOS" QUE ANOTARON AL CONTESTAR LOS 

ENUNCIADOS DE CADA COLUMNA. TENDRAN QUE HACER UNA SUMA POR CADA 

COLUMNA DEL CUADRO. AHORA VAMOS A VER COMO REG 1 STRARAN LOS 

POCENTAJES. ES MUY SENCILLO, SOLO TIENEN QUE VER EN EL 

TABULADOR DE F'ORCENTAJES EL VALOR QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE 

LOS TOTALES QUE ENCONTRARON ANOTAR CUIDADOSAMENTE ESOS 

PORCENTAJES, EXACTAMENTE ABAJO DEL TOTAL DE CADA COLUl1NA, 

POR ULTIMO, REGISTREN ESOS PORCENTAJES EN LA GRAF!CA, 

RELLENANDO LAS COLUM~IAS HASTA EL NIVEL QUE INDIQUE EL VALOR 

PORCENTUAL QUE OBTUV I Eí<ON EN CADA UNA DE ELLAS" • 

SE RECOGIO EL MATEr.:IAL A LOS ALUMNOS CONFORME FLIE!i.ON 

TERMINANDO. SE REVISO QUE EL MATERIAL DE EXAMEN ESTUVIERA 

COMPLETO Y EN BUENAS CONDICIONES. ASIMISMO, SE VERIFICO QUE EL 

ALUMNO HUBIERA ANOTADO TODOS SUS DATOS Y ELABORADO CORRECTA

MENTE SU PERFIL. 
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AL DE:TECTAR. UN ERROR, SE SOLICITO AL ALUMNO QUE LO 

CORRIGIERA. 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

SE SOLICITO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO LAS BOLETAS DE 

CALIFICACIONES DEL CURSO INMEDIATO A~ITER!DR DE LOS ALUMNOS QUE 

ACTUALMENTE CURSAN EL 3ER. GRADO DE SECUNDARIH, TAMBIEN SE 

SOLICITO UN JUEGO DE LISTAS PARA QUE EN ESTAS SE VACIARAN LOS 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES Y LA MEDIA POR ALUMNO DE ESAS 

EVALUACIONES. 

ANALISIS EBTADISTICO DE DATOS 

LOS Dmos OBTENIDOS SE ANALIZARON POR MEDIO DEL PAQUETE 

ESTADISTICO APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES (SPSS), 

SE REALIZO UN PROGRAMA DE ANALISIS DE FRECUENCIA, CON EL 

OBJETO DE HACER UI' ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA DE 

ESTUD ID, DONDE SE APLICA ROM ~IED IDAS OE TENDE~iC JA CENTRAL COMO 

MEO JA, MOD!\, Y LA DESV IAC ION ESTANDAR CORRES PON O 1 ENTES A LAS 

VARIABLES EDAD, SEXO, GRADO ESCOLAR Y PROMEDIO. 

TAMB!EN SE LLEVO A CABO UN ANALISIS HIFERENCIAL A TRAVES DEL 

CUAL SE APL! CD UNA CORRELAC ION DE PEARSON PARA CONOCER LA 

RELAC I DI" ENTRE LA EDAD, EL PROM E O !O Y LAS AREAS QUE VALORA EL 

C!V. 82. 

Y UN ANAL!SIS DE VARIANZA PARA VER DIFERENCIAS SIGNIFICA

TIVAS ENTRE LA EDAD Y EL SEXO DE LOS SUJETOS EN CADA UNA DE LAS 

AREAS QUE VALORA EL.CIV.82.· 
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R E S U L T A D O S 

LOS RESULTADOS SE OBTUVIERON A TRAVES DEc FAQUETE 

ESTADISTICO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES <SPSS>, SE UTILIZO LA 

VERSION : .• O PARA ANAL! ZAR LOS Dí\TOS. DENTRO DE ESTE PAQUETE SE 

REALIZARON DOS PROGRAMAS: EL PRIMER PROGRAl1e) FUE UN ANALISIS DE 

FRECUENCIAS. EL CUAL PERMITID HACER UN ANHLlSIS OESGRIF'T!VO DE 

LA MUESTRA PARA CONOCEfi: LA OISTRl8UCIOM DE Li-\S VARIABLES 

SOCIODE110GRAFJCAS <SEXO, EDAD, GRADO ESCOLAR Y F·ROMED!O>, ~,5¡ 

COMO LA DISTRIBUCION DE CADA UNA DE LAS AREAS QUE VALORA EL 

CJV.82 EN DONDE SE APLICARON MEDIDAS DE TENDE!'ICIA CENTRAL CO~IO 

MEDIA Y MODA. MEDIDAS DE DISPERSJON OUE ES LA DESVlACION 

ESTANCAR. 

EN EL SEGUNDO PROGRAMA SE REALIZO UN ANAl.1515 lNFERENCIAL A 

TRAVES DEL CUAL SE APLICO: a> UNA CORRELACION DE PEARSON, OUE 

PERMITID CONOCER LA RELACION EXISTENTE ENTRE LA EDAD, PROMEDIO 

Y LAS AREAS QUE VALORA EL CIV.82. Y b) UN ANALISIS DE VARIANZA 

PARA CONOCER DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LA EDAD Y SEXO DE 

LOS SUJETOS EN CADA UNA DE LAS AREAS DEL CIV.82. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON LOS SIGUIENTES: 

I. ANALISIS DESCRIPTIVO. 

DATOS GENERALES 

DE LOS 100 SUJETOS TOMADOS PARA LA MUESTRA. 5<) FUEROM HOMBRES Y 

50 MUJERES CUYAS EDADES FLUCTUAM ENTRE 14 'y l5 Ai'\OS. EL 79% 
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TIENEN LA EDAD DE 14 Ai<OS Y EL 21 'l. TIENEN 15 ANOS F·REDOt1 !NANDO 

LOS DE MENOR EDAD. CON UNA MEDIA DE 14.21, rnlA MODA DE 14.ü r 

UNA DESVIACION ESTANDAR DE .409 !TABLAS 1 Y 2i. 

TABLA 1 

DISTRIBUCION POR EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 79 79.ú 

15 21 21.<) 

TOTAL 100 101).1) 

TABLA 2 

DISTRIBUCION POR SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 50 

MUJERES 50 

.! 
1 

! 
TOTAL 100 .LOO.O 

1 
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DIBTRIBUCIDN DE LAS PUNTUACIONES 

DE LAS ESCALAS DEL CIV.82, 

CON F:ESPECTO AL AREA ADMINISTRATIW\ Y COMERCIAL SE OBSERVO 

UN RANGO EN LA PUNTUAC ION QUE 1/A DE O A 12 CON UNA ~IED JA DE 

4.70, UNA MODA DE J.OC• Y UNA DESVIACION ESTANDAR DE 3.25 <TABLA 

3). 

