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INT?t0 D U C C I ON

Desde hace cuatro años nos encontramos trabajando en un- 

Depto, de Orientación Educativa a nivel de bachillerato de -- 

ciencias físico -matemáticas del I. P. N. Las experiencias que

hemos vivido partiendo de la observaci6n y comunicación con

los alumnos ( individual por medio de entrevistas, 
atención de

casos particulares y colectiva), de sus motivaciones para ins

cribirse en esa determinada escuela, d e sus
calificaciones, de- 

serci6n etc; y del trato con los maestros y la observaci6n de
la forma como se desarrollan las clases y Programas de enseTan
za, se despertaron en nosotros muchas dudas sobre la forma en

eue llevamos a cabo nuestra labor de " orie ntaeion% 

Buscando un mejoramiento de nuestras técnicas, 
nos dimos

a la tarea de conocer la forma de abordar los problemas de -- 
otros Deptos, de orientaci6n ( como el de la UNAM, IPNs SNOV, 

etc)., y nos encontramos que las lagunas y deficiencias de - 
nu.estro sistema volvían a renetirse en

éstos. La orientaci6n

está limitada a un consejo vocacional basado en la aplicaci¿5n
de nruebas creadas rara otras muestras estudiantiles con unos
parámetros afines a poblaciones ligeramente Parecidas a las - 

que son objeto de nuestro estudio. 

Pensamos entonces en la necesidad de obtener normas de
comparación surgidas de la distribución real de

calificaciones
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de nuestra poblaci.6n estudiantil a nivel de bachillerato. 

Pero existían además otras interrogantes
como: ¿ c61110 110

gar a un " consejo vocacional"?, ""
redecir" el 4xito en una

determinada carrera o área de estudio basándonos en las prue- 

bas psicológicas coro criterio absoluto, ¿
denendfia solamente

el éxito de las áreas que éstos investigaba?. 

La única forma de saberlo era realizar nna investigación

de la validez predíctiva que "
odiamos esperar de una batería

de pruebas que para tal Pin se seleccionara. 

Ahora el problema consistía en concentrar que criterio de
heríamos emplear en la seleaci6n de los instrumentos adecuados

para el lego de nuestro objetivo. 

De acuerdo con el criterio de Thorndike que versa en el - 

siguiente parrafo " En nuestros esfuerzos por forjar instrumen- 

tos de estimación, debemos reconocer que la persona es un todo

unificado". 

Cualesquiera sean los aspectos de rasgos que podamos sepa- 

rar, los distinguimos por razones de conveniencia, 
pero no exis

ten como entidades separadas. Son sólo aspectos de la persona - 

unitaria, o maneras de verla. Sin embargo inevitablemente hay

nue desmontar a la persona para estudiarla y
comprenderla. LO - 

podemos verlo todo al mismo tiempo" s se necesitaba una batería
de pruebas que abarcara todos los aspectos del individuo. 

Además de eso encontramos que autores como Donal Z Super - 
considera que los " Intereses constitu?en una Fuerza motriz" y
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Leslie e ^ ossar da la importancia nredorminante a las aptitu- 

des en la selección de una actividad y Holland nos dice " La - 

elecci6n vocacional es una exnresi6n de la nersonalidad" "
Los

invent,..rios de interés son inventarios de personalidad". 

Mos vimos en la necesidad de investigar las tres áreas - 

mencionadas, Interés, Aptitudes, Personalidad. Pero ¿ C6mo? ne- 

cesitabamos encontrar instrumentos de medición confiables vá- 

lidos y de aplicación colectiva. 

Las pruebas de las que nos valimos rara nuestro estudio

fueron Raven, Kuder, D. A. T. Cornell Index y Cuestionario -- 

Socioecon6mico. 

A continuación mencionaremos brevemente el por qué de la

aplicación de estas- ruebas. 

Raven.- _ Pueron varios los aspectos que nos llevaron a - 

utilizar esta prueba, ya que ruede administrarse en forma co- 

lectiva, el * iemno de aplicación es aceptable y el cómputo de

los resi• l tallos es ráñido y sencillo. 

Se trata a: emás de un test ro verbal con un alto indice

de validez y confliabiliis,5. . 1s{ — sro nn presenta dificultad, 

la adnuisici6n del material de examen, pudiendo usarse en re- 

netirias ocasiones. 

Kuder. 

Entre las - pruebas de in' ereses tenta- ôs que Los inventarios

de Intereses de Kuder y Strong eran los más conocidos y mejor es- 

tructurados: nos dec. dimos a emplear el Kuder porque: 
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a) E1 nt5mero de claves de calIfieaci6n emrleañas es me- 

nor, 

b) Emplea el mismo cuestionario -. ara ambos sexos, 

e) El tieso de los itemsr en el Kuder es tanto estadísti

ea como psicológicamente ho-nog4neo, 

d) " Las respuestas que el Kuder exige son respuestas de

elección forzosa, 

Cornell Index,- