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INTRODUCCION 

PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

o la lAroa ne ~ue'3tra trabajo en el Servicio de Drieritaci6n Educatl 

v~ ~el Centro d;t Estudios Cierit{ficos v Tecno16gicas 11 Narciso 8assals 11
, 

ubicada dentro d"l D.F., ~09 hemos encontrada can limitadas instrumentas -

c2r:i or!entgr v ~oaygr al adolescente, oue se oreserita al servicio can un 

orablema de elecci6n de carrera, v que si bien es cierto, oue a través de 

las evaluaciones realizadas cor entrevistas v pruebas os1col6gicas se dé -

esta arieritacián, t;imbién observamo• oue existen conflicto• característi-

cos de esta eteoa del desarrollo cue en estos alumnos se ven acentuados, 

acr la oue consideramos necesario abordarlos para su esclarecimiento. 

~Hemos observado también la dificultad oue se tiene en el servicio -

03re la atenci6n de manera individual, por el número de sujetos oue acuden 

a él, v como consecuencia, el tiemoo se hace insuficiente cera darles algún 

tioo de apoya. Dedas las características que se oreeentan dentro de la 

insti tuci6n, nas vemos arecisadas a emplear una técnica auP. nos oermi ta S.!;!. 

o erar las limitaciones relacionadas can la oabl3clán, el tiempo v el pers~ 

nal disoanlble, oBra oue así nuP.stro trabaja na auede en una mera evalua-

ci6n asicalóalca. 

Esta técnica se aboca arincioalmente, 3 analizar aquellas confllc-

tas oue en la etaoa de la adolescencia se acentúan, utilizando técnicas 

oruoFtles. 

DESCRIPCION GENERAL DEL TRABAJO. 

Al inicia del semestre escalar se hace una invitación a las al1.111nos 

del CECvT, aara oue en case de que ln consideren conveniente, acudan al, -

servicia de orientaci6n de le escuela. 

Q los alumnos oue =cuden clanteando un arobl~ma·· de el,ecci6n de éa:..

rrera a de desor1ent~clón "no ssber oué hAcer.•. 11 con ~escecto ~ l~~ prc:..

bl~m8S oue se les cre•enta~, se les invitó e parÚdcsr ~n.·~l prog~E!JTla de 
orlentsci6r. vacacicT"al. 



a l1Js cué ·aceot~r~f"l se.:! le: e'JE!luá de l::- :iguie.,te 'T:3nc:r::: :ntr:vis

t~s, aólicsción de ·aruebas csic1Jlágic!'!i;, cc:i li:: sXn!ic6 eri o:ué ::crisi:t!::i 

el or':lara.,.·e d.e ~~ova, v !.'J: a!U"l~Cs c:uc: :i:eotsr:ir !?erticio::r, ~!:\!"'l~rl?"1 ::Us.:, 
tro qruo~ :xo:ri 'Tlerital ¡ e l~s aue ·nci aceo:Jt'3ron, se les dio' u:ie ~i té ~::r3 -

un9 Tei:!v=lu::!::iéf'l 'J fa!"TI::!ron nuestr:i qru:io control. 

El oruoo exoerirrental oariicioó en 10 ·sesicl"les de .Técr.icEs Grucales 

C')r una duración de 90 .,,inutos cada un:1¡ 0 desoués de esta etao~·este··r;;irUoo 

fue reevaluado. Se ofreció UM entrevista. final .oar;¡ dar los resu~tedos -

al oruoo ~o~trol v tal1'bién oara ecuellos 9ujetos del gruoa exceriment3l -

oue lo 'ioHcitar6.,;. Se realizó· un ariálisis estad!sticci de los dato=. oue -

ñrrnj?ron: los~ ~e-~_t(S_,_ cara observar 

CONTRIBUCIONES PRACTICAS. 

Si con.sideramos al adolescente como una Persona dinámica. v. que·. den

tro de su oraceso <'ecesi ta oue se le deocsi te la confianza oere oUe oueda 

i!"'lt~ntqr "dar sus orocios ::¡asas 11 ; 91 d9r las resultados de una orueba osi

col6qica, .~o se aoova este inte<'to v s1 se mantiene una actitud de deoen-

~enci::i. El tr?.bajar en qruoo, oermite al adolescente 11 d9r algunos oasos11
1 

ir CC'lloer~ndo sus ountos de vista v de alguna manera, se le aoova en la 

reestitución de "sa confianza. 

- El traoa.1o en gruoo se ve facilitado oor los adolescentes, ya -

oue en .su mismo desarrollo buscan el acercarse a .sus iguales. 

- Atiorda~dií ra-cirient.~ción voéacional.de esta .roar¡~r.¡¡~cjejl'!_ deoser. -

un , instrumento: 

mativo. 

- . Es un e~tucl,io, 'de Í~s .~rimeros en su género, oue muestren eiste
matizaci6n en' ert~eb~.10~ ·. . 

~ ~ ,~<~·:, <, !'. : 

- Preteride o,robar aue las. 'téc.nicas. como las Diná"'icas de gruoo, 

oueden b~n~fl~iAr:al tioo de ooblaci6n.aue se estudió. 

- s -



I. ANTECEDENTES 

REFERENCIA A ESTUDIOS ANTERIORES. 

Como resultado de le investiqaci6n de tesis de la biblioteca de la -

Facultad de Psicoloqía de la U.N.A.M., nos P.ncontramns con dos trabajos que 

tienen relación directa con el tema, desoués de su· análisis, a continuación 

les describimos y hacemos referencia a las dificultades metodológicas obse.r, 

vedas en ellos: 

El primero se ti tu la •un Progr1111a de Orientación Vocacional Grupal -

basado en la Estrategia ClÍnica•, ores entado oor MA. Teresa Jiménez Labra -

en el aAo de 1979. El objetivo de este trabajo "tratar de dar al muchacho 

un marco teórico de referencict, en qué ubicar su problema ocupacional si--

quiendo la estrategia clínica, analizando sus identificaciones con cada uno 

de sus qrupos de referencia v el darles la oportunidad de compartir sus ex

periencias y dudas con un qruoo de ñdolescentes como él 11 • 

La autora enfatiza la influencia que tiene la familia en los adoles

centes al momento de eleqir carrera bajo el marco de las ideas que expone -

VirqiniA Satir y Rodolfo Boholavsky. Desarrolla un programA de 12 sesiones, 

con una duración de dos horas cada una, eri las cuales se debate un tema re

lacionado con la conflici ti va del artolescente presentado por la coordinado

ra. En tres de estas sesiones se aborda el tema de la familia, en los re-

sul tBdos no rnericiona la relación de éstos con el marco teórico que ella es

tablecí ó, sólo se hace referencia a lci Escala Ternessee de Autocancepto, -

en donde el área de cnnflicto total se encuentra disminuida, la autoestima 

total mimenta, la variabilidad disminuye v la distribución de los puntajes 

r1!qm!nuyP teo•hién, en las otras escalas no hubo diferencias siqnificativas. 

El sequndo trabajo se denomina "El Estudia de Autoconcepta de un Gr.!! 

pa Pilota de Adolescentes•, oresentado oor Luz Ma. Ir"'ª Henze García en el 

aro dp 1980. En este treba.10 se oretende evaluar las técnicas empleadas en 

términos de Ayuds a 19 clarificación del autoconceoto. 

En la situación rJel prohlema, orooone: "El uso de técnicas grupales 

- 9 -



0Al'8 famentr:1r l;:i maduración hunana de los i:idolescentes. AEÍ como aoavo a 

travéc; de asesnrec; oue Aumentar€m la sequrirlgd oersnn9l de 1o9 '3rtoleAcen

tes v la nece~idad de evRluar los resul t.~dn':3 obtenidos oor la novedad de 

pe_; te tioo de evento9 11 • No rleflne aué es fomentar la maduración hurn::ina; -

~~:{ cnma t=3mooco oué tloo de :=.movn dan los ase!inres v a través de aué inq 

trumentas comorueba oue ec;ta vc:iriable ~LJfTlenb"! la seourir1ad oersonaJ. 

E~ de ~efiAl~r la falta de identiflcl':lción de los a5esorei=;. 

Er. la •Especificación del Problema", ba.10 el tí tu lo de "Diseña de -

la Investiqación", orooone: "La modificación del autocancepta a través de 

técnicas psicolÓqlcas tendientes a aumentar la autoconciencia". 

Las vari~bles que ella olantea son: V?riable Dependiente.- El auto

cnnceoto; Vñri?ble IndeoendientP..- los orupas de discusión "no controla-

rlns11, el traba1o en qruoo, el aoovo emaciom"ll cor parte del mismo qrupo v 
lo~ ':3sesnreq ¿:¡dultos. \l~riables Contralsdas.- Gruooc; de di!:icusián 11 contr.!!. 

l:?dos oor lo!:; adulto!3 11 , dinámica~ de qruoo, la asesoría. Le autora consi

dera aue las variables indeoendientes son aquellas "indeoendlentes" del m_!! 

ne.lo exoerlmental. Por ello refiere los grupos no controlados, que son 

los oue 9e dan fuera de la sesión. 

Hece referencia a cuatrn tinos de gruoos: qruoo de discusión no ca!!. 

trol"!do , el traba.1o en qruoo, qruoos de discusión controlados cor los 

adultos v dinámicas de aruoo. Pero no establece en aué estriba la difer".!:!. 

cla entre ellos. Consideramos aue lo que ella mencion"I como variable con

trolada vendría a ser la variable deoendiente. 

El estudio se llevó a cabo con 15 ore-seminaristas, el procedimien

to exoerlmental consistió en: Aplicacinn de la Escala Tenneasee de Autoco.!:!. 

ceoto, test-retest, realización de dinámicas de grupo (27) en 20 d{as, 

epl icar.ló~ de oruebAs oslcolóqicas. 

Les conclusiones de este tfübajo son: "Que las din&nicas utilizadas 

contribuven a me,1orar v a aclarar el autoconcepto de loa sujetos del grupo•. 

Pl.lllenta la ldentid•d, l• ~eourl~a1 de lor. mie-nos. r•eloró el nivel ~e 

- 10 -



el!tosatisfacción V entendimiento del propia comportamiento. Asl. cama la 

inteoración de los sujeto• del qruaa, v se consideró que la experiencia Si.!l, 

nlflce una forma accesible cara fomentar el desarrolla humano a la par que 

el vacacional. En base a las comentarios anteriores consideramos que estas 

resultm:las son aoca confiables. 

En las artículos a nivel internacional de 1980 e la fecha, no exis;;

ten traba.los que se relacionen eón este tema. 

- 11 -



ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORIENTACION VOCACIONAL 

En la antiaüedad no había elección de la ocuoaci6n, oues los hijos -

heredaban todos los bienes v la actividad a que se dedicaban los oadre~, en 

esoedar, el orimoc¡énito o el menor, y ouienes no qozaban de este dPrer.hn, 

quedaban como servidoree de la casa oaterna, de alguna orooiedad sernrl•I o 

bien, emigreban en busca de aventuras o militando en el ejército. Sin embar. 

ca, le .nación de la necesidad de una orientación vocacional se remonta has

ta Platón. (428-J48a.c.), oue concebía al estado .1erarauizado v estructurado 

en función a una dlstribuci6n racional de los quehaceres individuales. 

(Charqov 1978 l. 

En 1575, un esoailol, Juan de Dios Huarte Navarro escribió el "Examen 

de· Inqenios oara las Ciencias', en donde se ofrecen reglas orácticas para C.2, 

nacer en ·aué consisten los distintos ramos del saber v la forma en que pue

den observarse los talentos, hsbilidades e inqenios de los individuos. Eeta 

ob.ra exoane lo aue serta la orientación vocacional. 

Más. tarde G.W. Leibniz ( 1645-1716) seilal6 oue para el desempeilo de -

un oficio se reauerla de cierta preoaración. 

J.H. Pestalozzi (1746-1827) consideraba importante descubrir las ha

bilidades e inclinaciones de sus alumnos, cara inducirlos hacia la profe-

s16n para la cual fueran más aptos v procuraba demorar la decisi6n de lós -

oedres, hasta oue el nrno revelase indicios de su interés v actitud por 

alouna ocuoaclón. 

Ccn el advenimiento de la Revolución Industrial, l3s fábricas absor

vieron gran cantidad de mano de obra, debiendo éstos desemoe~ar cualauier -

~cti tud oue les oermi ti era allegarse de recursos. A•l., el trabajo artesa-

nal de16 de ser une ocuoación familiar cara ir desaoareclendo gradualmente 

v $er sustituido cor el operario. Anteriormente, los hijos aorend!an a tr~ 

vés de le vlvenc1a cotidiana del oficio familiar, con la lncurslón de la 

orcducción fabril se oierde esta relación directa con el tranajo, tornándo

se aJeno v desccncc1do oaB Pl resta de la ooblación, especialmente los nl

r.cs. 

- 12 -
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Por ot.ro lado, lag malas condiciones de trabajo v las actividades m~ 

cánicas ·y esoecial izades orovocaron daños orgánicos v f{sicos en los obre-

ros, a raíz de la cual, los médicos señalaran la necesidad de una 11selecci6n 

corrmrAl" en base a la resistencia de un órpana para llevar a cabo cierto -

tipo de treb•.10. Así, en el XIII Conqreso Internacional de Hiqiene v Demo

grafía se estableció la necesidad de hacer un examen médico al adolescente 

antes de que elija alquna orofesión. A consecuencia del XIV Congreso se 

·sientan las bases oara la selección Profesional corporal. 

Los primeros antecedentes de oficios de orientación vocacional se 

encuentran en Zurich, al fundarse el Patronato de Aprendices de Zurich, do~ 

de se asignaba un instructor a los aprendices, quien atendía el desarrollo 

del aorendizaje del muchacho en alqún oficio. En 1go2, se formó la Liga de 

Patronatos de Aorendices Suizos, que después se convirtió en Liga Suiza de 

Orientación Profesional v Asistencia a Aprendices. 

Los hechos que promovieron la iniciación de una orientación vocacio

nal oficial, fueron la gran necesidad de mano de obra eficiente y especial_!. 

zada para las fábricas, y en la I Guerra Mundial, donde primero hubo de re!!_ 

lizarse una aelección de los reclutas para los diferentes puestos, v para -

la producción, hacían falta trabajadores en algunas ocupacionea, mientras -

en otras, no había trabajo. 

Le división del trabñjo hizo necesario dar información acerca de las 

diversas profesiones existentes. 

En diferentes luqares de Europa se establecieron oficinas de orient!!_ 

ción. vocacional como; en Escocia ( 1go5) bajo el reglamento del "Vocational 

Gu!dsnce Act"; en Bélqicñ ( 1g(18) que devino en 1g12 en la primera oficina -

comunal de orientación vocñcional con la participación de médicos, psic6lo

qos ~ e?r:onomistas v maestras; v en Aruselas, la 110ffice Intercomunale 

'0r1entat1an et Sélection Professionelle". 

En Norteamérica, el Profesor Frank Parsons ( 19og) hizo una investig!!_ 

ción sobre lo oue los niños deseaban ser de grandes, concluyendo en la nec~ 

sldad de inf~rmar a los adoJpscent~s ocerca de las diferentes profesiones, 

- 13 -



pues los -.niños no sabían _en qué consistían éstas v funda una oficina de 

orientación. Al mismo ti.emoo Münsterberq, en Harvard, se interesa onr la -

clasificación de- los trabajos en base a las aptitudes oue demand•n, escribió 

la "Psicoloqía de la Actividad Industrial" v la "Psicología de la Vida de -

Negocios", v estableció dos aspectos importantes: "Cada profesión debe ser 

examinada psicológicamente para establecer qué aptitudes son necesar! "" oa

ra su ejercicio" v "Cada aspirante a una profesión debe ser exaninado osic~ 

lógicamente a fin de comprobar si responde a los requisitos señalados". 

También influyó en gran medida, el desarrollo de la Psicología del -

Trabajo que indujo a la adaptac::lón hombre-trabajo; v la Psicología Diferen

c::lal, que trat.ó de establecer diversas tipologías en las cuales clasificar 

a las individuos, que con el empleo de instrumentos 11 psicotécnicos 11 se pre

tendió resolver el problema de la orientación profesional v la elección de 
11 la persona adecuada oara el puesto adecuado". 

El" 1920 se formó la I Conferencia Nac::lonal de Psicotécnica y _la fu!!_ 

dación de la Asociación Internacional Permanente, celebrándose, a partir de 

esa fecha hasta 1936, siete reuniones en las que fueron discutidos lo_s pro

bleinas v las técnicas de la orientación v la selección profesional, _uqifi-

cando la termlnolooía. (Mira v Lóoez 1965). 

Posteriormente, se extendieron profusamente les oficinas-de orienta

ción vocacional en toda Europa y Norteamérica. 

En Centro y Sudamérica se ha observado, igualmente, interés en este 

aspecto, en· :el Conqreso Internacional _de Psicotécl)iCa asistieron represen-

tantes de 14 países, y en 1955, se realizó el I SemÍ.nário Latinoamericano -

de Psicotécnica. 

JC)hn_ Cri_tes _ ( 1974) _señala _que en la historia del desarr_ollo de_ la _

Orientación Vocacional se ha'1 dado tres épocas v son: 

La 1a. éooca es la de Observación v se da de F. Pearscn v sus orecu.E. 

sores hasta la pri1T'era guerra mundial¡ los conocimientos de los fenómenos -

de la conduct• vocacional ere.n en qren rredida cuall t:tivcs. 

- 14 -



Le. ?.e. foooca es ta Empírica y está comprendida entre los años en que 

se oreSentA _una qu~rra mundial v la otra¡ se caracteriza porque es el mame!!. 

to en el aue se cuantifican lAs variables y se establecen las leyes anpíri

cas. 

Le ·3a. écocA, la denominada Teórica, está caracterizada por el inte

rés de carneo, mediante la formulación v comarobación de hipótesis, la cual 

según Crites, es la que rige actualmente. 

Considera aue una cuarta éaoca sería aquella en la que se realizara 

investigación en laboratorio v en el campo de acción al miamo tiempo. 

- 15 -



· ÜilIENTACii:JN EDUCATIVA EN MExrco • v EL r.P.N. 

-·-- _,, 

En. Méxtco los trabajos de orient3cián' vocacion~i. se fniciiiron en 

ig11.v siemore ,en estrech" relocló~ ·:con· 1a educación. 

En 1912 y 1913 la labor de la orientación se dirige ?. buscar c;re co

rrelaci6n entre las necesidades sociales y los reauerimientos oedagógicos. 

F"ue en esta éooca en la aue inici•ron una serie de cambios económicos v po

lltico~, pn oue la industrialización exiae la especialización, por lo que -

ise cre:m nuevas carreras. Para informarse de estas Últimas, los ee tudian-

tes se presentan a los servicios de orientación vocacional, fungiendo "la -

¡.,formación orofesio0réfica" como parte importante de la orientación. Tan-

bién solicl tan del servicio aue se les indique "si poseen los intereses, 

aoti tudes y habilidades" aue las carreras requieren. 

Lz O.E. en el I.P.N. h~ sido el resultado de los cambios históricos, 

soci•les ·v educativM aue ha tenidc el país. 

Fue en el gobierno del General Lázaro Cárdenas ( 1937) que se inicia 

una importante etapa de recuperación económica y social, con la nacionaliZ!!_ 

ci6n del petróleo, la recuperación ferroviaria y la defensa contra el capi

tal extranjero. Estos cambios marcan la cauta para que la educación se ce~ 

trallce, con le creación de la infraestructura educativa, Para generar la -

rormeción de los técnicos, orofesionales y científicos que requiere la inci 

olente industrialización del país. 

De esta manera el sistema educativo delega en el t.P.N., le parte m~ 

dular del P.royecto educativo nacionalista, quedando dentro de sus funciones 

la formaclón rte los cuadros técnicos y científicos que habrían de apoyar la 

lndustriallzación. ~eclbe en este momento todo el apoyo, oor acuerde presl 

dencial, cera el e.1erciclo profesional de sus egresados y la reglamentacién 

interria m~ra ~5eqLr~r su de~arrullo v oermanencia. 

L? ~r! ert~cíéri E0'1:J11~1 ~ El cobr2r irrportancia dentrc ~el Sistema Ectuc:.;_ 

tivo ~aci::rgl e., la SecretgrÍ::! de E::fucm:lón Pública, (S.E.P.), con el serv1 

clo :1e ::rien1:Jciér ::i~r::: escuela::; ::ire:":'!r;:;tcri?~. 
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En la Escuela Nacional de Maestros se establecen laboratorios de Ps.!_ 

cotécnica para orientación y selección de all.JTlnos. En este mismo período -

se crea la carrera de Psicología en la U.N.A.M. V la especialidad de Técni

co Educador en la Ese. Normal Superior, que inicia la formación de los re-

cursos hUllanos que habrán de dedicarse a la orientación. 

Las acciones de la orientación reflejan los fines mismos de la educ.!!. 

cián, como parte de ésta y se limita a intentar avances técnicos, la orien

tación recibe impulso en la formación de recursos profesionales con la Com.!_ 

sión Federal de Orientación Profesional en la Normal Superior; en orienta-

ción profesional en la facultad de psicología de la U.N.A.M., se impulsó la 

orientación con el desarrollo de nuevos métodos que tienden ahora a la aten

ción grupal y colectiva, considerándose también la orientación individual -

entre varias alternativos y no como recurso único, asimismo, con el incre-

mento de los contenidos de información que ahora extiende el I.P.N. ccn los 

medios masivos (canal 11) y la primera guía de carreras a nivel profesional, 

la iniciación de una serie de investigaciones sobre diversos aspectos rela

cionadas can Ja orientación, que inicia la sistematización y cansalidaci6n 

de la orientación como disciplina complementaria a la educación. 

L~ situación política, económica y social del país al final del ci-

cla de desarrolla, es acelerada en el período del Lic. Gustavo D!az Ordaz -

(1964-1970), y a partir de 1965, se vive un descenso en esta dinámica. 

Al increnentarse la población estudiantil en las últimos veinte años 

se plantean nuevas necesidades, y como respuesta se tiende a reubicar las -

acciones educativas en torno a valores que apoyen la productividad social: 

que !nstrunenten ciclas más cortos de preparación, en el campo de la ps!ca

metría y de la hlatlpología. El I .P.N. toma parte Importante en el procesa 

de adaptación del estudiante al medio escalar. 

En la Orientación es Importante señalar: 

- El Impulso que da el Depto. de segunda enseñanza de, la,·_S._E.P; a.!.. 

las labores de orientación con la creación de. las· consejos de O. V. 

para este nivel. 
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- La orientación sistemática de las actividades de orientación en 

la Ü.N.A.M., el I.P.N. y el I.N. de Pedagogía. 

- La formación de una oficina de O.V. en la Ese. Nac. Sup. 

Durante el sexenio del presidente Adolfo Ru!z Cortines ( 1952-1958) -

el modelo econánico Nacional alcanza su mayor crecimiento interior, por lo 

que la concentración en las zonas urbanas reciben mayor beneficio que en el 

campo. En este momento, la acción educativa adquiere tendencias teórico

científicas v se genera una serie de cambios, haciendo que la orientación -

tome un lugar reconocido como importante en el proceso educativo y por ende 

en el S.E.N., es{ se crean diversos servicios de orientación educativa en -

sustitución del depto. de Biot!ooloq{0. 

En el lapso del gobierno del Lic. Adolfo López Meteos (1958-1964) la 

orientación recibe impulsos en la formación de recursos profesionales con -

la comisión Fed. de O. Profesional en la Normal Sup., en O. prof. en la Fsc. 

de Psic. de la U.N.A.M. 

Se impulsó la Orientación con el desarrollo de nuevos métodos que 

tienden ahora a la atención grupal v colectiva, considerándose también la 

orientación individual entre varias alternativas v no como recurso único a 

a{ mismo, con el incremento de los contenidos de información que ahora ex-

tiende el Instituto con los medios masivos (canal 11) y primera guia de ca

rreras a nivel profesional, la iniciación de una serie de investigac!one"l -

sobre diversos aspectos relacionados con la orientación que inicia la sist~ 

matización v consolidación de la Orientación como disciplina complementaria 

a la educación. 

Le situación política económica v social del país al final del ciclo 

de desarrollo Ar.elerado en el período del Lic. Gustavo Diez Ordaz ( 1964-

1970) v a partir de 1%5 se vi ve en descenso en esta dinámica. 

Al increm~ntarse la población estudiantil en los últimos veinte años 

se plantean nuevas necesidades, v como respuesta se tiende a reubicar las -

acciones educativas en torno a valores que apoyen la productividad social: 
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aLm in~trumP.nt.e ciclos más cortos de preparación, producción, manejo inte-

gral del educ;mdo, mP.diante un complejo proceso de planeacián educativa 

olasmado en la "Reforma Educativa". 

Para hacer frente a este importante cambio en las características de 

la pohlaclÓn estudiantil, se implementa para la enseñanza superior V técni

ca en el I .P .N., una serie de reestructuraciones que tienden a reubicar le 

relación entre maestra v alumno, entre la institución social educativa V el 

estudiante, crear nuevos planes, métodos v fines educativos que reestablez

cen el Principio de autoridad del maestro v el compromiso social del alumno; 

como parte de las cambios planteados, la orientación se extiende e insti tu

cionaliza implementándose técnicr:is, también en el sistema de enseñanza, se 

genera una imoortante búsqueda de metas v elementos comunes, así como de -

nuevos métodos que permi ti:ln solventar las necesidades considerablemente 

incrementadas, que atienda A un concepto cualitativa más amplia v fundamen

tado, que el que tenía crima referencia anterior; de ahí que se realicen dos 

conqresa~, uno mundial v otro latinoamericana, esto permite establecer nec~ 

sidades 0<•ra el desarral lo dp la disciplina como la investigación en mate-

ria de orientación; la necesidad de referir el procP,so, los Planes, los mé

todos v técnicas de orientación a la condición de desarrollo del país. Se 

inician traba.1os experimentales v se incorpora el concepto de "Orientación 

Integral", que en la práGtica tienda a asumir elementos nuevos, como la co

municación masiva v la atención grupal. La creación de nuevas carreras v -
especializac:iones a partir de la necesidad de ocupación, a las tradiciona-

les, V atención individual en todos los organismos dedicados a la orienta-

ción. 

Pera lograr esto se crean organismos importantes como: 

- El servicio ll'ecional de Orientación Vocacional en la S.E.P. 

--cionando -a nivel- nacional; 

- La U.N.A.M; unifica la Dirección General de OrientaC16n ·v Servi:.

cio Social. Los dos servicios que prestaban a .nivel pr~paratoria 

v orofesionBl. 
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Después de l" reforma educativa, en el instituto v como parte de. la 

sistematización del sector educatl va, se lleva a cabo una reorganización -

académica v estructural, aue transforman 1as escuelas vocacionales en CECyT 

ol!e impartirán estudios equivelentes a la enseñanza medie superior, hacien

do oosible la salida lateral con titulación e Propedéutico. 

La actividad de Orientación en el I.P.N. está dirigida hacia los es~ 

tudi antes del cicle secundnric, detectándolo como problemática que compete 

a su camoo. 

- La falta de información en los aspectos ocupacionales, de organi

zación escolar v reubicación de valores sociales como elementos externos, y 
e nivel individual de desconocimiento V deficiencias en el desarrollo de -

actitudes oropicins al autoconocimiento v al estudio, se insiste en la in-

formación de la oferta educativa por medio de la quía de carreras v el est!! 

blecimiento de la oficina de información a los alumnos en la Unidad Profe-

sion~l Zecatenco; así como en la atención individualizada como método de -

orientación. 

E~ 1980 se crea la primera Dirección de Orientación Educativa (O.O.E.) 

en el I.P.N., e~ donde se amplía la cobertura de la orientación al integra.!:_ 

la a la curricula obligatoria del alumno del nivel medio auperior, e imple

"'entar además de la atención tradicional a nivel individual, un sistema de 

actividades complementarias v extracuriculares que pretende la atención in

tearal de la oroblemática de la orientación de los CECyTs. 

Las actividades de orientación en .loe CECyTs •. 

Se han establecido come métodos comunes de trabajo, la atención ca-

lectiva v en qruoo, además la utilización de materiales de apoyo en el pro

ceso de información. 

Le orientaci6n es desde este momento parte integral del proce50 edu

cativo, factor l~farmatlvn que puede ser dirigido o autoformativo, Ct:'ll'O mé

tcdo de análisis V confra~taclón entre las características individuales v -

les condiciones ocuoacionales, exorescdus en proqramas aue atienden estas -
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condiciones individuales y sociales que conjuntan sistemáticamente el apro

vechamiento escolar 1 la orientac:t6n psicasoclal V vocacional, con. la parti

ctpaci6n activa y responsable del alumno para obtener su ubic:aci6n prafesi_!! 

nal, su realizaci6n personal para un adecuado diaqn6stico vocacional. 

Si tuaci6n actual: Las adelantos alcanzados hasta este momento, en -

cuanto al enfoque de la orientaci6n, su funci6n y la metodología, se refle

jan en los programas de la O.O.E. en general, y en los proqramas de implan

taci6n de la orientaci6n en particular. 

En el nivel media superior se cuenta con instalaciones exclusvias P.!!, 

ra el depto. de O.E. y con el oeraonal adecuado para atenderlo. Dande las 

actividades se encaminan orincioalmente para conocer los intereses y apti t.!!_ 

des escolares del alumno, enfatizando la orientaci6n hacia las posibles ra~ 

mas de especializaci6n. Las objetivos a alcanzar son las siguientes: 

1. Poner en evidencia las aptitudes e intereses de ceda individua. 

par medio de las. técnicas que la exploren._ 

2. Exponer a los alumnos las oportunidades de aplicaci6n de· lbs' CD,!! 

ceptos anteriores. 

J. Dar a conocer ampliamente las carreras. que se imparten ·en el 

I.P.N. v en otras :scuelas, sus programas y su necesidad en el -

país. 

4. Proporcionar informaci6n escolar sobre oportunidades de aprendi

zaje, inati tuciones en dandé se proporcionan v. caracter1sticas -

_ cje sus activ_idades. 

5. Incrementar el aprove~hamientci y apre~dizaje escolar. 

6. Promover relac:t~ne~ e~trechasL~ntr~ ei:hog~.r y la escuela. 

?. Investigar l~ proble~át·ig~p~d·~~6ql~a-~~ cada ~lumnri y gruoo. 



B. Coordinar '1es acÜvidades de orientación can· las: autoridades. es

col11res': a fin' de segúir un criterio integral de apreciación del 

rendimiento e J.nte¡;¡raciá~ escolar del afünno. 

9~ Organiza~ e~ e~p~eo de horas libres, con el fin i:le. fomentár las 

aCtivldades dé· formación e informacii'in cuÚural. : 

10. · Controlar adecuadamente. el rendimiento v ~omport~~~.;~i~ de. loa·.-
al~mn~~·: , · ··'é '·,,~~-.~ .. :::-:~ 

11. 

-<-
.. ~·--·> .· .;::·-~. 

Pvudar. a lcÍs estudiantes en sus próblemas ~e·~;dapt~~~¿'~ escolar, 

oersonal, social, de relaciones inte~¡iersona1éir, ·de· rendimiento 
·_,.¡ 

y aorendizaje escolar, etc. ·- '":::.:_ -~ 

-, '-~~~"-º' =--

Les procedimientos v. t~cnicas uúHZ:ac!os para 'léigrar dich~s 'objeti-~ 
vas son: 

: .,!.. >'.~-

1. AÓlicaci.Sn de.cueatiónarioa de····interes~~.·~0t;_o;1a~es i¡co~Üpaciona-·•·· 

2. Pplicaciór:i de cuestionarios económicos-social que permita obte

ner U'la visión objetlva de la realidad del alumno., a fin de dár 

a éste ayuda siguiendo métodos adecuados. 

3. Charles individuales a con grupos para tratar temas de diversa 

lndole: información ocupacional y educacional; hábitos v técni-

cas de estudio, sobre aspectos vocacionales, sociales, familia

res, de aprovechñmlento v rendimiento escolar, etc. 

· 4; ~eries de entrevistas con los alumnos Que presenten dificultades 

en algún aspecto de su vida. 

5. Ool!csci6n de oruebas Psicológicas: de. personalidád, de inteli

qenci<i, de aoti tudes. 

6. Aolicación de cuestionarios de. h~bi tos de. estudio •. 
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7. Orqanizaci6n de expedientes v fichas individuales. 

B. Drganizaci6n de un sal6n ocupacional donde se ponga en contacto 

. el estudl~nte con la industria mediante: películas, visitas, pr~ 

sentaci6n de problemas concretos para obtener una idea del futu

ro profesional. 

9 •. Conferencia. de personas especialistas en diferentes carreras V -

·ocupaciones; 

10. Entrevistas. con ·padres de. familia y .maestr~s para· coordinar las 

labores de orientación. 

11. 

12. 

'11; 

Hora semanal para abordar a las indiv:l.dJa~~~~g~~;6· f~~irji,atrs
tivamente establecidas i:on Liria pábl~~i.6rl'cie '5b·'.¡;6Ó aliJmnoa). 

' -" - --- ce.- ----e-- .• --=._.--:,-" .-;.~:~-'.,:\~;:.;:_·_, .. :._ 

Esta hora semanal sé realiza de Eii:uerdo.·a .uiJ' programa; 
, .,••,(O•o 

Desarrollo de actividades e~pecífic~~ ·p~r~~.u~ grupo de alumnas -

que coincidan en intereses •. 

13. Detectar problemas pedaq6gicos en loa grupos, administrativamen

te determinados, por medio de la relaci6n maestra-alumno. 

En el inciso 11 de los objetivos (ayudar a las estudiantes en sus -

problemas de adaptaci6n escolar, personal social, de relaciones interperso

nales, etc.), es donde encuadra nuestro trabajo de tesis, va que el enfoque 

que generalmente se le da a la O.V. en los CECyTs es el de aplicaci6n de -

cuestionarios (1, 4, 5 de los procedimientos y técnicas) y las entrevistes 

de resultados. Por esto nuestro trabajo se aboca a praporcionnr una herra

mientra A los adolescentes oue se presentan al servicio; que sería mayor el 

aprovechamiento de los beneficios que brinda la estrategia tres. 

Aunque en el plan de actividades de orientación educativa se contem

plan actividades de aspectos profesioqráficos, lnformaci6n institucional, -

hábitos de estudio v relaciones humanas, no es suficiente, va que estos te

rnos sr tratñn en qrupos de 50 ~ 50 (o más) alumnos, b~jo un programa 
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establecida par la O.O.E., par lo aue los j6venes estudiantes contint'.ian ac_!!. 

diendo al servicio de manera individual. Este servicio o atenci6n que con

tinúa siendo tradicional en el sentida de apllcaci6n de instrumentos psico

métricos v la presentaci6n de resultados; r1entro de diagn6stico y evaluación 

donde una de sus Funciones es prestar este servicio, sigue la misma ténica 

v 5Ólo en caso de "Neurosis", se les oroporcione una atención osicat~raoéu

tica. 
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TIPOS DE ORIENTACION EDUCATIVA 

Pára este trabajo nos basaremos· en las experiencias que Rodolfo 

Boh.oqlavsky ( 1gA4) plantea en su obra de Orientación Vocacional (La Estrat.!! 

gia CHnic:a). 