TABLA 3 

>1REA 1 ADMINISTRATIVA Y C011ERCIAL 

1 
VALOR FRECUENCU\ PORCENTAJE 

1 

.oo 9 9.0 
!. 00 12 12.0 
2.00 8 8.0 
3.00 12 12.0 
4.00 8 8.1) 

5.00 12 L2.ü 
6.00 11 11. o 
7.00 s 8.1) 
8.00 7 7. ¡) 

9.00 4 4. 1) 

10.00 3 3.(1 
11.00 2 2.ú 
12.00 4 4.0 

TOTAi. 100 100.0 

EN EL AREA AGROPECUAR JA Y FORESTAL SE OBSERVO UN RANGO EN LA 

PUNTUAC!DN QUE VA DE O A 10 CON UNA MEDIA DE l. 84, UN•1 MODA DE 

0.00 Y UNA DESVIACION ESTANDAR DE 2.36 <TABLA 4). 
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VALOR 

.oo 
1 .. 1)() 

2.(1(1 

3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 

10.00 

TOTAL 

TABLA 4 

AREA 1 l AGROPECUAf.: l A Y FO RES TAL 

FRECUENCIA 

40 
20 
15 

5 
4 
5 
6 
2 

2 

10•) 

F'ORCEMTAJE 

40.0 
20. •) 
15.0 
5.(1 
4.0 
5.t) 
6.0 
2.0 
1.0 
2.(1 

100. o 

EN EL AREA DE MECANICA SE OBSERVO UN ¡;:ANGO EN LA PUMTUAC!ON 

QUE VA DE O A 12 CON UNA MEDIA DE 3.63. UNA MODA DE .Oo r UNA 

DESV!ACION ESTANDAR DE 3.57 CTABLA SJ. 

TABLA 5 

AREA 111 MECANICA 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

.oo 25 25.(1 

1 
l.<)0 14 14.0 
2.00 10 10.0 
3.00 10 10.0 
4.00 8 e.o 
5.00 4 4.0 
6.00 5 5.0 
7.00 5 5.0 
8.00 7 7.0 
9.00 3 3.0 

10.00 4 4.0 
11.00 1 1.0 
12.00 4 4,0 

TOTAL 101) 10ú.O 
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EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES SE ENCONTRO UN RANGO EN LA 

PUNTUAC ION QUE VA DE O A 12 CON UNA MEDIA DE 5. 21. UNA ~TODA DE 

,(l(I V UNA DESVIACION ESTANDAR DE 3.44 <TABLA 61. 

TABLA 6 
AREA IV CIENCIAS SOCIALES 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

.00 11 11.i) 

1 1.00 9 9.ú 
2.00 8 8.(1 i 
3.00 8 8.(1 1 

. 4.00 6 6.0 
1 5.00 8 8.ú 

6.00 11 11.1) 1 
7.00 9 9.1) 

1 
8.00 11 11. o 
9.00 8 8.t) 

10.00 4 4.0 
11.00 5 5. (1 

12.o'o 2 2.0 

TOTAL 100 100.0 

EN EL AREA DE QUIMJCD BIOLDGICAS SE ENCONTRO UN RANGO EN LA 

PUNTUACION QUE VA DE O A 12 CON UNA NEDIA DE 6.18, UNA MODA DE 

3.00 V UNA DESVJACION ESTANDAR DE 3.53 <TABLA 7), 

TABLA 7 
AREA V OUIMICD BIDLOGICAS 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

.oo 8 a.o 
1.00 3 3,1) 

2.00 5 5.0 
3.00 14 14.0 
4.00 6 6.0 
5.00 4 4J! 
6.00 11 11.0 
7.00 8 8.1) 
8.00 11 11.0 
9.00 8 B.O 

10.00 H 11.0 
Jl.00 5 5.t) 
12.00 6 6,(l 

TOTAL 100 101).0 
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EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD SE OBSERVO UN RANGO EN LA 

PUNTUACION QUE VA DESDE O A 12 CON UNA 11EDIA DE 5. 7(>, UNA MODA 

DE 6.00 Y UNA DESVIACIDN ESTANDAR DE 3. 10 fTABLA Bl. 

TABLA 8 
AREA VI CIENCIAS DE LA SALUD 

VALOi;: FRECUENCIA PORCENTAJE 

.oo 4 4.(1 
1.01) 4 4. (J 
2.0(1 11 11.0 
3.00 11 l 1. (1 

4.00 8 B.O 
5.00 6 6.0 
6.00 17 17.0 
7.•)0 8 B.O 
8.00 8 a.o 
9.00 ll 11.0 

10.00 7 7.0 
11.00 2 2. ¡) 

12.00 3 3.0 

TOTAL tt)t) 100.0 

EN EL AREA DE FISJCO-MATEMAT!CAS SE ENCONTRO UN RANGO EN LA 

PUNTUAC ION QUE VA DESDE O A 12 CON UNA MEO 1 A DE 5. 12, UNA MODA 

DE 3.00 Y UNA DESVIACION ESTANDAR DE 3. 24 <TABLA 9i. 

TABLA 9 
AREA Vil F!SICO-MATEMAT!CAS 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

.oo 5 5.0 
1. 00 9 9.0 
2.00 12 12.0 
3.00 14 14.0 
4.00 5 5.0 
5.00 9 9.0 
6.00 13 13.0 
7.00 9 9.(1 
8.00 6 6.0 
9.00 6 6.0 

10.00 6 6.0 
11.00 3 3.1) 

12.00 3 .3,1) 

TOTAL 11)0 l(lú.l) 
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EN EL AREA DE HUMANIDADES SE OBSERVO UN f«ANGO EN LA PUN

TUAC !ON QUE VA DESDE O A 12 CON UNA NEDIA DE 5. 56, UNA MODA DE 

8.00 y UNA DESVIAC!ON ESTANDAR DE := .• as •:TABLA 1(•). 

VALOR 

.oo 
1.00 
2.0(1 
3.00 
4.00 
5.oo 
6.00 
7.00 
a.oo 
9.00 

10.00 
11. 00 
12.00 

TOTAL 

TABLA 10 
AREA HUMANIDADES 

Ff':ECUENCIA 

lJ 
6 

IJ 
7 
7 
3 
6 
7 

12 
7 
9 
8 
6 

100 

PORCENTAJE 

11.1) 
o.O 

11.0 
7.0 
7.0 
3.0 
6.0 
7. (¡ 

12. 1) 

7.0 
9.0 
B.O 
6.0 

11)(1,t) 

EN EL AREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SE ENCONTRO UN RANGO EN 

LA PUMTUACION QUE VA DESDE O A 12 CON UNA MEDIA DE 8. 27, UNA 

MODA DE 12.00 Y UNA DESVIACIDN ESTANDAR DE 3.81 !TABLA lll. 

TABLA 11 
AREA IX ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

.oo 4 4. (1 

1.00 5 5.0 
2.00 3 3.0 
3.00 4 4.0 
4.00 3 .3.0 
5.00 8 8.0 
6.00 2 2.0 
7.00 6 6.(1 
a.oo 5 5.0 
9.00 10 1(1 .. t) 

10.00 11 ll.I) 
! l. 00 JO 11).t) 

12.00 29 29.0 

TOTAL 100 100.ú 
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EN EL AREA DE ACTIVIDADES ESTETlCAS SE 08SERVIJ UN R'4NGO EN 

LA PUNTUAC!ON QUE VA DESDE (! A 12 CON UNA MEDIA DE 8. 53. UNA 

MODA DE 12.00 Y UNA DESV!AClON ESTANCAR DE 3.16 <TABLA 12). 

TABLA 12 

AREA ACTIVIDADES ESTETICAS 

VALOR FRECUENCIA F·Qf;:CENTAJE 1 

·ºº 2 2.1) 

2.0(1 1.{) 

3.00 8 8.(1 

4.00 l. 1) 

5.00 8 s.1J 

6.00 4 4.0 

7 .. 00 9 9.1) 

8.00 13 13.0 

9.00 9 9.0 

10.00 8 e.o 
tt.00 13 13.0 

12.00 24 24.0 

TOTAL 100 100.0 

CON RESPECTO AL PROMEDIO ESCOLAR, SE ENCONTRO UNA MEDIA DE 

77. 4, UNA MODA DE 80. O Y UNA DESVIAC!OM ESTANOAR DE 10. 11. NO 

. OBSTANTE QUE LA GRAN MAYORIA TIENE UN PROMEDIO iiE 8. LOS CUALES 

REPRESENTAN EL 9% DE LA POBLACION <TABLA 13). 
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TABLA 13 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DEL PROMEDID ESCOLAR 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

6l l l.ú 

1 

6<l 3 3.t) 
65 1 LO 
67 2 2.Ú' 
68 3 3.0 
69 3 3.0 
70 4 4. o. 
71 2 2.0 
72 4 4.0 
73 "' 3.0 
74 7 7.0 
75 6 6.0 
76 3 3.0 
77 7 7.0 
78 "' 3.0 
79 5 5.0 
80 9 9.0 

1 
61 3 3.0 
82 1 J.0 
83 2 2.t) 

ª" 1 1.0 
85 7 7.0 
86 l l. o 
87 4 4.0 
88 4 4.0 
89 3 3.0 
90 3 3.0 
92 3 3.0 
94 l LO 
10 1 J.0 

TOTAL 100 100.0 
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II. ANALISIS INFERENCIAL. 

Al CORRELACION DE PEARSDN. 

SE APLICO PARA DETERt11NAR LA FUERZA Y ~A D!RECCION DE LA 

RELACION ENTRE LAS VARIABLES "X" y "Y", LA r DE PEARSDN REFLEJA 

HASTA QUE PUNTO CADA MIEMBl''.O DE LA MUESTRl-l OBTIENE EL Ml5t10 

PUNTAJE Z SOBRE DOS VARIABLES "X" y "Y". 

COMO SE OBSEl''.VA El~ LA TABLA l4, EN CUANTO AL AREA. 

ADM!N!STRAT!Vf\ Y COMERCIAL SE ENCONTRO QUE A MAYOR PUNTUACION, 

MAYOR SEé:A LA f.·U1'11UAC!ON EN LAS DEMAS AREAS QUE CONTEMPLA EL 

C!V.82. A MAYOR CAL!F!CACION EN EL AREA ADM!N!STRATIVA Y 

COMERCIAL, MENOR EDAD Y MAYOR PROMEDIO. 

EN EL AREA AGROPECUARIA Y FOfi:ESTAl. SE ENCONTRO QUE NO HAY 

RELACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES ESTETICAS CON 

LA EDAD Y EL PROMEDIO. 

SE OBSERVO QUE A ~IAYOR PUNTUACIDN, MAYOR SERA LA F'UNTUACION 

EN LAS DEMAS AREAS QUE CONTEMPLA EL CIV.82. Y A MAYOR 

CALIF!CACION EN EL AREA AGROF·ECUAR!A Y FORESTAL MENOR EDAD Y 

MENOR F'ROMED!O. 

EN EL AREA MECANICA SE ENCONTRO QUE A MAYOR F'UNTUACION, 

MAYOR SERA LA PUNTUACIDN EN LAS DEl1AS AREAS OUE CONTEMPLA EL 

CIV. 82. Y A MAYOR CALIFICAC!DN EN EL AREA DE MECANICA MAYOR 

EDAD Y MENOR PROMED ID. 

EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES SE 08SERVO QUE A MAYOR 

PUNTUACION, MAYOR SERA LA PUNTUAC!ON Et< LAS DEMAS AREAS QUE 

CONTEMPLA EL CIV.82. Y A MAYOR CAL!FICAC!ON EN EL AREA OE 

CIENCIAS SOCIALES MENOR EDAD Y MAYOR PROMEDIO. 
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TABLA 14 

CORRELACIO~l ENTF'E E0'4D 't f'ROMC:IHO'.DE u;s ESCALAS IiEL CIV.82 

l'.:OPi;ELACIDNES; ADM!NISTRACION AG.ROPECUARtA NECANICtl C!ENCIHS üUt:"'1tCO CIENCIAS DE FISICO-MATE- HUMH~ll- ACiIVIi:'.:.I:•E5 ACHViOAOES i:'.::C-Aú 
V COMEf;:CIAL .., FORESTAL socrnLES &IO!..OG. LA SALUD MATICHS (•AüES D::'.FOFTI'..'HS ESiETICAS 

AD!1lNi5TRACJON 
Y COMERCIAL 

AGROPECUARIA 
'f' FORESTAL 

1 
.2q-l2c 

M::::CANICA l .3191*• 

CIENCIAS 
SOCIALES .4539tl 

GtJIMlCO 
E<!OLOGICAS .2::?62 

CIENCIAS DE 
LA SALUD .3094tl 

FISICO-
MATEMATlCAS .5155U 

tfüMANlúADES .w:a• 
ACTIVIDADES 
DEFORTIVAS .:n1::s• 

ACTIV.OADES 
ESTETICAS .41970 

EDAD -. l721 

?ROMElHO ¡ .::O:S3 

No. de Su1e~c~ 1•)1: 1 

.3297U 

.:5E2t 

.::q::5• 

1 

1 
.21(¡5 

1 

1 

.:::s7:::u 

.2~281 

1 
.•)605 

1 o-1 -.01 -

1 -.0171 

1 -.0677 
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EN EL AREA QU!MICO-BIOLOGJCAS SE ENCONTRO OUE A MAYOR PUN

TLIACION, MAYOR SERA LA PUNTUACIOM EN LAS DEMAS >'lfi:EA5 DEL ClV, 

82, Y A .~IAYOR CALIFICACION EN EL AREA DE 1JLJI01ICO-fllOLOGlCAS 

11AYOR EDAD Y MAYOR PROMEDIO. 

EN EL AREA DE C l ENC l AS DE LA SALUD SE OBSERVO OUE A ~IA'füR 

PUNTUAC!ON, MAYOR SEf''A LA PUNTUACIDN EN LAS DEMAS AREAS DEL 

CIV.82. Y A ~IAYOR CALIFICACIO~I EM EL AF:EA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD MAYOR PROMEDIO Y MENOR EDAD. 