Por Orientación Vocacional entiende "Las tareas que realizan los ps.!_ 

cólogos especializados cuyos destinatarios son las personas que enfrentan -

en determinados momentos de su vida - por lo general el pasaje de un ciclo 

P.ducativo a otro - la oosibilidad y necesidad de ejecutar decisiones". Por 

lo que se define como "Colaboración no directiva con el consultante aue tie~ 

de a restituirle una identidad y/o promover el establecimiento de una ima-

gen no conflictiva de su identidad personal". 

Esto hace que la elección sea un momento cr! tlco y de cambio en la -

vida de los individuos; observándose que en la adolescencia es la etapa en 

la que se presentan las dificultades (y soluciones) de índole vocacional·. 

Para enfrentar esta situación de Orientación Vocacional el ·autor nos 

refiere doa modalidades y son: 

a. La actuarial, en ea ta modalidad sus instrumentos de. trabajo son 

el test, para conocer aptitudes e intereses y así describir con rigor las -

cualidades personales del interesado para formular un consejo que resuma lo 

aue al intereeado "le conviene hacer , para esta modalidad lo más importante 

es cuanto punta.le tiene v oue eliqe". 

b. ClÍnica; para el psicólogo aue se encuentra ubicado en esta pos.!_ 

ció11, la elección de una carrera v un trabajo pueden ser apoyados, si el j.E, 

ven llega a tomar en sus m8nos la situación que enffenta \i al comprenderle 

toma una 11 decisión per~onal responsable 11
• En esta modalidad la entrevista 

es el orincioal instrumPnto, va que en ella se encuentran los tres momentos 

del acontecer clinico (ver, pensar v actuar). El psicólogo considera que -

ninqum~ ad~pt~ción a la situación de APfE?ndiz:=:!je o trabajo es buena, si no 

9e supone una decb:'liÓn auténomél. 
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-E~ta modalid-.,d ~~ e~cuenÚa relacionada con la téc:nica no directiva 

auspiciada por Roger en E.E.u.u. En Ar~~~ú.no." desd~ la pe~spectiva que 

Rleaer ha denominada Psicoanálisis Clínico. 

Esta modalidad· tom~ en· cuenta el- "ouiéri :e_s· y_ cómo_ elige"._· 

- -"-:-" _ .. __ ::~,:~~- ~_{.¡ .. _;: /:~~' ::::·: 
l\lqunos de las suouestas oue: r19~n -~~tá>_~:~d-~l1dad ~~ó~ 

a. 

' ' . ~- .. - . ., - .. - -- .. -·, 
. . . 

El adolescente. puede llegar ·ª una d~cisión" s~. logra elaborar las 

conflictos v ansiedades que _·experimente frente a su futuro. 

b. Las carreras y profesiones requ! eren oatencialidades que no son 

esoec!ftcas. Par la tanta, éstas na pueden definirse a poste-

rlor, ni mucho menos ser medidas. Estas potencialidades no san 

estéticas, sino que se modifican en el transcurso de la vida, -

incluyendo, por supuesta, la vida del estudiante y del profesio

nal. 

c. La manera en aue las personas realicen todas aquellas activida-

des relacionadas con sus estudias y/o su profesi6n, dependerá la 

medida en aue disfruten al realizarlas. La personalidad del in

dividua influye directamente en el tipa de relaciqn que estable

ce con sus estudios y/o profesión determinándose la relaci6n en 

el momento de la acción y no antes. 

El Interés no es desconocido para el sujeto, aunaue oasiblemente 

la sean los motivos que determinaron ese interés esoedflco. 

d. La realidad sociocultural cambia incesantemente. Surgen nuevas 

carreras esoecializadas v campo5 de tr:3.bajo continuamente; cono

cer la ~1 tuación actu'3l es importante. Lo es más anticipar la -

situ~ción futura. Nadie puede predecir el éxl.to, :..i fl1enos Que 

~c:r t~l se entiendn 11 la posibi lid~d de superCJr otst2cuJas ccn ma 

Cure?". 
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e. El adolescente debe descubrir un rol activo. La tarea del Psic.§. 

lago es esclarecer e informar. La ansiedad no debe ser aplacada 

sino resuelta y esto sólo si el adolescente elabora los conflic

tos que la oriqinan. 
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ADOLESCENCIA 

La palabra adolescencia viene del térmim], latín 'adolescencia, ad:a, 

hacia + Olescere: forma incoactiva de olire, 'cr!"cer.' Significa la condici6n 

o el proceso de crecimiento. 

Según los estudiosos del desarrollo del hombre, la adolescencia es -

aquella etapa en la que una persona tiene que comprender, asimilar y actuar 

de acuerdo (síntesis) a las exigencias que su edad, su desarrollo fisiol6g_!. 

co y el medio ambiente le pidan; es en este momento en el que dinámicamente 

(Freud 1923), el joven va a dar resolución a todas aquelldS etapas de su -

infancia que quedaron incompletas, ahora se enfrentará con las herramientas 

que (integración) haya obtenido o formado hasta este momento. 

Es un momento de cambios, incertidumbre v definiciones, de compara-

c:innes, matizada siempre por un estado de angustia, manifestándose de dife

rentes maneras, siemare acorde a las características del sujeto. 

Este estado trae ideas como: lqué soy?, lpara qué estoy?, lqué voy 

a hacer?, la qué me voy a 03ftc:ar7, lqué sentido tiene mi vida?, lpodré lo

grar mis metas?, ltendré la capacidad para seguir adelante?. A este momen

to del desarrollo se le denomina "C::riaia de identidad". (Erikson 1968). 

El término C::risia de identidad (Erikson 1968), se usa por primera -

vez con un propósito clínico específico, en la C::llnica M. T. Zión de Rehabi-

11 tación oara veteranos durante la segunda querrs mundial. "En esa época -

se llegó a la conclusión que la mayoría de los pacientes no padecían de ni~ 

qÚn trastorno nervioso cau9ado par heridas recibidas en el crimpo de batalla, 

ni fingían estar enfennos, sino que, a causa de las exiqencias de la guerra, 

habían perdido su sentimiento de mismidad personal y de continuidad histór_!. 

ca. Su control central sobre sí misma estaba dañado v según el esquema os.!. 

coanalítico, sólo una falla en la "mediación interior" del yo podría ser la 

responsable, por lo que E. Erikson habla de "Pérdida de identld2d del Va". 

Desde esa época se ha reconocido la misma oerturbación central, tanto en 

individuos jóvenes corno conflictos graves cuyo sentimiento de confusión se 

debía sohre todo a la guerra que libraron dentro de ellos miHmos, coma en -
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rebeldes confundidos· y delincuentes destructivos en. guerra ,en i;:ontra de l.a 

sociedad" •.. :. 

Podemos ·observar, que la C:risis de Identidad está .connotando algo -

ásí coma· ~upturá de una forma establecida de relación. Está relacionado 

con algo que muere .V con algo que nace; tiene que ver con la idea de deses

tructurac:ión y reestructuración de la personalidad. 

Podemos decir que todo adolescente es una persona en crisis y que, 

del resultado a la tolerancia a esta crisis y de los mecanismos empleados -

para tolerarla, surgirán formas de relación con su mundo inturno y su m.undo 

externo, cualitativamente distintas a las relaciones mantenidas anteriorme.!!, 

te. 

Es en este momento por el que, el adolescente pasa, y que el medio 

ambiente está pidiendo que defina sus intereses vocacionales; esta decisión 

acentúa su angustia que de por sí se manifiesta por la etapa misma. Va que 

definir el futura no es solamente definir qué hacer, sino además quién ser, 

por lo que lo llevará a la confirmación de quién no ser. 

Al definir un quehacer, el adolescente establece un realizarse-real.!_ 

zendo por.medio del vínculo con el objeto (quehacer, carrera). (Boholavsky 

R. 1984). 

En ese vínculo que está estableciendo con el futuro, el orientador 

tiene que diferenciar aspectos manifiestos y no manifiestos; estos aspectos 

pueden ser actuales, pesados y potenciales. También centrar los vínculos -

actuales, diagnosticar los pasados y operar sobre los potenciales. 

Aeí tenemos que la Identidad Ocupacional, será considerada como un 

momento de un proceso que se halla sometido a las mismas leyes y dificulta

des que la Identidad Personal, por lo que vendría siendo "la autopercepción 

a lo largo del tiempo en términos de roles ocupacionales". 

Definimos la ocupación como "el conjunto de espectativas de rol", y 

rol como la "secuencia potencial de acciones aprendidas, ejecutadas por una 
persona en situaciones de interacción'', esto puede producirse de manera 
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consciente o inconsciente. 

el Rol se ejecute de manera consciente estemas hablando de -

une Identidad· Ocupacional, cuando es inconsciente sé hable de: Identifica--'

. ci6n: 

La identidad será como una forma de superar le contradicción, por lo 

que tienen una función defensiva, 

Las identificaciones acontecen durante toda la vida, en le persona -

que ha logrado su identidad, éstas tienen un carácter discriminado, son fu~ 

cionalmente autónomas v corresponden a la zona del Ya libre de conflicto. 

Para que se pueda llegar a la elaboración de esta situación, la saciedad -

concede a sus miembros lo que se llama Moratoria Psicosocial, en ésta, las 

tareas fundamentales del adolescente son la discriminación, la selección v 

le elección de las identificaciones. En este momento el adolescente deja -

su infancia, sus rnligos de la infancia, pierde su cuerpo infantil v todas 

les ganancias que por ser niño, había obtenido. Lo "nuevo pasa sobre lo -

vle.1o"; elegir algo nuevo, decidirse por algo, siempre implica dejar de la

do, dolorosamente, todo lo demás. (Aberasturv A. 1973). 

Ante esto, quizás el problema de Orientación Vocacional del adoles-

cente está más vinculado a todo la que tiene que dejar 1 que e lo que tiene 

que tomar; a las fantasías respecto de lo que deja, v de las consecuencias 

fantaseadas ante el abandono de los objetos que deseche, consecuenciBs pera 

él y naturalmente para los demás. 

También se puede presentar la que serie una Identidad Negativa. "fs 

la suma de todas aquellas identificaciones y fragmentos de identidad que el 

individuo tuvo que sumergir en su interior como indeseables o irreconcilia

bles a mediante las cuales se hace sentir cama "diferentes" a individuos -

atipicas o a ciertas minarías específicas". (Eriksan E. 1968), 

La Identidad Ocupacional se desarrolla coma un aspecto de la Identi

dad Personal. Sws raices genéticas se asientan básicamente sabre el esque

ma corporal v están sujetas, desde el nacimiento, a las influencias del 
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medio ambiente. Ambos tienen que entenderse cama la continua interacci6n -

entre f_Ejctores internos y externos a la persona. 

La Identidad Ocupacional tembién tiene que ver con el esquema corpo

ral, sobre todo por el "espacio de ello (Shilder (144") 11 , Bohoalavsky 1984), 

está presente en toda prafesi6n. 

Ve oue es común que en una profesión ae depositen cualidades mágicas 

en los actea profesionales; cuando se cree que aprendiendo algunas activid.!!_ 

des se pueden lograr efectos en la realidad. 

Pera que el adolescente pueda experimentar una Identidad o una sens.!!. 

cián de que "él es él" (yo soy vol, le experiencia tiene que organizarse 92_ 

bre los siguientes aspectos: tiempo, espacio y otros. 

En cuanta al tiempo, el adolescente siente que él es él porque tiene 

algunos provectos v los siente como propios, habla de sus planes como acci!!_ 

nea que se loqrarán al futuro¡ con lo que está indicando sus aspiraciones, 

así como cierta apreciación de lo que puede hacer. A las aspiraciones a a.!_ 

canzar se les denomina Ideal del Va (Freud) v de acuerdo a la manera en que 

las personas se aproximen al Ideal del Va, se determina el modo de autoeat.!_ 

ma. Además hay que tener en cuenta que su vivencia es presente v le es di

fÍcil postergar Rus deseos, esta acción es un intento de manejarlo, como P.!!. 

re detenerlo. 

As{ vomo el Ideal del Va se establece sobre la base de adul toa aign.!_ 

ficativos. El Ideal del Va, en términos ocupacionales, se establecerá en -

términos de relaciones, cargadas afectivamente con personas que ejecutan r!!_ 

les ocupacionales. 

En cuanto al especia, surge fundamentalmente en base del esquema ca!. 

peral, ve que discrimine sobre un espacio propia y un esp~cio no propio. 

tl esquema corpornl no es Bin6nimo de Cuerpo, sino de BU representación. 

Los otros se refieren a "mi relaci6n con los demás" se expresan fun

damentalmente en un vínculo de doble carril, que son los procesos proyecti

vos e introyectivos. 
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Los l!mites de las personas surgirán de la descriminaci6n o del bala~ 

ce que se establezca entre los procesos orayectivas e introyectivas y de su 

carácter descriminada o masiva. 

Dentro de su relación con las otras, juega un papel muy importante, 

la relación familiar, principalmente las padres, ya que ellas, al igual que 

el adolescente "sufren" par los cambias que su hija está llevando a cabo, p~ 

re ellas también implica adaptarse a las cambias de sus hijas, así cama a -

sus propias cambias, ellas también "pierden" par la que vivencían un duela. 

(Aberastury 1973). 

Ele dalescente también se encuentra ante la incertidumbre de poder -

llegar a utilizar la genitalidad, ya que está en la procreación un hecha biE_ 

psicadinámica que determina una modificación esencial en el procesa de logra 

de la identided adulta y que caracteriza la turbulencia e inestabilidad ado

lescente. El desarrolla de Ja geni talldad en estA etapa, se inicia con una 

actividad masturbataria, permitiéndole aceptar sus órgAnas genitales cama -

al10 propia v no distnate, integrándolo en el campa de sí misma. Tomando, -

as!, una identidad qenitAl adulta can capacidad pracreativa, Independencia -

real y capacidad de formar una pareja real estable, en su propia espacio y -

en su propia mundo. 

El grupa en esta etapa también juega un papel importante, parque es -

en él, en el que encuentra la similitud (uniformidad) can otras que campar-

ten las mismas inquietudes y angustias, par la que se sienten seguras en él. 

El gurpa brinda al adolescente esi tma personal. El adolescente vierte en el 

grupa la dependencia que na puede vertlr en su familia. 

La intelectuallzación y la fantasía, san la forma típica de pensamie~ 

ta dela dalescente; la realidad expone al adolescente una serie de pérdidas, 

Par l~ que es esta rranera la que utiliza para compensar las mismas, y que -

además son inevitables, de alguna manera esto le permite ir ajustando a irse 

ajustando a Jos cambias y exigencias que ae le presenten. 
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GRUPO V TEC:NICAS OPERATIVAS EN DINAMIC:A DE GRUPO 

En el trabajo con grupos (Santoyo R. 1981), nos hemos podido perca-

ter de la importancia que tiene la participación de cada uno de los integra~ 

tes en la asimilación de los conocimientos. E eta participación debe ser ac

tiva en contacto can la información; cuando hablamos de este tipo de apren

dizaje nos referimos a un aprendizaje grupal, donde todos y cada uno de loe 

integrantes es considerada cama parte activa. 

Al hablar de aprendizaje grupal entendemos que loe estudiantes, coma 

sujetos activas, elaboran tanto le información recibida del profesar cama -

la que ellas miemos buscan y descubren de manera grupal. 

En el proceso de elaboración, la emoción tiene un papel importante, 

ya que condiciona las actitudes con las que el grupo se enfrenta y procesa 

dicha información. 

El profesor en este marca de referencias se convierte en coordinador 

del grupa y su función es can respecta a la información: orientarla, facil.!_ 

tar su adquisición, despertar el interés y confrontarla. La emoción aquí -

juega un papel muy importante, ya que las sujetas que buscan la información 

aprenden, movidos por sus propias intereses y afectas. El sujeta necesita 

saber que aprende a sentirse productiva y aportar él mismo de su propia ex

periencia. (De Lella - 1978). 

La información, la producción y la emoción san elementos que se 

encuentran presentes en el trabajo grupal e integran una unidad din€rnica. 

Un grupo de aprendizaje pasa por tres etapas al intentar realizar -

una tarea y san: (Zarzar Charur C. 1980). 

1. La Pre-tarea. Aquí se ubican las técnicas defensivas que eatruE_ 

turan lo que se llaman, las resistencias al cambia, movilizadas por 

el incrementa de las ansiedades de pérdida y ataque. Eetas técnicas 

se emplean can la finalidñd de postergar la elaboración de loa miedos 

básicos, a su vez estos Últimos, al intensificarse operan coma obst! 

culos epietemalógicos en la lectura de la realidad. 
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Los mecanismos defensivas actuantes 1 en el momento de la Pre-tarea, 

son los característicos de la posición esquizoparanoide, instrumen-

tal y platoplástica, éstos operan como medio de expresión y confirm.!!_ 

ción de las estructuras patológicas, se observa un juego de disocia

ciones del pensar, actuar v sentir, como formando parte de las meca

nismos antes mencionadas. El "cómo si" aparece a través de conduc-

tas paralizadas, disociadas, semiconductas; podríamos decir que las 

partes son consideradas como un todo. 

En esas semiconductas de la Pre-tarea se presenta el problema de la 

impostura 1 por lo tanto, lo que se observa son maneras o formas de -

no enfrentar la tarea. 