EN EL AREA DE FIS!CO-MATEMATICAS SE 08SERC'0 QUE 11 MAYOR 

PUNTUACION, MF1YOR SERA LA PUNTUl1C!ON EN LAS DEl1AS 1\REAS DUE 

CONTEMPLA EL C l V. 82. A MAYOR CAL!F!CACJON EN EL AREA DE 

FIS!CO-MATEMATICAS MAYOR EDAD Y MAYOR PROMEDIO. 

EN EL AREA DE HUMANIDADES SE ENCONTRO DUE A MAYOR 

PUNTUACJON, MAYOR SERA LA PUNTUACIDN EN LAS DEMAS AREAS QUE 

CONTEMPLA EL ClV.82. Y A MAYOR CAL!FICACION EN EL AREA DE 

HUMANIDADES MENOR EDAD Y MAYOR PROMEDIO. 

EN EL AREA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SE OBSERVO QUE A MAYOR 

PUNTUACION, MAYOR SERA LA PUNTUACION EN LAS DEMAS AREAS QUE 

CONTEMPLA EL CIV.82. Y A MAYOR CALlF!CAC!DN MENOR EDAD Y MAYOR 

PROMEDIO. 

EN EL AREA DE ACTIVIDADES ESTETICAS SE ENCONTRO QUE A MAYOR 

PUNTUACION, MAYOR SERA LA PUNTUACION EN LAS DEMAS AREAS QUE 

CONTE~IPLA EL CIV.82. Y A MAYOR CAL!F!CACJON EN EL AREA DE 

ACTIVIDADES ESTET!CAS MENOR EDAD Y MAYOR PROMEDIO. 
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Bl ANALISIS DE VARIANZA. 

SE UTILIZO PARA rlANTENER EL ERROR ALPHA A UN NIVEL CONS

TANTE_. HACIENDO UNA DECISION GLOBAL UN!CA 'ACEr.:CA DE SI EXISTE 

UNA DIFERENCIA SIGNJFICATJVA ENTRE l.AS V•"R!ABLES QUE SE 

COMPARARON. 

COMO SE OBSERVA EN LA TABLA l5, CON RESPECf[J AL AREA l •1DMl

N!STRATIVA Y COMERCIAL NO SE ENCDIHRl1RON DIFERENCIAS S!GNIFICA

T !VAS CON F:ESPECTO AL SEXO Y A LA EDAD, 1'1 POii' LA lr-ITERACC [OM 

DE EDAD Y SEXO. 

EN EL AREA Il AGROF'ECUAR!A Y FORESlAL NO SE ENCONTF;ARON 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL SE•O Y L<'< EDAD, NI 

POR LA HITERACCIDN DE EDAD Y SEXO. 

EN EL AREA 111 MECAN!CA SOLO SE ENCONTRAF.ON OIFE¡;·ENCIAS SlG

NlFICAT!VAS POR SEXO [F = 24. 7, P = • C>Ol OBSERVANDO QUE LOS 

HOMBRES (X = 5. 28l PRESENTAN UNA PUNTUACION MAS AL TA QUE LAS 

MUJERES lX !.98), ESTO INDICA DUE LOS HOMBRES TIENEN 

INTERESES ORIENTADOS A HABILIDADES MANUALES COMPRENSION 

MECANICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEc,O, !NSTALACION, 

MANTEN!11!ENTO Y MANEJO DE MAQUJNAr.·JA EN FABRICAS, INDUSTR!f\S, 

MINAS, ETC. 

EN EL AREA IV CIENCIAS SOCIALES Sl HUBO DJFE¡;:ENC!AS SIGNIFI

CATIVAS POR SEXO [F = 14. 20, P .00) OBSERVANDO QUE LOS 

HOMBRES (X = 3.94) PRESENTAN UNA PUolTUACION MAS BAJA QUE LAS 

MUJERES C X 6. 48) • ESTO l ND I CA OUE LAS MUJERES TIENEN 

INTERESES F'DR AYUDAR O SERVIR A LOS DEMAS EN •KTIVIDADES DE 
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TABLA 15 