2. El mD11ento de la tarea. Consiste en el abordaje y elaboración 

de ansiedades y la emergencia de una posición depresiva básica en la 

que el objeto de conocimiento se hace penetrable por la ruptura de -

una pauta disociativa, que ha funcionado como factor de estancamiento 

en el aprendizaje de la realidad y de deterioro en la red de comuni

cación. Este aspecto depresivo requiere de elaboración, proceso cu

ya significación central está en el hacer consciente lo inconsciente 

y en el cual se observan una coincidencia total de las distintas 

áreas de expresión fenoménica. En el pasaje de la Pre-tarea a la -

Tarea, el sujeto efectúa un salto, es decir, previa sumación cuanti

tativa de insigth realiza un salto cuall tativo durante el cual se -

personifica y establece una relación con el otro diferenciado. 

Si el terapeuta o profesor, confunden la Tarea con la Pre-tarea en-

tren en el juego de la neurosis transferencial y actúa en ella. 

No hay que olvidar que la tarea del coordinador o terapeuta puede -

transformarse en Pre-tarea en el momento en que se resista a entrar 

a la Tarea específica. 

Podríamos resumir que bajo la noción de Tarea está lo que implique 

modificación en doble dirección, desde el sujeto hacia el sujeto. 

Se trata de ubicar una noción que englobe, al mirar a un sujeto, su 

relación con los otros y con la situación. 
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3. El Proyecta. Se alcanza cuando el grupo comienza a plantearse -

objetivos que van más allá del aquí y el ahora grupal, es decir, que 

trascienden la tarea inmediata y al grupo mismo, Surge cuando se ha 

logrado una perterie_ncia a los miembros; se concreta entonces una Pl.!!, 

nificación, el grupo se plantea objetivos, construyendo una estrate

gia destinada a alcanzar dicho objetivo. 

Un concepta más a mencionar dentro de este marco teórico. es el Har

ca Referencial y éste es el conjunto de experiencias, conocimientos y afec

tos con los que el individuo piensa y hace, y que adquiere unidad a través 

del trabajo en grupo, promoviendo a la vez, en ese grupo o comunidad, un 

esquema referencial operativo, sustentado en el común denominador. Su fin!!_ 

lidad y prop6sitos se pueden resumir diciendo que su actividad está centra

da en la movilización de estructuras estereotipadas, a causa del monto de -

ansiedad que despierta todo cambio, nuevamente hablamos de los miedos bási

cos, ansiedad depresiva por abandono del vínculo anterior y ansiedad para-

noide creada por el vínculo nuevo y la inseguridad consiguie.nte. En el gr.!!. 

po operativo el esclarecimiento, la comunicación, el aprendizaje y la reso

lución de tareas coinciden con la curación, creándose así un nuevo esquema 

referencial. 

Respecto a la transferencia (Picha Riviere 1978) se puede decir que 

es un proceso de adjudicación de roles inscriptos en el mundo interno de C.!!_ 

da sujeto. Los indicios de las distintas adjudicaciones debe ser decofica

da y es en eaa decodificación donde entra la interpretación; es decir la 

transformación de lo implícito, de lo inconsciente en consciente. 

La transferencia debe ser entendida cerno la man1festaci6n de sentl-

mientos inconscientes que apunta a la reproducci6n estereotipada de situa-

ciones, características de adaptación pasiva. Este reproducción está al 

servicio de la resistencia al cambio, de la evitación de un reconocimiento 

doloroso, del control de las ansiedades básicas. En la transferencia se da 

una negación del tiempo y el espacio, presentándose como técnica defensiva 

frente a la situación de cambio. El espacio negado sería lo que denomina-

mas ámbito ecol6gico, organización significativa de objetos o estructuras -

referenciales. 
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El proceso de aprendizaje implica necesariamente la reestructuración 

de los vínculos y de las formas adaptativas establecidas por el sujeto. 

Frente a estas exigencias emergen los miedos básicos; esta ansiedad que coa.!:_ 

túa, se manifiesta como una resistencia al cambio v se manifiesta por este

reotipos, la reproducción como opuesta al aprendizaje, entendido éste como 

modificación operativa. 

Entonces se pueden inferir la presencia de situaciones transferenci.!!_ 

les en todo tipo de interacción que, precisamente por ser interacción, re-

sulta una situación que implica aprendizaje de la realidad. 

Ezriel (EWJeo A) nos dice, con respecto al problem de los procesos -

transferenciales en el ámbito grupal, "que la situación transferencial no -

es esoec!fica de la relación terapéutica", en mayor o menor grado se da en 

cada ocasión en que un individuo encuentra a otro, (telé) 1 continúa¡"la CD!l 

ducta manifiesta de un sujeto contiene rasgos que representan un intento de 

solucionar una tensión consciente surgida de las relaciones con objetos in

conscientes de la Fmtmía, cuando varias personas se reúnen en grupo, cada 

miembro proyecta sus objetivos de fantasías Inconscientes sobre varios mle!!'. 

bros del grupo, relacionándose con ellos, según esas proyecciones, que se -

patentizan en el proceso de adjudicación de roles.11 • 

La fantasía inconsciente, crónica del acontecer lntrasubjetlvo, del 

grupo interno del sujeto, el grupo Interno de cada inteqrante v el grupo -

externo poseen un común denominador "la estructura dramática". Por drama -

se entiende la acción que realizan las personas por medio de la comunlca-

cián, siendo el rol el instrumento del encuentra, que determinará formas 

de interacción v excluirá otras. 

Les fantasías transferenciales surgen en relación con los Integran

tes del gruoo, como en relacl6n con la tarea v en el contexto en el que se 

desarrolla la operación qrupal, nos encontramos con transferencias múl ti-

ples. Estas fantasías se expresan par medio de uno o varios portavoces, • 

oulenes dan indicios que permiten al coordinador la decodificación de la -

adjudicación de roles la confrontación del grupo con la realidad concreta, 

la replicación de lo impl!cito en la explicación del "cómo si", ya Que lo 

Implícito se relaciona con el pasado. 
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T001bién encontramos que la articulación de un grupo es de dos nive-

lea; lo vertical, relacionado can la historia y lo individual de cada suje

ta, que le permite asumir determinados roles adjudicados por los atrae inte 

grantes del grupa. Lo vertical de cada sujeta, sus circunstancias persona

les, lo colocan en disponibilidad para establecer la falsa conexión, actua

lización o analogía emocional, operándose un procesa transferencial. Esta 

disponibilidad lo convierte en un sujeto apto para desempeñarse como porta

voz de un conflicto que es vivido como propia, pera que denuncia a la vez -

lo conflictivo de la situación interaccional y la relación con la tarea. 

(8auleo A). 

Lo horizontal es lo compartido por el grupo, el común denominador -

que loe unifica. Ese común denominador, ese rasgo compartido puede ser de 

naturaleza consciente; hemos llamado e ésos, modelos universales del grupo 

o fantasías básicas universales. 

La verticalidad del sujeto y la horizontalidad del grupo se articu-

lan en el rol. 

Cabe mencionar la importancia del término técnica, ya que hace refe

rencia al cé.mo del trabajo grupal, éste (el coma) apoya a la temática y ae 

encuentra siempre presente, sea en forma consciente a inconsciente. Las -

técnicas son variadas y se pueden utilizar pare propiciar algunas fenómenos 

grupales, necesarios pare le integración y crecimiento del mismo, y/o para 

desarrollar actividades y habilidades de colaboración y trabajo en equipo, 

pera que faciliten su buen desempeño y el del grupa. 

La finalidad de las técnicas grupales pueden ser triples: 

1. Ayudar a la constitución del grupo como tal, propiciando un ma-

yor conocimiento e integración entre todoa los participantes. 

2. fa~ilitar el trabajo y la organización grupal, mediante el desa

rrollo de aquellas habilidades y acti tudea necesarias para el -

trabajo en equipo. 
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3. Propiciar el surgimiento de actitudes individuales y grupales 

que hasta entonces venían operando ocul temen te, con lo oue se -

propicia el análisis de los mismos por parte del miemo grupo. 

Las técnicas movilizan de tal modo las fuerzas internes del Grupo, -

que en: un,'momento dedo, pueden surgir una serie de fen6menos difíciles de -

manejar para quienes no hayan profundizado en el campo te6rico de la Dinám.!_ 

ca de. los Grupas. 

Los niveles de realidad, dentro de la vida de un Grupo, son dos: "el 

nivel de lo manifiesto y el nivel de lo latente. (Zerzar Charur. 1980) 

En el nivel de lo manifiesto, encontramos que está constituido por -

todo aquello que puede ser percibido directa e indirectamente con los sen t.!_ 

dos corporales. Ee este nivel de lo manifiesto, el que se puede observar y 

medir con cierto grado de objetividad. 

El nivel de la latente, está siempre presente en loa Grupos y no ea 

directamente observable. Se encuentra constituido por el conjunto de aque

llos elementos o factores que, estnado de alguna forme presente en la aitu.!!_ 

ción y en el campa, no se manifiestan o expresan directamente en el momento 

dado. Son latentes en la medida que no salen a la superficie, directamente, 

pero en el momento en el que brotan dejan de ser latentes, en la medida que 

están presentes, aunoue sea bajo la forme de latencia están condicionando y 

orientando las conductas manifiestas. Estos contenidos latentes pueden ser 

conscientes, preconscientes o inconscientes. (De Lelle A. Ceyeteno 1978). 

Lo latente está impll.cito, está contenido en lo manifiesto pero de -

una manera no exalíci ta. (Bleger 1975). 

En un primer momento lo Único que se puede hacer, es elaborar una h.!_ 

pótesis sobre el significado del contenido latente, a ésta la denominaremos 

interpretaci6n. Hay que comprenderla como una hip6tesis de trabajo y como 

tal, es una afirmaci6n tentativa para que sirva a quien la elabora como un 

instrumento de trabajo para la comprensión y el manejo de los fen6nemos que 

está observando. Debe ser puesta a prueba, comprobada y corroborada antes 
de poder pesar al estatus de Tesis. 
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Para. la cor!'oboraci6n se puede: 

a) Dejar que el grupo siga su curso y estar atenta a ul teriares ma

nifestaciones que confirmen a contradigan su· primera· interpreta

ción. 

b) Señalar al grupo el t'en6mena manifiesto que a él le llam6 la ate!!_ 

ción, todavía sin dar ninguna 1nterpretaci6n del misma 1/ dejar -

que el grupa elabore. 

c) Dar la interpretación del fenómeno para que el grupo trabaje sa

bre ella. 

LE' interpretaci6n debe estar basada en hechos observadas. 

El encuadre es la delimi taci6n clara y definida de las principa

les características, tanta como de fondo como de forma, que debE, 

rá tener el trabaja grupal. Se trata de que el grupo tenga cla

ro las especificaciones establecidas v se comprometa responsablE, 

mente de ellas. En el establecimiento del encuadre se delimitan 

las responsabilidades y funciones, tanto del coordinador cama de 

las participantes. 

El matar del trabaja grupal, es la ansiedad que se produce en el gr.!:!_ 

po al el nivel nptima ae supera, es decir, si la ansiedad sobrepasa los lí
mites, éate reaccionaria mediante conductas defensivas, pendientes a redu-

cir el nivel de ansiedad v la participación efecti•1a de los integrantes. 
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III. HIPOTESIS 

HIPOTESIS CONCEPTUAL. 

11 través de las Técnicas Grupales el adolescente contará con un ins

trumento de apoyo que le permita enfrentar la crisis de identidad por la 

que atraviesa, olanteándose alternativas y disminuyendo su nivel de ansie-

dad. 

HIPOTESIS DE TRABAJO. 

H1 ~- 111 finalizar el programa de Técnicas Grupales, se observará 

una mayor concentración de puntajes en intereses específicos de la Escala -

d~ KucÍer. 
·- _,_,,.·-· --,- - --

:.::¡:¡ó:.:;.:, ·l\1i. finalizar el programa de Técnicas grupales no se observará 

una ITiav'or\lo~de~traC:1ón de punteÍjes en intereses específicos de la Escala 
de· Kude·r·. ;J~ e ~;._ . ·. · . ;,_;'; ;·-5':'f-~".~. e ·._ " 

' '. -~t~~; -·~-'.·-:~: -
. H2:::..:' ~l ~in~ll~ar el programa de Técnicas Grupales, se observará -

una modificación en las· puntajes medios de la Escala de Autoconcepto Tenne-

de Técnicas Grupales no ae observarán 

.modificaciones en los puntajes medios de la Escale de Autoconcepto Tenne-

ssee. 

H3.- Al finalizar el programa de Técnicas Grupales, se observará -

una disminución en el nivel de ansiedad que registren los puntajes medios 

del Inventario de Ansiedad-Rasgo-Estado ( IDARE). 

Ha.- Al finalizar el programa de Técnicas Grupales no se observarán 

cambios en el nivel de ansiedad que registren los puntajes medios del Inve.!:!. 

tarlo de Ansiedad: Rasgo-Estado (!DARE). 
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OEFINICION DE VARIABLES. 

Variable Dependiente.-

Variable Independiente.-

Variables Controladas.-

Escenario. -

Sujetos.-

Autoconcepto, ansiedad y preferencias vocaciE., 

na les. 

Técnicas Grupales. 

Tres grupos• con 9, 15 y 16 sujetos cada uno 

elegidos al azar, edad de 16 a 20 afias, estu

diantes del CECyT ¡ nivel aocioeconómico medio

bajo ¡ el coordinador y el observador fueron -

los mismos en todas las sea iones¡ el lugar en 

donde ae llevaron a cabo las sesiones siempre 

fue el mismo, las hora y la fecha estaban pr~ 

establecidas. 

Esta investigación se llevó a cabo P.n el CECyT 

"Narciso Bassols", escuela técnica de nivel -

medio superior, en el salón de audiovisual, -

ea un salón de 5 x 6 m2 aprox., equipado para 

presentar proyecciones aislado al ruido con -

suficientes mesa-bancos movibles, pizarrón, -

mesa grande para trabajar en grupo, ilumina-

ci6n artificial, ventilación. 

Entre 15-20 afias de edad, 27 hombres¡ 13 muj~ 

rea¡ estudiantes del CECyT "Narciso Bassola", 

nivel socioeconómico medio-bajo, diez alumnos 

de 20 semestre, 4 de 40; 26 de 60 semestre, -

todos del turno matutino, solteros. 

(•) Ver caracterlstlcas de los grupos en el cuadro 1. 
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InetrunentoB.- Los instrumentos que se utilizaron para este trabajo son: 

Eecele Tenneseee de Autoconcepto; es una escala sencilla, 

consta de cien afirmaciones autodescriptivas, que el suje

to usa para describir la imagen que tiene de sí mismo; la 

escala puede ser apliceda de manera individual o grupal; 

puede usarse can sujetos de 14 o más años que puedan leer 

por Jo menos a nivel de sexto. Es aplicable no solamente 

a personas bien ajustadas y sanas, sino también a pacien

tes psicóticos. 

En este trabajo se usa la forma para cansul ta psicológi

ca; el tiempo en que tarda un sujeto en contestar es de -

10 a 20 min. 

Inventario de Ansiedad Resgo-Eetedo (IDARE) .- se utiliza 

para medir les dimensiones distintas de la ansiedad (Ansl~ 

dad-Rasgo; Ansiedad-Estado). Son dos escalas, cada una -

consta de veinte afirmaciones; la escala estado requiere -

que el sujeto indique cómo ae siente en un momento dado. 

La escala Rasga cómo se siente en general. Ee autoadmini~ 

trable, puede ser aplicada Individual o grupalmente. No -

tiene Hmi te de tie:ipo para su contestación. 

Test proyectiva de Karen Machaver.- Este test se aplicó 

con la finalidad de eliminar, de nuestra muestra, a cual

quier sujeto que presentara al teraclonea significativas -

en la personalidad. Se calificó tomando en cuenta los -

rasgos que el autor se~ala y con los parámetros que cons.!_ 

dera. Es un test sencillo en su administración, su ejec.!:! 

ción no requiere más de una hora. El material lápiz y p~ 

pel. 

NOTA: Se presenta mayor Información en el anexo II. 

- 42 -



Test Daninos (Anstey) .- Es una prueba na verbal de intel.!_ 

gencla, tiene la finalidad de establecer la capacidad del 

sujeta para conceptualizar y aplicar el razonamiento sist~ 

mático a nuevos problemas. Se aplica a sujetos de 12 años 

en adelante; puede administrarse individual o grupalmente. 

Escala de preferencias vacacionales Kuder.- Tiene como f.!_ 

nalidad descubrir las áreas generales donde se sitúan las 

intereses y preferencias del individuo. Su administraci6n 

puede ser de manera individual o colectiva, se puede apli

car a sujetos can enseñanza media, universi tartas y adul-

tas en general, se presentan distintas hojas para trazar -

el perfil, dependiendo del sexo del sujeta. La aplicaci6n 

de la prueba es de media hora a cuarenta minutas aproxima

damente. 

NOTA: Se presenta mayor información en el anexo !I. 
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Programa de Dinámicas de Grupo 

Dinámica 

1. Presentación Autaretrata 

2. V~laree Inventaria de la Vida 

3. Relaciones· Interpersonales Sentimientos de agrada y desagrada 

4. Auto concepta Tarjetas 

5. La Familia Saciadrama 

. 6. Sexualidad Interpretar imágenes 

7. 

8 • 

. 9. 

10. 

NOIA: Se presenta más Información, sobre hs Dlnáoleas,: en el anexo l. 

- 44 -



Entreviste 

Ficha de identif1caci6n. 

Motivo de consulta al servicio. 

Areas e investigar: Escolar 

Intereses (carrera) 

Entretenimientos 

Nivel s:clo-económico 

Familia 

Relaciones interpersonales 

Sexual 

Espectativas hacia el futuro 

Sueño a 

Infancia 

Oescripci6n de un día común 

Descripci6n de un día de descanso 
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V. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Comparación de dos grupos (control y experimental) las sujetos han 

sido Releccionados al azar. 