DIFERENCIAS ENTRE EDAD Y ScXO EM LAS ESCALAS 
DEL C!V.82 A TRfWES DEL ANDVA 

ADM!MISTf':ATIVA 
V COMERCIAL 

AGROPÉCÚf1R !A . 
Y FORESTAL 

MECANJ ¡-;¡:¡----

\IARIABLE !NO. f·R:UEBA F p 

SEXO MASCULil\10 1.06 .30 

EDAD i~li~N;~o ! 2. 50 . 11 
~~~~~~~c5~7~oj__ ___ 1:~;----1--- :~~ -· 

FEMENINO 
EDAD 14 V 15 ,l)'i • 75 
SEXO POR EDAD 1.32 
SEXO ~iÁscüCüii5 ---:,\, 77 _ _. ___ _ 

FEMENINO 
EDAD 14 Y 15 2.07 .15 

SEXO POR EDAD .<19 ···------·-'·"-ª--:....~~1~s~· -----+-- SEXO r1Asc"üL!Ncf ·---·-¡-¡:-20-- . 1)•l* 

SOCIALES FEME>HNO 

EDAD 14 Y 15 !.15 .281 
SEXO POR EDAD • 10 • 75 

QU ~IICO SEXó" MASCLil-INO~- -42-· 

::::::::~:E----im-~~~~;g;ó 11 -:Ji . -- -i~t.~r-· 
LA SALUD FEMEN rno 

EDAD l4 Y 15 · .04 .83 l 

MATEMA~~;~~sTCTf - ~gg~!-~~~~~-~ti --- ---T.-b~---· --,- . J:-j-
EDAD 14 Y 15 .01 .89 

NHlAíiEs·--- - ~~-~§-~~~~~~~~ ---- -i~~~--- - --- r-· : ;; 
EDAD 14 Y 15 5.81 .CtH 

__§_E)(JLPOR EOAp _______ ,J.L. ----~39 
ACTIVIDADES SEXO MASCULINO • 39 • 53 1 
DEPORTIVAS FEMEN 1 NO ¡ 

EDAD 14 Y 15 !.16 1 .28 

ACTIVIDAD=E=s~--+-'~"'~'"'~"'~o--'-~é:~~c5~~~0 - ;J-~------¡- :¿~. --
ESTET!CAS FEMENINO 1 

EDAD 14 Y 15 2.15 • t4 
SEXO POR EDAD , o9 • 40 

1 

* p ! .os 
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PROMOCION~ BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS p¡;·OBLEMAS INDIVIDUALES 

V DE GRUPO. LAS ACTIVIDADES MAS TIPICAS SON LA INVESTIG11CION 

SOCIAL V LA DOCENCIA. 

EN EL At;,EA V QUIMICO BIOLOGICAS SE ENCONTRARON DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS POR EDAD [F = 3.68, P = .<)58j OBSERVANDO DUE LOS 

DE 14 f4f'oOS (X = 5.8~) TIENEN ur~A PUNTUltC!ON MAS BAJA QUE LOS DE 

15 Af·'oOS ex = 7.43). ESTO li'JDICA IJUE LOS SUJET'OS DE 15 Af'.OS SE 

INCLINAN 11AS A ESHt AREA QUE SE RELACIONAN CON LA INVESTIGACIDN 

DE LEYES Y HECHOS DE LA NATUi;:ALEZA. ESTAS ACTIVIDADES SE 

REALIZAN EN FABRICAS E INSTITUCIONES DE INVESTIGACION, Y EN LA 

INDUSTi;:IA DE LA TRANSFORMl\CION. 

El~ EL AREA V 1 C 1ENC1 AS DE LA SALUD SE ENCONTRARON O 1 FEREN

C I AS SIGNIFICATIVAS EN CUANTO AL SEXO [F = 7.(14, F' = .009) 

OBSERVANDO QUE LOS HOMBRES ex = 4.88) PRESENTAN UNA PUNTUACION 

MENOR QUE U\S MUJERES e X = 6. 52). ESTO NOS DICE OUE LAS MUJERES 

SE 1 NCLI MAN MAS HACIA U\ PREVENC ION TRATMllENTO DE 

ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA POBLACION. Y SE INTERESAN POR EL 

SER HUMANO, SU ORGANISMO Y SUS FUNCIONES FISIOLOGICAS. 

EN EL AREA VI 1 CIENCIAS FISICO-MATE~IATICAS NO SE ENCONTRARON 

DIFERENCIAS SIGNIFIC(;TJVAS CON ~:ESPECTO AL SEXO Y EDAD, NI POR 

LA INTERACCION DE EDAD V SEXO. 

EN·EL AREA VIII HUMANIDADES SE ENCONTRA~ON DIFERENCIAS. SIG

NIFICATIVAS POR EDAD [F = 5.81, P = 0.18) OBSERVANDO OUE LOS DE 

14 AÑOS ex = 6.37). PRESENTAN UNA PUNTUACION MAS ALTA QUE LOS 

DE 15 Ai",OS (X = 3.95). ESTO NOS INDICA QUE LOS SUJETOS DE 14 

AÑOS TIENEN UN TNTERES HACIA LA INVESTIGACION AL ESTUD ID DE 
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LIBROS, Y ESCRITOS ACERCA DE LA 

~IAN!FESTACJONES. ESTAS ACTIVIDADES 

BIBLIOTECAS Y EN ZONAS Afi:OUEOLOG!CAS. 

CULT LIRA EN SUS O I VERSAS 

SE REAL! ZAN EN MUSEOS. 

EN EL AREA lX ACT!V!DAD1'5 DEF'ORTIVAS NO SE ENCONTRARON 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON fi:ESPECTO AL 5Et0 Y EDAD, NI POR' 

LA !NTERACC!ON DE EDAD Y SEXO. 

EN EL Af.:EA ACTIVIDADES ESTET!CAS SI HUBO DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS POR SEXO CF = 5.65, P = .019) OBSERVANDO OUE LOS 

HOMBRES ex = 7. 74). PRESENTAN UNA PUNTUAC!ON 11AS BAJA QUE LAS 

MUJERES ex = 9.32). INDICANDO OUE LAS MUJEl':ES TIENEN UN IMTERES 

HACIA ACTIVIDADES CREATiw.s. UNA f'f;:EDISPOS!CION ARTIST!CA y 

DESTREZA MANU(;L; ESTAN ENCAMlNADAS HAC !A LO ESTET!CO Y 8A5 !CA

MENTE A LO AUDH!VO-VISUAL. ESTAS ACTIVIDADES SE REAL! ZAN EN 

CENTROS fi:ECREAT!VOS. RADIOOIFUSORAS, CINE, TELEV!SlON 'r COM

PA~IAS TEATRALES. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

POR TODO LO EXPUESTO ANTERJOF:MENTE EN ESTA lNVESTJC,AC!l)M, SE 

CONCLUYE QUE EL INTrnEs VCICAC lON1C\L F'DR UNA DE fE¡;'M !NAO?\ Ar.:EA (J 

MATEi;:rn NO l\IECESAR!MIEMrE MOTIVA AL ,,DOLESCENíE H ¡\UMENIAR su 

CAL! F ¡ CAC ION. ESTO SE CO~IPf;·uEElf) l·IL Mrl E ( l 5 1 lí< Ul<A F.'ElJIC 1 flN 

SIGNIF!Cf\TIVA ENTPE EL f;;ENllnllENfO E5í)JLAR '1 LOS [l'llERESES 

VOCACIONALES DE. LOS ADDLESCENTl:S. 

POR [;ONSIGUIENTE SE J;•ECHAZ14 LA HlPOfES!S DE TRA8'i·ltl Y SE 

ACEPTA Lf\ HlPDTESIS NULA. 

LA EDAD Y EL F'FDMED lLl SE r.:ELllC ll1Mi1N PERO SOL. ü EH L•E TEf,·

M INADAS AREAS, ESF'EC!FICA11EtHE MATEMATICAS, FISICA ., DUIMICA. Y 

SON LOS ADOLESCENTES DE MAYUí< EDAD LOS QUE F'fi'ESENT1\N 1.11< Mi\YIJI;• 

PROMEDIO. 

LAS INVESTIGAC.IONES i;:EAU1.ADAS PO¡;· STRONG i L9•131 SF.<,ALAI• IJUE 

LOS ADOLESCENTES INFLUIDOS POí< EL PADRE ESTA!~ MAS F'REDISPUESTOS 

A SELECCIONAR COMO AllEI\ LAS CIENCl1\S EXACrAS, M!ENTR•IS QUE LOS 

SUJETOS ll~FLU!DOS PDf< Li-1 MADRE MUESTi;:AN UWI TENDEMC LA A U\5 

ARTES. TA~IBIEN LOS JOVENES COI< INFLLIEMC!t\ DE LA FIGURA PATEf<MA 

ESTAN COMPROMETIDOS EN OCUPACIONES A N!VE.L PF'OFESION(il. E.STO Se 

CORROBORA CON EL HECHO llE QUE LOS INTERESES VOCAC: 1 ONAL.ES SE 

RELACIONAN CON EL SEXO. 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL PERIODO DE DESA¡;·~:DL.Ltl EN EL 

,: QUE SE ENCUENTRAN LllS ADOLESCENTES •\lRAVIESli POJ; UM P·fi·OCESü 

EVOLUTIVO DONDE SUS INTERESES O PREFERENCIAS CAMBIAN CIJl·ISTANTE

MENTE. AL RESPECTO, ERIKSílN ! 197?.1 PLAMfEA QUE AL ADOLEStEN fE 

LE INTERESA COl10 PUEDE F'ELAC ICINl1R l.DS PAPELES ; HA8 lLI [IAOES 

APRENDIDAS ANTES DE U\ PUBEfi'T(\D CIJ1'1 L!JS PR0101 lf'OS üC.U

PACIDNALES. 



MILLEfl (1967> SE<iALA QUF: EM LOS ADOLESCENTES SE DMI UNA 

SERIE DE CAMBIOS DE VALOr.'loS COMO DE F·PffE":ENC!f\S VOCAC!ONllL .. ES 

QUE CON EL T 1 EMPO SE CONV 1 F:RTeN El·~ IJFC 1 S I!JNES í>Ef' l N l TI VAS. 

EL PAPEL DE LA FAMILIA ES DE SUl·lA rMPOr<íANCIA P1JJ;'fJUE REPEr<-· 

CUTE EN EL COMPORTAMIENTO, EL CUAL PUF.DE FACIL!TAo: O l.ll11TAf.' L.A 

TOMA DE DEC 1 S JONES. G 1 N LO ERG < 1976 l MHIC lONA QUE LI\ F 1\l'll LC t.\ 

CREA UNA S ITU!\C ION MUY S l GN l F l CiH 1 W\, QUE 11..\ A l NC l l! lf•~ El•I LI.\ 

DEC 1 S ION VOC!\C IDNAL 

ACTITUDES HACIA EL fRA8!\JU. POP omo LADO HOLL1\Mll 119661 DICE 

QUE LAS CONDUCH\S DE LíJS 1'!4Dr.'ES EJEr<CEN UNA FIJEl"l E ll·IFLUHI•: !{1 

SOBRE L~\S CARACTEJ;:JSTJCAS PERSONALES )JE SUS HIJOS. 

FINALl~ENTE SE CONCLUYE 11UE LA 1'F'l IC:i\CllJM DE Ll.lfSllUMoWlllS DE. 

INTERESES VOCACIONALES 8J;·JWlAN fil ESTUDIAN íE Ul~A ILJEI\ GLOE<f.oL 

PARA MEDITAR Y DESPEllTAo: 51.1 ltHEJ;·ES HACIA l'IETAS A CIJRllJ O L141<'GO 

PLAZO, AUNQUE LA PRIMERA DECIS [QN NO SE;\ LA (off IN l T l'//4, PERO 

PUEDE CONS IDEJ;:ARSE UNA TENT!\ Tl VA PAf.'A IJMA FU Tl.Ji;·A OEC l S l ü~I 

FINAL. 

LA ORIENTACIDN VOCACIONAL ES rllJY FoWOf.'ABl.E PAí<A TOM~·¡;· EN 

CUENTA LAS O IFERENC 1 A IND 1 V !DUAL ES 1 rlF'OR TAN 1 ES PAPA EL 

DESARROLLO Y LA EFECTIVA APLI CAC 1 ON úE LOS ":ECLIRSDS HlJl'l11NOS. 
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ALCANCES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

A LO LARGO DEL PRESENTE ESTUD ID SE ENCONTRO QUE NO EXJ STEN 

INVESTIGACIONES SUFICIENTES DE LOS TERMINOS RENDIMIENTO ESCOLAR 

E INTERESES VOCACIONALES EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA, y QUE 

LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN NUESTf;:O PAIS SON '"UY POCAS 

HASTA EL 110MENTO. 

POR OTRO LADO. SE SUG I Ef;'E EMF·LEA¡';: FARALELA~IENTE AL CUES

T IDNAR 10 DE INTERESES VOCACIONALES C IV. 82, EL CUAL EVALUA SOLO 

EL AREA ESCOLAR,, OTROS CUESTIONARIOS O INSTfi:UMENTOS QUE TAMBIEN 

EVALUEN LAS Af<EAS FAMILIAR Y SOCIAL, TAN JrlPORTANTES DENTRO DE 

LA El'APA DENOMINADA ADOLESCENCIA. 

SE SUGIERE LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE TIPO LONGITUDINAL QUE 

PERMITA DtiR SEGUIMIENTO AL ESTUDIO, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR 

INFORMACION ADECUADA Y ACTUALIZADA A TRAVES DE UNA BUENA 

ORIENTACIDN VOCACIONAL QUE PERMITA AL ESTUDIANTE TENER UNA 

MAYOR VISIDN SOBRE LO QUE LE AGRADARIA ESTUDIAR. 

LA MUESTRA QUE SE TOMO ES PEQUEÑA, POR LO QUE SE SUGIERE 

UTILIZAR UNA MUESTRA MAS AMPLIA DE ADOLESCENTES, YA QUE ESTOS 

REPRESENTAN EL GRUESO DE LA POBLACION EN MEXICO. 

FINALMENTE SERIA CONVENIENTE CONOCER MEJOR TODOS LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA MODERNIZACIDN EDUCATIVA DE 1992 EN 

MEXICO, DE TAL FORMA QUE REALMENTE SE PUEDAN LLEVAR A CABO LOS 

TAN ANHELADOS CAMBIOS EDUCATIVOS. 
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C1Jf.3TIOIL\UIO DE Ir!TERESES vocr~cIONALES 
FAllA llLtmtms DE TEHCEll oru.DO DE EDUCi\CIOH 

CIV- 82 . 
"INSTRUCCIOllES ·OElUifütLESi 

'1 ~- LEE !rOTAIJlliílTE ESTA r1,GlliA •111ThS DE lr.DílIIl EL CUADEíll!Ii.Lo. 
2.-·El material quo vuo ·u uti.limr: I:;:JTE cu;,m.IlllILLO DE PREGUNTAS Y U?I CUADER

NILLO DE RF.'SPUESTA S. 

).- El cuadernillo tle preguntan te ocrvird aolnmcntc para leer lnll pregwitaa. 
Dobor1ín reeiatrur tu .rellpucntu n cndu cnunc.laclo en la pifgina 2 del - - -
OUADEIINILLO DE REGPUE:JTAS, 

'. 4.- Anotn todoa loo Cnt.oo quo nr. te eollcitnn en ln primero pd'oina 'do tu - -
OU/1DEIDULJ,o DE JlE,Sfl.Jr.6TAS, ni~~u.iond.o lno 1ndlcflcionea del oplicodor. 