A Jos grupos se les somete a pretest, (dos grupos experimental y una 

control); a los grupos experimental se les aplica la variable independien

te, se realiza retest a los tres grupos, se dan resultados de la evaluación 

psicométrica a los integrantes del grupo control, así como a los demás suj~ 

tos que lo solicitaron. 
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VI. PROCEDIMIENTO 

Al inicia del semestre el departamento de Orientaci6n Educativa, 

infarm11 a la población estudiantil, de las actividades que realizará ese s~ 

mestre y que ellos pueden participar; en el área cie Educación Vocacional se 

ofrece el servicio individual y también se ofreció el "programa de apoyo". 

De esta manera los estudiantes interesadas 9cudirán al servicio. 

La promoción del "Programa de apoyo" se hizo grupa por grupo y a -

través de carteles. 

Tembién se les propuso que a los que aprticiparan en el progrsna, P,2. 

drlan acreditar la materia de Orientación Educativa. (Al final del eeinea-

tre nadie salid tó esta "ganancia"). 

A los alumnos que acudieron al servicio de Orientacl6n Educativa so

licitando participar en el programa o que planteatian un problema de deaorie!]_ 

taclán en la elección de carrera, "no satier qué hacer" respecto a las difi

cultades que se le presentatian, se les evaluó de la siguiente manera: 

a) Se les aplicó una entrevista para observar su desarrollo personal 

y tener mayores elementos para la evaluaci6n (en la evaluaci6n -

psicamétrica) como para el manejo en grupo. Esta entrevista ae 

desarrolló en un promedio de cuatro horas par sujeto. 

b) Después de las entrevistas se pasó a la aplicación de tests psi

cométricos, se aplicaron en su mayoría de manera grupal, los 

testa que se aplicaron fueron Escala Tennessee de Autocancepto, 

Inventaria de Ansiedad-Rasga-Estado ( IDARE). Test de la Figura 

Humana "Manchover", Test de Domines, Test de preferencias Vaca-

cionales de Kuder. 

c) Aplicación del "programa de Apoyo de Dinámicas de Grupo", para -

este punto a los alumnos se les hizo nuevamente la invitación, -

explicando en Qué consist!a el programa y cuáles eran sus otijetl, 

vos. A los alumnos que aceptaron participar ae lea explicó que 
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se tenían que formar dos grupos, ye c¡ue eran muchos y no se po

dían atender en un solo, se les pidió que dentro de un horario 

determinado eligieran la hora y los días que pod1an reunirse -

(este horario quedó fijo). Se formaron dos grupos experimenta

les constituidos de la siguiente manera: 

G.E.1.- 15 alumnos (5 mujeres y 10 hombres). 

G.E.2.- 9 alumnos (4 mujeres y 5 hombres). 

El Grupo Control se formó con aquellos alumnos que no pod1an -

acudir al grupo de apoyo por falta de tiempo o porque no les i!:!_ 

teresó participar; pero estuvieron de acuerdo en que sus resul

tados ee les dieran después de la aplicación del programa, este 

grupo quedó formado por 15 alumnos (4 mujeres y 12 hombres). 

El programa consta de 10 sesiones con una duración de 90 minu-

tos cada una. Los temas están relacionados con las áreas que -

tienen ingerencia en la etapa de adolescencia y que se acentúan 

al tener que tomar desiciones (la familia, los amigos, la esCUE_ 

la, la sexualidad, etc.) Al finalizar las diez sesiones se pa

só a la etapa d). 

d) Al finalizar las sesiones .anteriores, se aplicó el retest, en 

este paso se reunió a los muchachos para a¡ilicarles nuevamente 

los test (Tennessee, Idare, Kuder), se les explicó que en este 

punto era Importante para ver si se había observado a lqún cam

bio con respecto a la primera evaluación. Tembién en esta oca

sión la mayoría de los tests se aplicó de manera grupal. 

Loa integrantes del grupo control aceptaron también. 

Después de esta aplicación se les dió cita a los integrantes -

del grupo control para darles sus resultados. Algunos integra!:!.. 

tes de los grupos experimental, también lo solicitaron. 
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VII. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 

Este amílisis se obtuvo de la siguiente fórmula: (Levln Jack. 1979) 

9 = J~ 
n 

crd!.f = .J!._ 

~ 

gl = n -1 

Se emplearon para decidir si las diferencias entre las mediee de -

los grupos es debida a fluctuaciones del azar o es el resultado de une di

ferencia significativa por nuestra variable independiente. 

Los resul tedas que se obtuvieron se muestran en los cuadros sigui e!!. 

tes: 
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CUADRO 

CONCEPTO 

No. de sujetoá 

Sexo " Femenino 
Masculino 

Grado Escolar 
2Q 
4g 

6Q 

Edad " 15 aflos 
16 

17 

1B 

19 

20 

Edo. Civil " Solteros 100 100 100 

CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS SUJETOS A ESTUDIO 
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CUADRO 2 

Test Dominas 
Grupos experimentales 

Nivel Intelectual 
'}(. 2 Control 

ITM 

TM 

~~-~ 

·suP.~'.-' 6 

NIVEL INTELECTUAL DE LOS GRUPOS SUJETOS A ESTUDIO 
TEST DOHINOS 

Nomenclatura: 

r .• LM. ·Inferior al Término Medio 

I .M.- --e--- __ Término Medio 
S.T.M. Superior al Término Medio 
SLIP Superior 

- 51 -

6 

6 



Como se puede observar en el cuadro dos, el mayar número de sujetos 

de nuestra pablaci6n, pasee un nivel intelectual superior al Término Medio, 

esta cualidad favorece el trabajo en grupo, ya que facilita la comprensi6n 

de los fenÓl'lenos que se van presentando dentro de las sesiones. NL!estro -

nivel de exclusión fue Término Medio. er: el grupo control y experimental 

se oresentaron un sujeto con nivel intelectual inferior al término medio, 

estos sujetos fueron aceotados por su interés de oarticipar en el programa¡ 

el sujeto del grupo experimental siempre se mostró colaborador y particip!!_ 

tivo. 
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CARACTERISTICAS 

% 

1) Fig. del mismo 

Sexo a) si 

b) no 

4) Movimiento 

a) mucha ecti vi dad 

b) rigidez 

6) Parte de la cera 

b) rasgos destacados 

8) Boca 

b) en forma de arco 

9) Labios 

a) grueso o arco de cupido 

11) Ojos: a) destacados 

13) Orejas: a) énfasis 

17) Brazos: a) pegados al 
cuerpo 

25) Hombros: a) acentuados 

33) Zapatos: a) en forma de 
pene 

35) Línea media: a) presente 

37) Línea tipo: c) reforzada 
b) bellos a 

CUADRO· 3 

1il. 

60 ' 

60 

53 

60 

47 

40 
40 

53 

60 

53 

Grupos experimentales 

2 

1a: 2a. 

"·,'_ .. ·.·,e,; 

Control 

1a. 2e. 

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES EN EL TEST D~ .MACHOVER 
. -.:'.'<·:>- .:··;.." 

-~ . ' 

NOTA: Los números que senalan las caracter!.stlcas corr~spo~den la hoja de. registro. 
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Refiriéndonos al test de la Figura Humana se aplicó con la finalidad 

de excluir a los sujetos que presentaron alteraciones significativas de la 

oersonalidad¡ observamos, como lo muestra el cuadro 3; que muestran preocu

pación v confusión de su identidad sexual, es natural va que esta etapa se 

caracteriza por la confusión, no nada más en ésta sino que en todas las 

áreas y precisamente están en el intento de encontrar o afirmar una identi

dad; también se preocupan oor su nivel de energía v en momentos se observan 

muy activos, en otros un desgann por todo¡ se muestran preocupados por sí 

mismos v por lo que se pueda decir de ellos, de su comportamiento v de los 

cambios que van manifestando, de ah! que en ocasiones se tornan suspicaces 

v defensivos, experimentando sentimientos de inferioridad, Estas caracte-

r!sticas son las que están en juego en esta etapa del desarrollo, por lo 

oue no se excluyó a nadie. 
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'" U1 

1 

CUAORO 

! GRUPO EIP. 1 .·. GRUPO EXP. 2 
ASPECTO DE ! i 

--
í 

EYALUACION ' 11 12 s d-11 t n.s. 11 12 s- dlf t n.s. lf 12 

1 . 

v. Vort flcaclón \O 19 2.01 0.511 1.18 . 18 16 6.29 1.22 1 . 18 19 
1 

º· Act, Aire libre'. l\ l9 15.0l 1.01 ¡ 1.01 . l9 \8 21 8.51 1,1\ • 12 \l 

1, tnt. Mecánico 1 67 1\ 17.}2 \,6110.90 . 59 5\ 21.59 7.65 0.11 • \9 52 

1. " Cálculo / B\ 8l 8.56 1.19 .69 . 11 61 11.11 ~1.15 1.111 • 68 67 

l. " Clenllr!co ¡ 62 60 

'"·'"·" 1 ·" 

. 11 66 19.61 6.95 1.55 • 51 59 

\. " Persuasivo 1 28 19 17.l1 ¡ 1.6 -0.Z? . 10 11 17.JJ 6.11 0.11 • l5 \O 

5. " lrt. Plás-1 
tlco ' 69 62 10.2915.11, 1.27 - 70 70 16.27 5. 76 o - 65 51 

6. Int, literario 151 18 16.?l ¡l.\7 t 2.97 0.01 10 15 21.66 8.0l -0.60 - 50 \8 

7. " Musical \6 18 10.11 2,86 0.90 - 51 \2 21.11 7,\9 1.15 • 15 \2 

8, " Serv. Soc.

1

12 IO 21.0l 6.\ -1.19 . 18 \2 J2.16 11.1\ -0.11 - 51 16 

9. " . lrab, Ofl· 
5.19 I 0.25 clna , 50 11 20.19 - 17 \O 11.11 8.62 0.15 • 5\ 56 

; ' 
_ WIYCL 0[ S!GUílCANCIA IESULTAKIE OC IPl!CARU_ PRUEBA t DEL IESIIUDER, 

NOHCNCLITURA 

i = Media aritmética 
S = Desviación estándar 
dlí = error estándar de dlferench. 

t z: Prueb;, t 
N.S. = Nivel de slgnlflcancla 
• = Significativo 

GRUPO CONIROL 
i 

s dlf t n.s. 

6.77 1.7l ·0.25 • 

9.8l 2.51 -D.5\ • 

16.18 1.11 o.zz • 
25,51 6.59 0.11 • 

28.28 ?.JO 0.76 • 

18.11 l.?l ·1.12 • 

22.96 5.9l 1.9\ -

18.51 \.78 0.16 • 

11.11 5,50 0.59 -

11.01 8.01 0.55 • 

16.10 \,16 D.50 • 



CUADRO 5 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLICAR EL .:!!.2! KUDER Y SU~ 
EXPERIMENTAL Na. 1 

70 

60 
..... 
1)( ...., 

e< 
u .... ,_ 
~50 ,· ,_ 
.... 
a: 
e< 

e< .... 
o 
"' XIO 

JO 

20 

ASPECTOS DE EVALUACION 
•••••• Test 
___ Retest 
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"'60 

~ ... 
w 
~5 ... 
a: 

"' 
"'5 .... 
e 
w 
2: 

IO 

CUADRO 6 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLICAR EL~ KUDER Y SU~ 
AL GRUPO EXPERIMENTAL No. 2 

r-· -- -¡ 
: 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 

1 .• 

:{: / 
: . 

I ¡· 

// 
A ,, 

I 1 
' 1 I 1 

Aspectos de evaluacian 

....... Test 
Re test 
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t:i 
E ... 

70 

¡50 
.. .... 
o 
"' E 

10 

C:UADRO 7 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLIC:AR EL~ KUDER V SU~ 
AL GRUPO C:ONTROL 

' ' ' ·' /J 
/

•/ .. -, 
, . , 

.' 

••••••• Test 
Re test 

ASPEC:TOS DE EVALUAC:ION 

-""-ó 
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"' .,, 
1 

ASPCCIO OC 
CVALUACION 

.· 
GRUPO CIP. ·1 

i 
11 12 S dlr t n.s. 

' 1 1 S.C. P. Autocr!tlca 117 19 23.1?¡6.27 0.111-
1/r. P. Poslll•o 56.6658.6 13.011

1
3.r,9 0.01 -

t.N. Con!. neto 59 S1 9 1.1 J.31 0.01' 
C.l. Con!. total IS5 53 11.73jl.IOI 0.701-
I. P. lota! 46 48 l '/.10<1.95 -0.?1 -
1. Hilera 1 4!i 45 5.49 11.46 O , -

1 i 1 : 2. Hilera 1 49.4 48.6 7.85¡1.1 0.40¡ -
l. Hiiera 3 147.1 48.6 6.73'1.00 ,-0.8S -
A. Columna A ¡15.1, 44.8 I 9.13'1.44 ¡ 0.11:. 
8. Columnn 8 il5.8 17.6 ¡ e.111.191'-0.841-
C. Colcmna C ¡56.6 Sf,.8 8.89.1.37 O -
O. Cn1'mna O ¡~6.4 46.3 I 6.68¡1.78 1 O J -

[. Cnlumna [ 44.4 44.1 1 6.91!1.85 •o.os¡. 
VI. Variabilidad l. 46.9 46 111.6\ 1.1110.17¡ -
VC "Col,,m. lot. 1 48.1 47.7 I 7.l4¡1.96j 0.13i -
VR. 11 Hilera lot. !45 46.2 j 1).54.2.5 j-1.23¡ -
O. P. 01stribucióni46.e 45.4 1 f,.511.74: O.BO! -
5. Optlón 5 147.4 43.1¡11.111.n!1.181 -
l. Opción\ 151 50.4 11.773.&1¡0.171. 
J. Opción l 151.4 53.8' 6.111.6J¡0.98• -
?. Optlón 1 l\6.4 49 111.51.J.34: 0.76¡-
1. Opción 1 i 48 46.2 7. ;1 1.97 ; 1.11 f -

CUADRO 

' 

51 
Sl 
60.4 
5l.2 
51.8 
15.6 
S1.4 
48.2 
48.1 
16.1 
5J.2 
18.J 
18.1 
51 
17.8 
5l 
S0.7 
SJ.8 
41.8 
S6.2 
\0.1 
48.1 

19.1 1 8.89 3.1S .40 -
6°1.1 '11.28 6.12 2.io 0.05• 
6l.\ 10.16 3.60 .82 -
65.7 10.5 6.\o -1.9S -
15.3 11.04 3.91 1.68 -
4J.8 10.\1 3.691 0.\8 -
48.S 10. 76 3.81 1.01 -
4\.l 7.57 2.6811.45 -
\B.5 S.?S 1.0\ -0.11 -
13.6 9.19 3.26 ¡ o.es -
S1.J ¡11.01 \.1610.10 -
40.I ¡ 11.11 3.91 1 -
15.I B.77 l.1 i .86 • 
41 111.f.l \.47¡ 0.89 -
48.I 11.ó6 \. 13: 0.1l -
13.5 '1s.s8,s.s1i 1.11 -
18.1 1.e1¡ 2.18' 0.11 -
Sl.7 s.11¡1.93 1.61 -
IB.6 7.86 12.79 2.07 -
S5.7 6.41¡ 2.21 o. 19 -
11.6 6.12! 1.10 -0.80 -
15.B 10. 1s¡ J.61 O.Si -

47.2 47.7 
59.1 58.5 
60 61.2 
S8.S 64.1 
S0.5 44 
46.8 J9.7 
51.7 49 
49.6 \J.J 
49 41.8 
47. 1 40.9 

¡ 56.6 50.1 
¡1s.1 44.l 
¡11.J 18.7 

1 

\9 19.6 
17.6 IR.S 

158.8 51.6 
¡17.I 17.1 
¡51.8 51 
116.9 16'.9 
¡ 55 55.5 
j4l.9 \1 
\S.8 1).8 

UVCl 0[ SIGNlflCANCIA l[lULIANI[ 0[ APLICAR LA PIUC!A t OCL ICSI 0[ numcc. 

NOMCNClAIURA 

i = to!ef'lia 
S :: Oesvladán estándar 

di f :: (rror estándar diferencia 
t:: Prueba T 
N.S. Nivel de slgnlficancla 
• ~ SlgnHicatha 

GIUPO COMllOL 
i 

s dlf t •••• 

8.s1 l1.11 -0.11 -
12.11 i'J,1S O.ll -
1J.OI J,37 0.51 -
11.91 l.JI 1.68 -
8.1612.11 1.Bl 0.05' 

11 1.8\ 2.50 o.os• 
10.07 2.6 1.05 -

1 

9.11 ,1.J6 1.57 0.05' 
11.91 13.JJ 1.81 • 
9.8S 12.51 1.1610.05' 

10.71 1.77 2.J4 0,05' 
9.97 2.57 1.6 -
9.72 2.51 1.01 -

11.87 3.18 0.19 -
9.97 2.51 0.36 -

11.R8 2.95 -0.61 -

1 

7.05 1.82 0.11 -
9.97 2.SJ -0.81 -

1l.11 J.J8 o -

1 
6.iG 1.74 - .25 .. 