: 15.'- El ouodcrnillo de prcaunt.nn conticnn 120 onunr.lotloa numorodoa, cadn uno 

1 
', do olloo 1tieno don poaj bloo i·oo11u~utua indioo.~ao <'.ºn lon m1coro!l ) y 0 0 

· 6 .- En 1n plfgin~ 2 del cum:orriillo do ronpueat.uo onoont.rurda wt bloque aun-

,, 
r.'. 

\ driculndo, caüu cuudrito tiouo wi númoro en la pr1rte 1mporlor. EBtoo --
1 • • mimoroa oorronpondon H lon enunctodda del cundornillo do pregunt~e. 
1' .-. :rnra co11tcnt1lr 1 DEuEn:in Li':Eíl cndn Cn;;ndn1lo, LOOA°LlZAR el nWnoro .IJ.'ue lo 

.\ oorroopondo on ol CU/1D1l!ll [1,LQ DE ílEtifU.F.STAS Y ANOT.tB ol número que ,co--
, x'Í'onpandn nogtln tn profot•1>ncin. EJEl.::PLO: . . 

fo~~ g~~~~~i~: : : ~6~ 
123. Aoiotir n coril'crcnciou oobro arto moderno. 
suponiendo. Q.UO tu roopuon t.n. Cll SI ME uus·rARIA t cuya o lavó ºº 11 111 t 
DEDtRAS LOCAL!ZAII en tu cwltlernil lo do reopuaetna ol m1moro 1¡ue co - -
rroopondo .nl onwiciuclo qwJ lc1oto :¡, con tu ln11íz 1 nnotur el número 11 11 

on al cundri to ' ?~rr_?opondionto. ··' · 

.1. ::: . ¡ ~:~-
~ ¡i' 8.- na dejbQ 'do ºcpatootar 1irrmun enu.noindo. r· '9 0 -.Contootfl OOtC ouootionn""riO Cll forma niiicoro y OBpontdnell pnra Q.U~ .loe 
l · - rooultndoo oeon vorncoo. .~ . . . 
f. 10.-·too lua i.nntruooionon PAilTICUURES ontoo de ·empozar o• rooolvor ol - -
~ . ·ouaetionnrio,; ~· . · · 
') ·¡.1.- CunniJ.o hnynn· tcrminn<lo ll(} i·ooolvor ol cuoetionario, realizo. luo noti\!1 -
i?- •• ·, dadoa quo an ta indic::Bn eu ol CUhDfülllULO DE RE81'1Jh'Gl'•'.J pa1·a que ol - -,¡ · orientador :puodu olnbornr tu poríil. tlo _ into:rOueo· voqo.o~orulleo. 
~ .. C O M 1 E II Z "/1 • . 
f lNSTmJCOIONE3 rllTITICUIJiRf. : 

!f',:." :·.~órj º~Mfi~~~J~º ·.~110. o loor Jlllrto~· do una. pregunta bnae J 

t\/.~ ~ª~s~º~~b~~TI~i/:u~~::o ·~on:· ( 1l 
;! : : ' '.no Lffi GUST.AlUA ·• • •.. ' (o 
'!;. ·~:~~ ·~o~~~~~~ro1~~iliu~~~~~ª!n~f~~A~uA~~~~~o~!~ª onunciod~ con la preg~ta· 

•· ... _, .. EJEMPLOi ' . . . ' 

1· 

• IJoau ver oculto onoo matea; coa. . 
suponiendo que· e ti NO TE GUST/.IlIA "Tioaolvor ·ecu.eo1onee 

. mn tcrodticaao1 DEDElll1S .AllorA.R. un OERO, en. el ouedri to quo 
'·.oorre~pond!Jo al onunoindq_...t ~ 

. ., ...... ,,,,,04.,.--r--.¡"1¿5.--i 
... <,,. -



ROJA NUM. D03 

DtPIE~ A RESOLVER TU (.IJESTIO!lARIO 

,; :~i~ ti~~~~ei~!!~: x:c~!g~~~~·~grioolno 
.,3; .... Trnbnjar en -plnntaB h.1,drool:dotricao. 

, ~~~ t~~i'.n~ºo~ªf:~d!~i~~d~~~~~!e~ centro üo invoutignoión microbiol6giol\ 

·~!~~~i~rc~nUfa~0~~~~vig~~~;1~0a~X~ de bnrooo: 
,; 8; .... Trnbn.jar on 1.natitucioneo do inveot1gno16n-hiDt6rica. 
, .9;:.. :Fo1innr ¡.arte dol. pcroonnl do un club doportivo. 
10;1.o Oo1Al1oror en una oficina de dioeíl.o grd!ico 

· 11;:... Colnborar en el do¡nrtrunento adminiatrntivo do un !JUorto. 
12 ;- Colnbornr en lno ture!\a de una harta.U za.. 
13;.- l.llbornr en una fdbrica. üc nutom6v.!.leo, · 
14 ;:.. Sor ll'llCDtro de um osouo].n. . 
¡5; .... I!oa.11zar invoot:lgnoiOnoo en lnboro.toriou. , 
.16~-· TrUblljnr en lnborntorioa dentnlon. · 

.: 17;- Dcocmponnr o.otividndoa en unn torro do control o.droo. 
·18;- Ayudnr en loo aervicioo quo ¡iroporc!onnn loa muneoo. 

· ,19~·- Coopornr en laa aotiv1dadoa do uil. giJnnD.nio. 
20; .... Intervenir on unn obro do too.tro 0 i 

•' ~~~:: ~~tirl';!~t~e~drri~~º~! i~r~1f~~~i~s~1.~imo. · 
23;;.. IOrtio!rnr en l~o tAroaa do un compo·minoro. 

~~!~ ~~j~ro~n un~a~~~fo~f~noff;f~~~· . 
26;._'Preoto.r eoMicioo on clínico.o dentnleo. 

"27; .... Trnbaj!lr en centroo de _invootig:¡ción mntoz:lt~ca. 
28; .... I.o.bornr en un centro de invoet1gnoi6n do culturae o.ntiguoo 
29;._ Trabujnr en oentroll' doportivoo. : 
30; ... Portonocer al I"(ll'BOnnl de oom¡nflios produotor:ie do ~lioulao • 

. ~~!~ ~~~~1fu"of~f°~~e~~Í~~i~in~~~r~~~!ªÍ~~~ep1~1ion. .: 
;-... 33; ... Suporvionr el buen íunoionrurl.onto do loo mdquinoB do un tnller • 

." . ~~!~ ~~~~ºiariO:~~t~~~~~¡~~B ªgo uroa C~~~~~D.nimroo~ 
·; ~~!~ ~:~n~~~!~~ºd~~~~~~~º~ro~mii~~~l~~~:., . 

· 38; ... Im¡artir oioooe do lito1•!J.1.uro. modornn en ·lo.o univoroid:i.c\ee 
39; .... F.ntron.'.'lr Wl equ.ipo de beiabol rirofeoiorol. : 
40~ ... croar loe efootoe do sonido ¡o.ro. un doouI!lonto.1. 
41;:.. nodo.otor.ctrtoa 1 doou:oontoo mercnntiloo. • 
42f ... Exporilnontor oon eomill.ao tcojorndne en ln'.produooi6n .do gro.neo. 

, 43•- DOJ: unntoil1.mionto a maquinnriA induatrinI. • · 
·.-,.44;1...'lnvontignr l:O logiolnoi6n do -varios p_iioco.' ·· : 
· 45.;1.. F.otudiur el mojor oprovooh'lmiento do loo recursos Jmrinos. 

46;·- i:nrtioi¡o.r en co.m¡;'lflQD de provono16n do aooidentcio. " 
•47.; ... Dirigir lo inot:lltioión do Wl!l oatao16n ot:1.iso:ra do telovio16n.· 