' 9.01 2.ll o ¡¡ l.91 1. 78¡ ·0.0l -
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CUADRO 9 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLICAR EL~ TENNESSEE V SU 
~ AL GRUPO EXPERIMENTAL Na. 1 

....... , 

'\,' \ ... --, •\ 

,' ' \ . ,' \ 
/ /· \ "- - e •'.__-,'::: ·;··.-\ 

,' \_, -----¡--------_. -\·----_----·: --_-\ I ,., ... ' ¡1 \ 
• .. \~~ ... ~1. : " .. -.. , { .... ~ \ 

S.C. 1/í CH CT 1 z 3 A 8 e o [ V 1 ve VR D 5 \ 3 z 1 

ASPECTOS DE EVALUACION 

•••••••• Test 
Re test 
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70 

60 
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"' ~5~ ... 
a: 

"' 
~5 
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w 
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10 
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C:UADRO 10 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLIC:AR EL~ TENNESSEE V SU 
~ AL GRUPO EXPERIMENTAL Na. 2 

f\ . ' 

o 5 \ ' 2 s. 
e T 1 1 

1 2 J A e e o e 

ASPEC:TO DE EVALUAC:ION 

•••••••• Test 
____ Re test 
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CUADRO 11 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLICAR EL~ TENNESSEE 
V SU ~ AL GRUPO CONTROL 

I 

r·· ., . , , , , 
¡' 

s. t 
e r 

t113ABCDE o 5 1 l 1 1 

ASPECTOS DE EVALUACION 

Test 
Re test 
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CUADRO 12 

Grupo ¡¡ s Experimental x1 )(• 
2 

50.6 49;3 13.03·. 

2 52 46:1 ?;9 

Control 48.3 46.1 ?.B 

RASGO 

Grupo ¡¡ s Experimental ><1 ><2 

1 46.B 4?.2 6.12 

2 51.B 5D.6 5.4 

Control 48.9 46.1 11.2 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RESULTANTE DE 

Nomenclatura 

~. - Media Arltrrética 

S. - des vi adán estándar 

t.- prueba t 

N .s. Nivel de signi flcancia 

DEL TEST DE IDARE 
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_dif •.· t n.s. 

c0.66 

dif. n.s.:· 

1.63 -0.24 

1.93 0.63 

2.91 D.94 

APLICAR LA PRUEBA t 
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C::UADRO 13 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLICAR EL TEST IDARE V SU 
~ (Estada) 

CONTROL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Test 

Retei;t 
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CUADRO 14 

RESULTADOS OBTENIDOS DE APLICAR EL~ IDARE V SU 
~ (Rasga) 

CONTROL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Test 

Retes t 
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VIII. COISCUSION DE LOS RESUL TADDS 

En base al análisis estadístico de los datos arrojados por los test 

observamos que: 

En el test de Kuder se presentan cambios estadísticamente significa

tivos, en el aspecto 6 (intereses literarios) del grupo experimental uno; -

en el grupo experimental dos y control no se observa ninguno (ver cuadro 4). 

Este cambio, aunque significativo, no es un indicador lo suficientemente -

alto para modificar el área profesiográfica de los sujetos, por lo que mi -

hip6tesis 1 que señala "Al finalizar el programa de Técnicas grupales, se -

observará una mayor concentraci6n de puntajes en intereses especí fices de -

le escala Kuder", se rechaza, aceptando le Hip6tesis nula que señala "al f.!_ 

nalizar el programa de Técnicas grupales na se observará una mayor cancen-

traci6n de puntajes en intereses especí fices de la escala Kuder". 

Si observamos los datos que nos brindan las medias aritméticas (cua

dro 5, 6, ?) nos percatamos que: 

Los puntajes aumentan en las siguientes áreas de Interés: e 

Grupo 1.- Actividad Aire Libre, Mecánico, Servicio Soi:isl~ 

Grupo 2.- Actividad Aire Libre. 

Grupa Control.- Científica, Persuasivo. 

Les puntajes disminuyen de la siguiente manera: 

Grupa 1.- Artiatica plástico, Literario, trabaja de oficina. 

Grupa 2.- Mecánica, Cálculo, Científico, Musical, trabaja de ofi

cina. 

Grupa Control.- Artística Pláatlco, servicia social. 

Estos datos me llevan a señalar que, en el caso del grupo experimen

tal uno y control, los intereses mecánico, cálculo y científico (son loa r~ 

lacionados con el área físico matemáticas) mantienen clerta estabilidad, por 

lo que el interés por la carrera ya elegida (dentro de la Ingeniería) no ae 
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ve modificada. En el grupo dos es donde observamos la mayor variación de -

estas escalas, esto se debe-, posiblemente, a que la mayoría de sus integran

tes no estudiarían un~ carrera de Ingeniería. Cuatro de los integrantes, en 

la entrevista inicial, manifestaron su interés oor estudiar una carrera dif!_ 

rente de la ingeniería. (8ioloqía, Psicología, Administración, Diseño Gráf.!:. 

co). 



Al analizar los resultados de la escala de Autoconcepto Tennesse ob

servamos: una disminuci6n siqnificativa, estadísticamente hablando, en el -

área de conflicto neto para el grupo experimental uno; un aumento signific,!!_ 

tivo, en el área de punto positivo para el grupo dos. En el grupo central -

se observan disminuciones significativas en los puntajes T; 1.- Autosatis-

facci6n o aceptaci6n; 3.- percepción de su comportamiento o de la forma -

que funciona; B.- la percepción de un Vo ético - moral (bueno - malo); C.

la adecuaci6n que una persona observa de sí misma. (Ver cuadro 8). 

El cambio que se observa en los grupos experimentales en comparación 

con los cambios observados en el grupo control, me lleva a rechazar la hip.§. 

tesis 2 que nos dice: "Al finalizar el programa de Técnicas Grupales se ob

serv6 una modificación en los puntajes medios de la Escala Tennessee de 

Autoconcepto". Aceptando la Hipótesis nula que indica: "Al finalizar el -

programa de Técnicas Grupales no se observarÉm modificaciones en los punta

jes medios de la Escala Tennessee de Autoconcepto". Se rechaza la Hip6te-

sis de trabajo porque estos cambios no son suficientes para avalar un cam-

bio de autoimagen. Tenqo que considerar las disminuciones significativas -

que se observan en los puntajes del grupo control, va que éstos no señalan 

cambios en la imagen que tienen de sí mismos. lA qué se debe este cambio? 

En una primera hip6tesis tenemos que considerar que la mayada de S,!!. 

jetos que constituyen este grupo cuentan entre 15 v 17 años (Ver cuadro 1), 

a diferencia de los otros grupos; esto los sitúa en una etapa de desarrollo 

en la que posiblemente estaban viviendo un momento de autocr1tica, experi-

mentando sentimientos de devaluaci6n, viviéndose como 11 malos o indeseablesº. 

Otra hipótesis nos lleva a considerar que el grupo control, es en el 

que disminuye la autoimagen v en los experimentales se mantiene, el trabajo 

en grupo (que apoya Jns aspectos vocacionales o afectivos) si bien no "mej.e. 

ra 11 el concepta Que los sujetos tienen de si mismos, los ayuda para mante-

nerlo estable y que no decaiga. (Ver cuadros9, 10, 11). 

En cuanto r.l Inventario de Ansiedad (IDARE), no se manifiestan cam-

bios significativos, estadísticamente hablando, por lo que se rechaza la hi 

póteais de Trabajo 3 que menciona: "Al finalizar el programa de Técnicas 
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Grupales se observará una disminuci6n en el nivel de ansiedad que registren 

los puntajes medios del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado ( IDARE). A~ep

tando 111 Hip6tesis nula que señala "Al finalizar el programa de Técnicas -

Grupales no se observarán cambios en el nivel de Ansiedad que registren los 

puntejes medios del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). 

Observando los ountajes nos muestran que el nivel de Ansiedad no es 

muy alto, oor la Que pueden ser manejados por ellos mismos¡ también consid~ 

ro que la aplicaci6n de los tests se realiz6 en un Período "Tranquilo" den

tro del ciclo escolar, esta es, inicia del ciclo escolar v fin del mismo, -

el retest coincidi6 con el conocimiento de les calificaciones de fin de se

mestre. 

Cabe señalar que las puntuaciones obtenidas por el instrumento se -

ubican e~ el término medio; pudiendo inferir que la ansiedad que los adole_!!. 

centes manifiestan no es relevante, por lo que hace innecesario la apllca-

ci6n de un instrumento que la reqistre. 
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OBSERVAGION AL TRABAJO GRUPAL. 

El trabajo grupal, en sí, es una actividad muy interesante y creado

ra, los sujetos principalmente los del grupo experimental uno se mostraron 

calaba radares, puntuales, con iniciativa para participar. El grupa das ae 

mastr6 más resistente al trabaja. 

En general las comentarios de los muchachos eran, de ánimo para la -

sesión "oor qué tendría que durar poco", "deberían de hacer este tipa de 

trabajo con más frecuencia 11 , "ahora si estuvo un poco dura 11 • 

Al finalizar el programa los muchachos estuvieron dispuestos para -

presentarse al re test, agradeciendo a las coordiandoras por haberlos invi t.!!_ 

i:'a a este trabaja. 

Algunos de las comentarios de las sujetos del grupa control fueran -

can respecta a la posibilidad de r~alizar ellos también los ejercicios, 

"que de haber sabida ellos tembién se hubieran inscrita en los grupos". 

Ellos también propusieron la realizaclón de este tip0 de trabajos, ya que -

llla consideran de beneficio. 

Transcribo la opinión de uno de los muchachos sobre el curso "Al 

principio del taller me sentí nervioso pero al transcurrir· las sesiones 

esto desapareció, en cada una de las sesiones se trataron temas muv in ter!!, 

santes acerca de cómo somos 1 de lo QllE! pensamos 1 de lo que los demás pien

san de nosotros mismos, pues refleja nuestros intereses". 
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__ CONCLUSION 

En base a las observaciones, del trabajo continuo con adolescenten 

de un CEC./T de.l D.F.; s-e encontr6 que éstos acuden al servicio de Orient.!!. 

ci6n Vocacional, -no tanto por tener problemas en la elecci6n de carrera, 

sino por ·1a necesidad de recibfr atenci6n y apoyo en aquellas preocupaci~ 

nes que son propias de su edad. 

Tembién se observa aue el tiempo destinado para la. atenci6n de 

estos jóvenes, de manera individual, es insuficiente debido a la gran de

manda. 

Me pemiití realizar esta investiqación, buscando una manera difere~ 

te de enfrentar las situaciones antes mencionadas, empleando las Técnicas 

de Dinámicas de Grupo como una herramienta de apoyo para auxiliar a los -

adolescentes en la soluci6n de sus inquietudes afectivas y vocacionales; 

va que se ven acentuadan por la etapa del desarrollo que estén pasando y 

la decisión de elegir carrera. 

Para lograr este objetivo se formaron tres grupos de trabajo dos -

experimetnales y un control. CQn ellos se trabajaron 10 sesiones de Dini 

mica de grupo, con aquellas temáticas que, en base al marco teórico, son 

importantes en el desarrollo del adolescente, como sería la comunicaic6n, 

12 familia, el aspecto sexual y el grupo de smigos, entre otras. 

Se utiliz6 la técnica test-retest, con un período de cinco meses -

entre aplicación y aplicación, con las siguientes pruebas: 

a) Inventario de Intereses Vocacionales, Kuder. 

b) Esí:ala Tennessee de Autoconcepto. 
- - - e) - Escala de Ansiedad IDARE-. 

Además se aplicaron el test Dominas y Machover, con la finalidad de 

detectar a los sujetos que muestran nivel intelectual bajo; o dificultades 

severas en su desc:rrollo personal, para de esta manera contar con una po-

hlecián homogénica en estos aspectos. 
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Se hizo un an~Usis estadístico con los datos obtenidos por el test-

retest; .,. 

_s~j:iu~,o-'ob,~er~ar que no se presentaron cambios significativos en nue,!!_ 

tra' variabÚ(Dependiente; Autoconcepto Ansiedad y Preferencias Vocacionales. 

Par l~, qÚe s~ :rechazan lea Hipótesis de trabajo y Aceptando las Hipótesis -

nulas; 

Si sólo consideramos los datos estadísticos, nos llevarían a concluir 

que las técnicas grupales, no son instrumentos útiles para apoyar el desa-

rrollo del adolescente; pero como estamos hablando con personas tendremos -

que considerar otros aspectos. Por la que en mi opinión las técnicas grup!!_ 

les son un instrumenta de apoya en el desarrollo de los adolescentes, ya 

que revisando el marco teórico y como lo señalo en algunos puntos de la di,!!_ 

cusián, los adolescenteq están pasando por una etapa de cambio constante. -

(Aberastury Arminda 1973), en períodos de tiempo cortas; por lo que un día 

pueden estar angustiados, inseguros, etc. v al día siguiente se muestran C.E!_ 

mo personas seguras, tranquilas, etc. 

Dentro de este misma desarrollo los muchachos experimentan n1a inca~ 

prensión" en los adultos de ahí que acudan al servicia de orientación, no -

tanto por el problema de elección de carrera, como se observa en los resul

tados parece estar definida de antemano, sino par otras personales "el ser 

escuchada v comprendida 11 • 

Por naturaleza, los adolescentes buscan a sus iguales para compartir 

o vivir sus experiencias; el trabajo en grupo les brinda la misma posibili

dad proporcionándoles mayor beneficio de la misma. Pichon-Riviere y colsbE. 

radares hablando de un mejor aprendizeje cuando se realiza en grupo. 

Retomando a R. Bohoslavsky (1984) señaló que le elecci6n de carrera 

no está determinada J:IJl' l.11 rrrnmto y mucho menos par la que un test pueda indl 

car; ésta es parte del desarrollo del sujeto así como lo es el desarrollo -

de su identidad ocupacional, de ahí que en el procesa de la Orientación Vo

cacional, necesitemos, coma en este caso, usar un instrumento que nos perm.!. 

ta analizar V trabajar con aspectos afectivos y no meramente informativos. 
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Al realizar esta investigación he podido observar que al trabajar en 

grupos,las. adolescentes se desenvuelven de la siguente manera: 

Muestran libertad oara manifestar sus inouietudes. 

Se manifiestan interesados y participativos en cada una de las -

temáticas, ya que éstas se refieren a ellos mismos. 

Al trabajar en grupo se discuten y aclaran cuestionamientos, que 

por falta de tiempo no podrían hacerse de manera individual. 

Por medio de esta manera de trabajar, l~s adolescentes pueden -

observar su actitud y así manifestar el grado de compromiso que 

cada uno tiene para consigo mismo v su formación como profesio-

nistas. 

Er. la discusión anterior apoyo mi opinión de que las Técnicas Grupa

lea smi un instrumento de apoyo en el desarrollo de laa adolescentes que -

acuden al servicio de Orientación Vocacional. 

Considero importante el tener mayor cuidado en los instrumentos que 

se seleccionan para observar los cambios que se presenten. Ee posible que 

los que utilicé no sean los apropiados. 
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LIMITACIONES-~ ALCANCES DEL ESTUDIO. 

Oentro_-de las limitaciones, encontramos las siguientes: 

e) Este -estudio se restringe e la poblaci6n que se he señalado. 

b) - No se reeliz6 ningún control de tipo sociodemográfico. 

c) Dado el núnero de sujetos de cada grupo, y la no equivalencia 

en cuanto al número de sujetos masculinos v femeninos, no se pu

dieron aparear. 

d) Se observ6 que los estudiantes más interesados son los de 5g y -

6Q semestre, los de los demás semestres mostraron poco o ningún 

interés. 

SUGERENCIAS 

Este trabajo forma parte de los primeros que dan un enfoque diferente 

a la Orientaci6n Vocacional, por lo que queda abierto y acepta todas las S.!!_ 

gerencias q11e se le hagan. Me permito hacer algunas: 

Se realicen estudios similares a éste teniendo en cuenta: 

e) que el número de sujetos ses el mismo en cede grupo. 

b) controlar el número de sujetos masculinos y Femeninos en ce

da grupo. 

e) que se realicen estudios sociodemográficas. 

Que el programa sea aplicada en diferentes sistemas de ensenanza, 

como sería el Colegio de Bachilleres y/o Colegio de Cienc·i-a.f'lj:::'º:c'

Humanidades. 

Incrementar el tiempo para analizar cada Una de, loe :temas :qÜe -:ae· 

analizan en las dinámicas, 2 á 3_ sesiones par:teiná.-:'·: 
-~-~·"• . ,_, .·:; .' 

Pplicar o implementár otros Í.nstrumentoe que reJÍs~r~~ de mejor 



manera los cambios que se presentan. 

Qué se realice:·seguiníi'ento d~ los casos estudiados. 
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ANEXO I 
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INTRODUCCION V PRESENTACION DEL PROGRAMA DE DINAHICAS DE 
GRUPO. 

Este programa tiene como objetivo esclarecer aquellas áreas de nues

tra estru:tura personal, que intervienen en la toma de decisiones y que nos .,,_,, 
permita un mejor desarrollo. 

Pera poder alcanzar este objetivo, utilizaremos técnicas gruplHes o' 

dinámicas grupales, éstas nos permiten plantear o ventilar algunos proble

mas en forma grupal. Son situaciones estructuradas y llevan una secuencia. 

Para que, de este trabajo los participantes logren el máximo aprove

chamiento, se requiere de su participaci6n, ésta debe ser plena y franca. 

En la medida en que así lo hagan, lo que descubrirán de ellos mismos y de 

los demás será mayor. 

SP debe tener en cuente que todo lo que se diga y se haga en estas -

sesiones será guardado en forma confidencial, será guardado por cada uno de 

loA ll'tegrantes, quedando prohibidos los comentarios fuera de la aesi6n. 

Hebrá libertad de expresi6n con respecto al tema, habrá libertada P.!!_ 

ra preguntar como para contestar. 

En este trabajo intervienen dos personas como coordinadores; la fun

ci6n de cada una es diferente, pero tiene como finalidad encausar el traba

jo apra que se logren mejroes resultados. 
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SES ION 

Tema.- Presentecion. 

Técnica.- Autoretrato. 

.~-~ f,. 

Esta sesión tiene como objetivo la presentación de los integran1' ~: 

del grupo. L• coordinadora comienza a platicar con el grupo sobre la.¡r¡pm6'-' 

nicecián, tratando los siguientes puntos lqué es comunicación?, impor~c~.~ .. 
de la comunicación en las relaciones interpersonales, lcómo nos comunicamÓS? 

lcuál es nuestra capacidad para expresar lo que pensamos y lo que ser\t:~qs? .• 

En esta técnica se preparan gran número y variedad de fotogra~í~.s; : 

3 6 4 por persona; se pide que cada participante elija dos o tres de ellf\6 

Que expresen algún aspecto de su persona, tal como cada uno se conozi.li~ R."s{ 

mismo,, Le elección se hace en silencio (sin comunicarse). T'!' ... .. ~. 

Tenninede la elección de fotografías, cualquiera de los participan-

tes, el que Quiera comenzar a comentar su elección y rfecir al equipo 1..a re

lación que la fotografía tiene con su persona: los demás escuchen v pueden 

hacer preguntas de aclaración y profundizar hasta donde la persona en cues

tión la permita, sucesivamente se expresará cada miembro del grupo. La 

coordinadora dará 30 minutos para esta parte del ejercicio. Al realizar -

esta parte se llevará a cabo une evaluación de la misma, propiciando la P".!:. 

ticipacián del mayor número de integrantes. Algunas de las preguntas que se 

podrán realizar cara propiciar los comentarios son: lles sirvió la técnica 

para comenzar a conocerse y darse a conocer?, lse propició la comunicación 

y el conocimiento?, lqué piensan del grupo en general?, lqué tipo de inoui.!!_ 

tudes se manifestaron en el grupo?. 

En esta primera sesión también se plantean los objetivos del curso, 

por qué trabajar en grupo, se establece el horario y los d{as que serán les 

reuniones, 12 manera en que se trabajan las dinámicas señalando la importa!!, 

ele de su oarticipacián, que a mayor participación mayor será lo que puedan 

aprender. 
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SES ION 2 

Teme. - Valares 

Técnica.- Inventaria de la vida. 

Esta téc~ica tiene como objetivo canecer las intereses e inquietudes, 

las valares que tienen los muchachos respecto a la vida. 

Se reparten 9 hojas a cada participante, en cada una ae encuentra -

una pregunta ya impresa, también se les da un lápiz. Se les indica que ca

da uno debe de escribir todas las respuestas que tengan para cada una de -

las nueve preguntas, las respuestas deben darse rápidamente v sin detenerse 

a reflexionar profundamente en ninguna. Cuando terminan se comparan las 

respueataa individuales entre loa integrantes; ae pueden hacer aclaraciones 

de las ideas planteadas por loa participantes. Se comenta el ejercicio v -
las experiencias vividas. t.es preguntas que ae presentaron a loa muchachea 

san: 

lCuélea son laa cosas, los aocntecimientas, las actividades, que me hacen -

sentir realmente vivo? 

lQué hago realmente bien? 

lQué e~ lo que hago bien para mi propia desarrolla v bienestar? 

Dada mi si tuaci6n actual, lqué necesito aprender a hacer? 

lQué deseos debo de cumplir en realidad? 

lQué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? 

lQué debo dejar de hacer? 

lCuálea aon mis planea inmediatas?. 

lQué debo comenzar a ha.cer? · 



SES ION 3 

Tena.- Relaciones interpersonales. 

Técnica.- Sentimiento de agrado y desagrado. 

Se inicia la sesión con un comentario sobre los efectos que tienen 

nuestras cualidades y defectos sobre las demás personas; que cada uno de 

los i tnegrantes de un grupo o comunidad tiene actitudes que pueden ser -

agradables o desagradables para los otros y que debemos estar conscientes 

de esto para poder establecer mejores relaciones. 

Se pide a cada uno de los participantes que diga algo que le agra

de de cada uno de los otros integrantes del gurpo en forma descriptiva y 

breve, después se referirá lo que le desagrada de cada persona. Se les -

seilala que las disculpas o comentarios en esta sesión no están permitidas. 

En la evaluación de la técnica se reflexiona sobre: lo• sentimientos 

de los participantes de lo que se dijo de ellas. Lo que aprendieron de -

esta experiencia. 
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SESION 4 

Teme.- Autaconcepta. 

Tfu:nice.- Preeentecián par parejas (el sí misma real - el sí mismo 

ideal). 

En esta técnica se trata de confrantar le idea que tienen las sujetos 

de aí mismos con le que los demás integrantes se han formado de ellos. Por 

la que se preparen cinca tarjetas para cada uno de ellos. Se lea pide que 

escriban en cada una, un rasgo que les caracterice, NO deben poner su nombre 

en ella. Se les de un tiempo de 5 minutos aproximadamente. Le coordinado

ra pesa y recoge sóla tres de las cinca tarjetas que escribió cada uno. 

La caordinadore leerá en voz alta una tarjeta elegida al azar, le 

persona e le que se refiere no debe de decir ni si, ni na a hacer cualquier 

mavimiento que le identifique. 

Si un integrante AS señalada, ee preguntará por qué se considere que 

es él, si es él lo dice y si na sólo responde "gracias pero no soy yo". 

Otra miembro del grupo puede decir quién cree que es, y así sucesiv.!!. 

mente, lo dicen dos o tres personas, ya se edi vine o no, se pase a hacer lo 

mismo con otras tarjetas, hasta lograr que todos los miembros del grupo 

sean reconocidos, después se hace la reflexión y los comentarios que el gr.!!_ 

po desee eobre le experiencia. Se evalúa le Técnica. 
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SESIDN 5 

Tema.- La Fsnilia 

Técnica.- SaciadrBTla. 

Se inicia la sesión hacienda el siguiente comentario: "Hemos abserv~ 

do que sólo cuando se experimenta a se vivencia una situación es cuando la 

podemos comprender, de ah! la importancia de intentar experimentar la si tu~ 

ción familiar, a través de una representación; entre ustedes eligirán un -

problema, no es necesario que planteen una solución, los roles que existi-

rán serán las integrantes de una femilia. Tendrán 15 minutas para ponerse 

de acuerda en el tema y en las roles que compartirán. Sé que será difícil, 

pera na nas interesan sus habilidades Istriónicas, la que nas interesa es -

observar cómo están percibiendo a la familia". 

EEta técnica puede definirse cama la dramatización de un problema, -

conserniente a los miembros de un grupo, en este caso relacionado con la f.!!, 

milla, tiene la finalidad de obtener una vivencia, más exacta, de una aitu~ 

ci6n difícil a problemática y encontrar una solución más adecuada. 

Pera las fines de este trabaja se propone al grupa la realización de 

un sociodrama, explicando en qué consiste esta técnica. Se le pide al gru

pa que represente un problema familiar y que ellas estén interesadas en re

visar, can las advertencias antes señaladas. 

Las integrantes llevan a cabo la representación y posteriormente se 

da comienza a la discusión, can la participación de todas las integrantes. 

"OIA: Hás que la discusión .del problema es la manera en que están viendo al. grupo familiar 
y cómo son Jos roles que presentan y representan. 
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SES ION 6 

Tema.- Sexualidad. 

Técnica.- Interpretar imágenes. 

Se inicia la sesión con "La sexualidad también juega un papel impor

tante en nuestra consti tuci6n como persona y dentro de las relaciones inte.!. 

personales. Por lo que el hablar de ello de manera franca y abierta, ea -

importante para consolidar un conocimiento objetivo y claro". 

Se divide al grupo en dos subgrupos. A cada uno de los grupos se -

les presentan tres ilustraciones, señalándoles que a partir dt;: estas imáge

nes planteen lo que les sugiere con respecto a la sexualidad, pueden expre

sar todas les Ideas que se lea ocurran al respecto. Todos los integrantes 

tendrán libertad de expresión, no se trata de imponer o calificar una idea; 

se trata de explicar nuestra idea y hacernos entender. 

Cada grupo presentará una conclusi6n o resumen de la idea que tienen 

de la se•ualidad. Pero esta idea es del grupa, par lo que todos tendrán -

Que ayudar a redactar el resumen para que quede al parecer de todos. 

La coordinadora expresará los puntos más relevantes que ae manifest_!!. 

ron en este trabajo. 

Se evalúa la aesi6n. 
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SES ION 7 

Tema.- Escolaridad. 

Técnica.- Palabra eleve (modificada) 

El objetivo de esta sesión es valorar el papel de la escuela (estu

dios) en au vida. 

La coordinadora propone al grupo la técnica denominada palabra eleve. 

A través de la cual se hará una "radiografía" de sus actitudes hacia la es

cuela, sus espectativas, temores y fantasías, con respecto a éste, el grupo 

se acomoda en media círculo frente al pizarrón, de tal manera que todas te~ 

gen acceso al mismo. 

Se destinan unas minutos para que todos comiencen a sensibilizarse -

de sus propios sentimientos en relación de la escuela. Se les pide que re

flexionPn tratando de responder a: 

lcómo se sienten en la escuela? 

lc6mo se sienten en clase? 

lcuáles san sus deseas y cuáles aan sus objetivos? 

Se les sugiere que traten de expresarlo en una, palabra, la palabra 

puede aer real o simb6lica. 

Después del tiempo de reflexión, se les invita a que en silencio pa

aen al pizarrón a escribir su expresión, tendrán 10 minutos pare hacerlo. 

Pueden poner cuantas palabras quieran, la única condición es que, 

escriban una sala palabra, se sienten y se vuelvan a parar las veces que -

quieran \' así sucesivamente. 

Tembién se les recuerda que no se hacen comentarlas, que este traba

jo se hace en silencio. 
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El"' seguida se les dice que disponen de otros 10 minutos para tachar 

aquellas palabras que por alguna raz6n les molesta, no les gusta o rechazan. 

Tienen que cunplir con la misma condición; tachar, volver a su lugar, ta-

char, r.uantas veces quieran, se pueden tachar les palabras va tachadas. 

Por Último se les dice que disponen de 10 minutos para subrayar 

aquellas palabras que por alguna razón les agradan o sienten alegría al 

leerlas. Deben seguir la misma condición, ponerse de pie para subrayar, 

volver a su lugar, pueden hacerlo cuantas veces quieran. Hebrán palabras 

que ya estén tachadas, pero que alguien quiera subrayar. Una vez termina

da esta parte, se les pregunta lsi alguien puede hacer una especie de ra-

diogrsfía del grupo?, decir cuáles son los sentimientos, las inquietudes -

que se manifiestan en el trabajo. Ls coordinadora da su conclusión y se 

hará una evaluación de la técnica. 

- 86 -



SESIDN 8 

Tema.- Duelo. 

Técnica.- lC&no fui?, lCámo soy? 

Es importante que las personas se percaten de los cambios que van 

sufriendo físicamente como emocionalmente, de ahí la realización de este 

ejercicio. 

Se presentan, en i.;na cartulina, las preguntas lcómo fuí? y lcómo 

soy?. La coordinadora J.es pide a los muchachos que anoten todas las 

ideas que les evoquen las preguntas antes señaladas. Se les dan 10 min.!:!_ 

tos para que realicen el trabajo. Posteriormente se pasa a un plenario 

en donde cada uno de los integrantes leen sus respuestas, leyendo primero 

las evocadas por la pregunta lcómo fu{?, y posteriormente las evocadas -

por la pregunta lcómo soy?. Se da una conclusión del ejercicio y se pa

sa a la evaluación. 
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SES ION 9 

Tena.- Actitud hacia el futuro. 

Técnica.- Fantasía del futuro. 

El futuro es una situación preocupante para los edolescentes, v que 

además están próximos a decidir, por lo que el observar su actitud hacia -

este momento, el saber planear, el considerar lo que está haciendo para 

alcanzar sus metas, la manera en que lo está haciendo, etc., son importan

tes par~ considerarlas en este trabajo. 

Se proporciona una hoja v un lápiz a cada participante, se les pide 

que describan un ~ situado en cu3lquier momento del futuro. Puede ser -

un día especial que les gustaría experimentarlo, un día ordinario. 

Se pasa a un plenario en donde se lee lo escrito por cada uno de los 

integrantes, se analizan los puntos principales, con el objeto de que los 

muchachos puedan percatarse de sus intereses; se evalúa el trabajo. 
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SES ION 10 

Tena.- C:onclusión. 

Técnica.- Evaluaci6n. 

Se les pide a los muchachos que hagan una evaluación del curso, to

mando en cuenta¡ lo que aprendieron, cómo se sirtieron, lo que les pareció 

paca relevante, si alguna situación no se abordó y debió serlo¡ cómo se 

sintieron al trabajar con técnicas de dinámicas de grupo, las observaclo-

nes con respecto a la coordinación del trabajo, si los objetivos del curso 

se cumplieron, las sugerencias que tengan que hacer. 

Ceda uno de los integrantes presenta sus conclusiones al igual que 

la coordinadora, se da por concluido el trabajo. 
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ANEXO II 
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ESCALA TENNESSEE DE AUTOCONCEPTO. 

Es una escala sencilla para el sujeto, ampliamente aplicable y mul t.!_ 

dimensional en su descripción de la imagen. PL!ede usarse en la consulta -

psicológica evaluación y diagnóstico c1ínico, investigación en las ciencias 

del comportamiento, selección de personal, etc. 

La escala consta de cien afirmaciones autodescriptivas que el sujeta 

usa para describir lo que tiene de sí mismo. Le escala se autoadminiatra y 

se aplica a individuos a a grupas. PL!ede usarse con sujetos de 14 o más -

años que pueden leer par lo menas a nivel de 6C año. Es aplicable no sola

mente a personas bien ajustadas y sanas sino también a pacientes psiquiátr.!_ 

cas. 

La escala consta de dos formas, para consulta psicológica y la forma 

cl!nica y de investigación: con las dos formas se usa el mismo libreto y -

las mismos items, la diferencie estriba en la calificación y en el sistema 

de perfiles. 

En nuestra trabaja usamos la forma de consulta psicológica, ésta es 

apropiada para la autointerpretación y para comentarla en la entrevista con 

el sujeto, el tiempo que se lleva en contestar es de 10 a 20 minutas aprox.!_ 

madamente. 

Le escala se autoadministra y no requiere más instrucciones que las 

que están indicadas en el i tnerior de la portada del folleto. Sin embargo, 

es conveniente hacer notar al examinado que la hoja de respuesta est~ orga

nizada en tal forma que el sujeto responda en forma alternada. Algunos su

jetos pueden confundirse en relación a este punto y es par eso que el exam.!_ 

nadar esté preparado para esta posibilidad. 

Le em::ala evalúa las siguentes áreas: 

Punteo de autocrítica (SC) son 10 i tems, y son afirmaciones lig.!!_ 

ramente derogatorias que la mayor parte de las personas admiten 

que son ciertas de sí mismas, 



Punteo positivo. Estos punteos representan un marco interno de 

referencia dentro del cual el individuo se describe a sí mismo. 

Estos punteos son les sumas del número externo de referencia 

(c~lumnas) y marco interno de referencia (hileras). 

Pmteo total. Refleja el nivel total de autoestima. 

Hilera 1. Evalúa la identidad, "lo que yo soy". 

Hilera 2. Evalúa autosatisfacci6n, describe· como se siente acerca 

del Vo que él percibe, .es "como m~ •dento conmigo mismo 

por lo que soy". 

Hllera-3. Evalúa el comportamiento, 0 eét0 es"_lo:que.-Vo ·.hagan; 

C:oluma A. Va físico, visi6n de su cuerpo,. ~atado de salud; apa

riencia físics, habilidad y sexualidad. 

C:oluma B. Va ético-moral, está relacionado con el concepto de bu~ 

nao.malo como persona. 

C:oluma C:. Va personal, refleja el sentido de valor personal que -

tiene el individuo de sí mismo; qué tan adecuado ae aie!!. 

te como persona. 

C:oluma D. Va faniliar, evalúa sentimientos propios de valer perso

nal y de efectividad en ).~s relaciones familiares. 

C:oluma E. Va social, refleja los sentimientos de las personas sobre 

su forma de relacionarse con las personas en general. 

Punteos de variabilidad. Proporciona una medida sencilla de la 

variabilidad e inconsistencia de una área de autopercepci6n a -

otra. 

Variabilidad total. Representa el total de variabilidad entre 

todos los puntos. 
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C:oluma V total. Mide v resume las variecione~" dentro "de las CE_ 

lumnas. 

~ Hilera V total. Representa la suma de las variaciones a través 

de las diferentes hileras. 

Puntuaci6n de distribuci6n •o•. Representa la surra que el indi

viduo obtiene en la distribución de sus respuestas a través de -

les cinco opciones que se le presentan el contestar los i tems de 

le escala, se puede interpretar también como una medida adicio

nal de le autoimagen. "La certeza o seguridad de como se percibe 

una a sí mismo". 

Punteo del tiempo. Indice el tiempo en que se realizó el ejer-

cicio, sólo tiene correlación con el aubpuntea de conflicto neto 

para la columna C can un nivel de significencia de .5. 
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Inventaria de :!.a Ansiedad Rasga-Estada (IOARE). Versión en español 

del STAI (State Trai t-Ansiety Inventary). Está constituida por dos escales 

separadas de <autoevaluaci6n que se utilizan para medir dos dimensiones dis

tintas de la ansiedad. 

1. Ansiedad-Rasgo 2. Ansiedad-'Estado 

Originalmente se desarrollfi para investigar fenómenos de ansiedad de 

sujetos adultos normales, es decir, sin síntomas psiquiátricos. Se ha deme!_ 

tracio también que es útil en la medición de la ansiedad en loe estudiantes 

de secundaria y de bachillerato, tanto como en pacientes neuropsiquiátricae, 

médicos y quirúrgicos. 