48• ... Invostigo.r la 01oluoi6n dol bombru n trnvds do rcotoo f'6ailoo.· 

I''. :· ~6t~.ro~=~~u¡~ ifofor~~m~~~:!"~J!¡~;!
1~ lllloe~ ~ Pllío111[l: 

~}¡~ rarudni~rt~ni~:~~~ ::j~~!"c11ltbo 0

do b~rtoÚ~o·: . 

!
1 

'.' 53; ... Ir.ntalo.r el equipo olo<'t-ronioo do oomplfline grtlbadorno, • · ~ 
§~!~ fpii~~~~~ó;~~dC9d:0f~~~!~~l~i:9~~1i~ ;.~~~~ ~: ~~=~toi~ouraoa • 

. :~·. ~~!~ ~~~~~ ~¡1~~~~~~1~~o~e o;g:~~~¡g~ig~ ~ ~~~t~º::roiall 
(" 50;- InveBtigo.r roo }ll'ooosoo de crunbio oooia.J: de diforontoa 4pooo.o. 
I: gg¡~, g;~~i:~~J1~ dopurtivoo y de rooroaoi6n. . · 

1 
> 61;1... Coordinar 01 dep:irtnmanto de vont:ie do uno. oom¡:ofl.in. 

• . 62;. ... ·s11porvia'ir or p:rooodimionto da la ca.na do:azdcar. 
• 1 63.; ... Dnr mJ.ntoniJlliento moodnioo a holioópteroa, • 

1 
'. 64; .... ·Annliznr l.aa coUbo.o · dol doeempleo on el }día. 

1~ : 65;'"' :Ex:porimontor nuovoa ·tipoa de modicrunontOo. 
··G6; .... ?!.adir JA agudeza visual da loe o.no!anoa. • 
67.; ... Aplicar tdonir"OD pnro. aumentar la producci6n do la coi'ln de nr:deor. 

'.,I . 68: ... Eatudinr ln orgoniznción eociAl de la dpoca prchiap:intco. 

•! .. ~6~~ ~~~t!i ~::Ioª:~i~~~1~0~~~~ ~g~~~~¡;g~· 
'.I·· 71.- :?:!JOribir a. tn.".!quin.'l troducoionca de libroo 0 

1 

:j . 

• i. 
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1
-.'..; 72:-·SUporviaar la compra do go~do ¡nrn lb. induntria do lo. o'lrno 

[::;~~ · ·~~!~. ~::~~:i~n~~~~d~~ ~~~:~~!i:~~/ c~ª~~n~:~uolao: · .. 

r'¡ . ;~~;: ~~=/~o!J:~~~!~~ ~~~~:ni;~!ó~ª:/~g~~~~ñD infontilco. 
~:·•· 77•- PJAnoar.100 obr.ia do conatrucoión de o.na carrotorn. · 

78t- InvEiatign.r el origen de loo divorooo idio~a y d!nlootoo. · 

·.ib:: ~:p;:~~~t:-dn1~aª~}.Rº~n~~~~0 tl~0 t!!J!~~!1i~: . 
81.-.. Organizar la oxport:'loi6n do pro<luctoa ngrícolno. . 
82.- VigUnr el trabnjo de rocoloooión do lo co.M do nzdcnr. 

;· 03 ... Uo.oor la !nstnl3oi6n eloot-r!cn de un odlfioio • 

. g~:: ~~~~I!:~~~rª ar~~~~~ fo11n~ 0~~~~:ll;~1~~~~~Ii.ª~:itormodadoo: 
B~~: ~~~~~~r ªfnr~~;!tru6~1a;i af:~n.;~º!~"~M~~:idctr1~. . 

: ·>,88,- Inveotignr loa oootumbroa de loa puobloa o.ntiguoo; ' 

' .. ; ;, ~6~~ ~l~b~~~~~m~~o 1~i;~;~n~~~o~~1~!!~ ~'.h!i~::no • · 
··.:" §~:~ ~~g~~~n~11gº6:7a d; ~*~~~~~¡g~ ~~1 ~n~d~o;~~~o: 
· · 93•- Supcrvionr ol funoionamionto Jo motorco m.'.lrinoo. . 

'94.- lío.cor cucetioM,rioa ¡orn oonooor 10. opinión do lno poroonao ncoroa dol 
·· dooempleo. · 

§~i: f;~~~~~ ~x!~J~º~º;~g11~~~1~}e~~1~~~ª "~~o;;~rib1~ig~1in fJoiaa· 
97•- Eatudiar ln reoiatenci:l dol ouolo ¡ara l!l conatruo1Ji6n do pree:io. 
90;;.. Dictar con!oronoino o obre ¡.:i. cvolución1 da 1.-:e idc!la ncóron del univoreo 
99.- instruir o. lln grupo do niílon ·on ol juogo do baoquetbol. ' 

3:8~¡: ~l!~g~1riFrc~;i~~ªº f~~~~~ofo;;ad~1~ ·(¡?b~~~W:ontnl. 
102.- l~cor loo rugintroe do· higieuo on l::i. induotria de lo cnrno · 

tm:: ~~ij~~ ~E&;!º~1~ofó~f~~~ ~~ lgg E~~~~~~~:ªº.· Wlll ídbrica • 
.- io5;;.. '.Emplear eq1lipo de exploración mñrinn. , · . 
106.- Trabo.jnr con progrnn:tla do salud. ·. •. ' · · 
10'7;, ... Em¡.lonr equipo de porforaoión petrolero • 

. "· r~:~ ~r~~~o~;u:~~i~ ~!~;~n~gi: .~ra invooti1t-1r. dpoc:io _piandae. 
110;- Uoar modoioa n ·encolo. y d!bujoo pa.ra ln publicidad.'.'.·'. · 

: 111.-· COloular ol m1moro nooooo.rio do obroroo ¡cm oporor una rndquinn. 
112."": Elaborar informen o obro la ca!idn!l do loo ,gronoe ooeeirh!ldoe. 

rut: ~~1~:nd;q~;iio o~~trf~º~~~~ñza; 
.. if~¡~ t';~&~l'~~~~r~~!c~~pocioa onrinAB •.. 
·: :117; ... Fmploa.r horramientao ¡nra roJQrnr bnrcoa~ 

.~,.: iU:~ ~~j~~ ~6~~~ur:: a!ª ~~:e~~~~~~~~ piezne ~ie:ó~f~C. 
:·.·. 120.-Utili.tnr equipo .do dibujo,~.. 1 " ••• • , • 

' • '1 : : ,.·. : • . ~ . . • ~ .,, •l .' 
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lr~STRUCCIDrlES 1:1\R/\ CUANTIFICAR LO!i RC::SULT/\UOS 

i ... Al tcrr:ilnor do cantl!stor tu cue11tlonurlo, our.m verttcnluent11 1 paro 
cedo colur.mo dd bloque (I e X) 1 todan loo 11 unun:t qu11 hnyao obtl!nJ, 
dD y nnoh cada reoultndo on cl rengl6n. de totaloo. 

2 ... Enscoulde, anoto Dl rorct>ntajtt Qtro lo corrcRpontll! u cndo re!:lultndo 1 
do acuerdo con al tobulndor quo oe 11roocnte o continuüclOn. 

11 111 IV \II VII VIII IX CDLUllNA 

TO lll 

PORCENTAJE % 

TABULADOR DE l'ORCErlTl\JES 

TOTAL PORCENTAJE ,;, TOTAL .~onCENTAJ[ i TOTAL 1-'URC(NTAJC :G 

12 100 .. , JJ 

ll 92 58 25 
10 BJ 50 17 

• 75 42 

ELADORACION OEL l;Eílfll DE HHEílESES VOCACIONALES 

Ahoro 1 eleboru tu rerril rellenando codo twrn hostu el nivel quo ro¡ re
onnta ol rorcontaje qua hoyoe obt11nido en cndn colur.irm, 
UUlizn le orfir1co que Oll rrtrncntn o contlnuuc:i6n. 
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