La escala A-Rasga consta de 20 afirmaciones en la que ae pide al su-

jeto que describa cómo se siente generalmente. Le escala A-Estado, también 

consiste en 20 afirmaciones, pera las instrucciones requieren que los suje

tas indiquen cómo se sienten en un momento dado. Ambas escalas se encuen-

tran impresas en una sala hoja, una de un lado y la otra del otro. Una co

pia del protocolo del inventario para el estudio de la ansiedad se anexa. 

La Escala A-Rasgo es usada para la identificación de estudiantes de 

bachillerato y profesional que son propensas a la ansiedad; v p3ra evaluar 

el grado hasta el cual, loe estudiantes que solicitan loe servicios del co!!. 

eejo psicológico o de orientación, son afectados por problemas de ansiedad 

neurótica. 

Lee características esenciales que pueden evaluarse con la esAca la -

A-Estado involucran sentimientos de tensi6n, nerviosismo, preocupación y 

aprensión. 

La Ansiedad-Estado (A-Estado) es canceptuaUzada como una condición 

o estado emocional transitorio del organismo humano, que se caracteriza por 

sentimientos de tensión v de apreensión objetivos, conscientemente percibi

dos, y por un aumento de la actividad d~l sistema nervinso autónomo. Los -

estados de ansiedad puea¡;I'\ variar en intensidad v Fluctuar a través del 

tiempo. 
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La Ansiedad-Rasgo (A-Rasqo) se refiere e las diferencias individua-

les, relativamente estables, en la propensión a la ansiedad, es decir, a las 

difErencias entre las personas en la tendencia a responder a situaciones 

percibidas como amenazantes con elevación en la intensidad de la A-Estado. 

La A-Rasgo tiene la caracterfstica del tipo de locuciones c;ue Atkinson lla

mó 111T1otivos 11 , y oue define como disposiciones que permanecen latentes hasta 

que las señales de una situación las activan. 

Los conceptos de A-Estado y A-Rasgo pueden considerarse como análo-

gos, en cierto sentido, a los conceptos de energfa cinética y energía pote.!! 

cial en la Hsica. 

El. IDARE fue diseñado par" ser autoadministrable y puede ser aplica

do individualmente o en grupo. Las instrucciones completas están impresas 

en el protocolo de ambas escalas; no tienen Hmi te de tiempo, ae requiere -

de un promedio de seis a ocho r,,inutos para contestar una de las dos escalas 

y menos de 15 minutos para contestar ambss. 

La validez del IDARE se fundamenta en el supuesto de que el examina

do entiende claramente que en las isntrucciones que se le d9n, en relación 

~en el IW:stan él debe reportar cómo se siente en este momento espec{fico V 

que las instrucciones que se le dan con el A-RlH:pse le pide que indique có

mo se siente generalmente. 

En el proceso de estandarización del IDARE se aplicó primero la ese.!!. 

la A-Estado (SXE) y en seguida la escala A-Rasgo (SXR). Este es el orden -

aue se recomienda cuando ambas se aplican juntas; puesto que la escala A-E!!_ 

tado fue diseñada con el fin de que fuese sensitiva a las condiciones bajo 

las cuales se aplica el inventario, las calificacicnes en esta escala pue-

-deri ser influenciadas por la atmósfera emocional que se puede crear si se -

splica primero la escala A-Rasgo. 

En contraste ha sido demostrado que la escala A-Rasgo, es relativa-

mente inmune al efecto de las condiciones bajo las cuales son aplicadas 

(2ohnsan, 1%8; Johnson & Spiel ~erger, 1969; Laud, 1969). 
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Callficaci6n.- La disperción de posibles puntuaciones para el inve~ 

tario varfa desde una puntuación mínima de 20 hasta una puntuación máxima -

de BD en ambas escalas. Los sujetos responden a cada uno de los Reactivos 

de IOARE valorándose ellos mismos con una escala de cuatro puntos. Las cu~ 

tro categorías para la escala A-Estado son 1.- no en la absoluto; 2.- un -

poco; 3.- bastante; 4.- mucha. Les categorías para la escala A-Rasgo son 

1.- casi nunca, 2.- algunas veces. 3.- frecuentemente; 4.- casi siempre. 

Hay p!antillas pare calificar de manera manual el im1entario. Cual

quier persona que sepa leer puede contestar el inventario. Si un sujeto -

emite uno o dos reactivos en cualquiera de las escalas, las calificaciones 

prorreatadas de toda la escala pueden ser obtenidas a través del siguiente 

procedimiento.- determine la calificación media para los reactivos e los -

cuales el sujeto ha respondido; 2.- multiplique ese valor por veinte; y 

3.- ajuste el producto el número entero inmediato superior que corresponda. 

Sin embargo si tres o más reactivos son omitidos, le validez de la escale -

debe considerarse dudosa. 
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TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN HACHOVER. 

Karen Machover; alumno del último año de psicología en el King 

Country Psiquiatrie Hospital. Adjunto ele Psicología cHnica en el Long 

Islanó College of Medicine Nueva York. 

En este método proyectivo la teoría siguió a la práctica. Le valid,!!_ 

ción empírica fue anterior a la formulación de un marco de referencia teór,!. 

co. Quedó establecido mucho antes el hecho de que los dibujos de "una per

sona" revelaban amplias dimensiones de la personalidad y condición clínica 

del sujeto, que su "por qué". La teoría de la personalidad explica el "por 

qué" en todos los sistemas de psicología dinámica, y especialmente, en los 

principios en que se basa el movimiento, expresivo en el análisis de profu!'_ 

dida y en el pensamiento psicoanalítico. 

Lo que determinó la elaboración y el desarrollo de este test fueron 

los trabajos de Gondenough, centrados sobre la figura humana, (test del di

bujo de un hombre). 

En términos generales el dibujo de la persona representa la expresión 

de si mismo o de 1 cuerpo, en el ambiente. Lo que se expresa se podría ca-

racterizar como la imagen corporal, que desarrollan numerosas autores. "La 

imagen corporal se puede definir como una reflexión compleja de autoconsid.!!. 

raci6n 11 • Dentro de este concepto quedan como indica Kubie, 11 el cuerpo, eua 

t1i:'rtes", sus productos 1 y sus necesidades". 

Son 17 rasgos gráficos elegidos en base al análisis realizado por -

K. Machover de una vasta colección de dibujos de sujetos de ambos sexos, n,!. 

ños, adolescentes y 9dul tos, constrastados con las historias clínicas y que 

ha podido suministrar una riquísima tabla de significados de les mismas. 

Secuencia de la figura.- (figure del mismo sexo) a.- Ja mayoría de 

los individuos dibujan siempre primero la figura de su propio sexo. 

b.· la incidencia de desviaciones de esta regla, ee mayor entre los 

sujetos que solicitan o requieren tratamiento psiouiátrlco. c.- al

ounas explicaciones, en las oue la primera figura dibujada, es de -
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sexo apuesto san: confusión de identificación sexual; intensa fija-

ci6n al sexo opuesto. 

2.- C::~araci6n de la figura.- Está relacionado con la autoafirma

ci6n del propia sexo, la fig. femenina mayor que la masculina signi

fica egacentriamo autosuficiencia, y superioridad en relaci6n al sexo 

opuesto. 

3. Tamafla de la figura.- la relación del tamaf1a del dibujo y el -

espacia gráfica disponible puede vincularse en la relaci6n dinámica 

entre el individuo y su ambiente, a entre el individuo y las figuras 

parentales. El tamaña expresa cómo responde el individuo a las pre

siones ambientales. 

A.- Pequella. individua, pequeMo, inadaptado, responde e las reque

rimientos del ambiente can sentimientos de inferioridad. 

B.- Grande. el individua responde a las presiones ambientales can 

sentimientos de expansión y agresión. 

Una figura promedio 1Bcm; a 2/3 del espacia que se tenga. 

4.- Movimiento. Hucha actividad pueden significar fuerte impulsa 

hacia la actividad motara. Individuo inquieta y de acción. Histé

rico. Extrema rigidez. falta de impulsa a agotamiento emocional, 

individua con conflictos graves y muy profundos frente e los cuales 

mantiene un control rígido. Figuras sentadas o reclinadas expresan 

bajo nivel energético. Distnrciones, omisiones, borraduras, sombre~ 

dos y líneas reforzadas sugieren que las conflictos del examinado -

pueden relaciaanrse casi con dichas partes. 

5.- Enfasie en la cabeza. a) muy pedante; b) pasee aspiraciones 

intelectuales; e) dolores de cabeza y otros síntomas somáticos; -

d) introspectiva; e) huye a la fantasfa. 

6.- Enfasie en el cuello.- narcisi51110. 
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7.- Boca ovalada; a) oralmente receptiva; b) dependencia. 

B.- Dn1s16n ojo o parte de.- Introversión, sujeto egocéntrico con 

mirada interior. Puede expresar culpa con tendencias voyeurísticas. 

9. C:uello largo.- El cuello puede considerarse como el vinculo -

entre el control intelectual y los impulsos del ello. 

Puede revelar dificultades para controlar y dirigir los impulsos -

instintivos. Existencia de síntomas somáticos en distintas áreas. 

10.- Henos ocultas.- dificultad de contacto. Sentimientos de -

culpa en relación con actividad manipulatoria (masturbación). 

11.- Pullas cerrados.- Agresión reprimida. 

12.- Brezos epretadoe el cuerpo.- sentimientos pasivos o defensi

vas. 

13.- Enfesis en le vestimenta.- cuidadosamente vestido o vestida 

recargada. Egocent~ismo o narcisismo social. 

14.- Botones en le linee media.- Dependencia o preocupaciones som! 

ticas. 

15.- Enfesis en los bolsillos.- oralidad. Depreciáci6n efectiva o 

material. Dependencia. 

16.- Cinturón destacado.- Inicios de defensas deL yo. Mayor con

trol de impulsos corporales con recionelizeción' o ~oblimsci6n de les 

tendencias cara convertirlos en expresiones estéticás, quizás narci

sistas. 

17.- Dedos en garras o flacos.- (puntiagudos) ,tendencias agresi-

vas infantiles; prlml ti vas. 
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TRSt Dominas (Anstey) .- Es una prueba no verbal de inteligencia, 

tiene l<J finalidad de establecer la capacidad del sujeto para conceptualizar 

y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. 

Consiste en una serie de diseño que, bajo la forma de conjuntos de -

fichas de dominó, ~on presentados al sujeto en orden de di ficulted crecien

te. Se basa en el supuesto de que la capacidad del sujeto pare resolver ·

acertadamente un determinado número de problemas, está en función directa -

del factor "G" de inteligencia. 

Este test valora la capacidad del sujeto pare: 

a) Percibir exactamente el número de puntos en cada conjunto de fi

chas. 

b) 

c) 

Descubr~r el P~,:~~ipio -de organización del conjunto. 

Re~~lver; nÍe~ian~e la aplicación de dichos principios, la canti

dad-: de puntos que -deberá de colocar en cada una de lss mitades -

de·\~ ficha de dominó en blanco, pare completar el diselio. 

Esta prueba ae aplica a sujetos de doce años en adelante, puede adm_!. 

nistrarse individual o grupalmente, a partir de los diez años, tambtén ee -

ha llegado a aplicar a sujetos de 65 años d" edad, éstos llegan a quedar -

clasificados en la "cola" inferior de la distribución. Temhién se aplica a 

enfermos mentales con un cri terlo más cuall tativo. 

La pruebe consiste en un cuaderno que contiene 48 problemas impresos, 

a rezón de 6 problemas en cada hoja. E'iste además una página preliminar, 

destinada a explicar al sujeto la tarea que deberá realizar mediante cuatro 

ejemplos, dos de los cuales están resueltos v los dos restantes, el sujeto 

los deberá resolver bajo la supervisión del examinador. En el protocolo de 

la prueba el sujeto anotará, con números, la cantidad de puntos que corres

ponden a la ficha en b) aneo del cuaderno. No existe límite de tiempo, ya -

que no se trata de una prueba de velocidad, pero un lapso de treinta minu-

tos es suficiente para contestar Ja prueba. 
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El protocolo se califica asignando un punto a cada respuesta total-

mente .carr.e_cta; En ,el manual de la prueba se ores~nta la clave para calif.!. 

carla, .as_i~ccimo, las normas para convertir el puntaje bruto en 0ercentiles -

(según la eclsd 'del sujeto) y obtener el diagn6stico de la capacidad del su

jetn~ 

.El rendimiento de este test no depende en un grado considerable del 

áilibiente, la educación a la experiencia del examinado, este test posee una 

saturaci6n "g" de D.82. 
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ESGALA DE PREFERENGIAS VOGAGIONALES KUDER. 

G. Frederlck Kuder inició sus investigaciones acerca de las Prefere_!! 

cias Vocacionales en la Universidad del Estada de Dhio en 1930. El regis-

tra de "Preferencias• fue publicado en 1939, sufriendo revisiones y amplia

ciones con el pasar de las años. En 19!,B apareci6 una forma reduc:ida para 

ser utilizada en las industrias. El instrumento ideado por Kuder fue util.!_ 

zado ampliamente par insti tucianes edurac:ianales para la arientac:ión vaca-

cianal y en las empresas, para la selección, ubicación y capacitación de 

personal, habiendo tres formas: 

1. Forma general "88 11 de cómputo manual. 

2. Forma general 11 8M" de cómputo mecánica. 

3. Forma reducida "8L" para usa industrial. 

La forma "CH" es una ampliación de la forma general "88" y presenta 

10 áreas ée Preferencia, más un puntaje de "validez" para verificar si ·1as 

resul tedas de la prueba se pueden considerar válidos. 

La escala de Preferencias-Vacacional fonna parte de una batería de 

3 pruebas que pueden usarse en forma independiente o en conjunto, ya que se 

complementan recíprocamente. 

La prueba consta de: 

Folleto de aplicación, que contiene las instrucciones para el -

examinado, y 1 os 1 tems de la prueba. 

Hoja de respuestas, en la cual el sujeto perfara.rá can un alfi-

ler sus elecciones. 

Hoja para trazar el perfil. 

Manual. 

Los i tems de la prueba son del tipo de "terna de elecc:ión forzada" 

habiendo 168 items con tres alternativas cada uno, el exa'11inado debe ele

gir, para ceda terna, cuál es la actividad considerada más agradable y cuál 

es la menos agradable. Para este fin perforará con un alfiler, en la 
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correspondiente hoja de respuestas, el pequeña círculo en la columna "+" P!!. 

ra la actividad que le guste más v en la columna "-" para la actividad que 

le guste menas. 

Alininistración de la prueba. El folleto de aplicación cantienP- las 

instrucciones que el examinado deberá leer, solicitando que el examin2dar -

le aclare eventualmente dudas. Es necesario hacer énfasis en que, aunque -

al sujeta todas las actividades de la terna le resulten agradables o bien -

todas le resulten desagradables, deberá atenerse a las instrucciones y ele

gir sólo das: 1.11a como más agradable y una como menos agradable. También -

es conveniente cerciorarse de que el sujeta ha entendida cómo "borrar" eve.!!, 

tuales elecciones equivocadas (el procedimiento aparece en el folleto de -

aplicación). 

C:aliflceción de le pruebe y trezae del perfil. Las puntajes obteni

dos se calculan contando, para cada escala, los circulitas que aparecen pe.E_ 

rorados en la hoja de respuestas, a partir de la flecha donde indica "cCJTiie.!!_ 

za•, has ta donde indica •termina". 

a) La última página en la hoja de respuestas, marcada en la letra -

"V" es le hoja de verificación, y lo que se obtenga aqu{ va a -

indicar si la prueba es válida (puntuación de 36 a 44), dudosa 

(de 32 a 35) y na válida (menos de 32 puntos). En este último -

caso se recomienda repetir la orueba explicando nuevamente al S.!:!_ 

jeta cómo debe contestar e invitarlo a hacerlo cuidadosa y sine~ 

rarr.ente. 

b) Seguir el mismo procedimiento p'1ra contar las puntuaciones obte

nidas en las demás escalas, comenzando par la serle "0" y termi- _ 

nando can la serie 11 9°. 

e) Contar las puntuaciones obtenidas en la orimera página de la hoja 

de respuestas, en la columna marcada para tal fin. 

d) Trazar el perfil en la hoja correspondiente (tomando en cuenta el 

sexo del sujeto), marcando con un círculo en cada calull'ne el 
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número obtenida par el sujeta en cada serie, y hacienda la rela

tiva gráfica. Hecha esta se ha obtenida el "Perfil de las Pref~ 

rencias vocacionales• del sujeta. 

La escala de Preferencias-Vacacional tiene como finalidad descubrir 

las áreas generales donde se sitúan las intereses y preferencias del indiv.!_ 

duo. 

La segunda prueba es la escala de Preferencias-Personal, que tiene -

cama objeto determinar la modalidad de trabaja que esté más de acuerda a las 

preferencias personales del examinada. 

La tercera prueba es la escala de Preferencias-Ocupacional, tiene un 

enfoque más específica, ya que trata de determinar para qué carrera determ.!_ 

nada tiene mayar inclinación el sujeta, una vez conocida el área general de 

Preferencias-Vacacianales de sujeto y cuál es la modalidad de trabaja que -

va más de acuerdo con su manera de ser. 

C:aracterísticas de la prueba. Es un invetaria de intereses, que se 

puede administrar en forma individual y colectiva, y se puede aplicar a su

jetas can enseñanza media, universitarias y adultas en general, de ambas se 

xos (hay distintas hojas para trazar el perfil de hambres y mujeres), 

Le aplicación de la prueba tarda de 30 minutos a 1 hora, siendo el -

tiempo promedia de ejecución para sujetas can instrucción media: 40 minutas, 
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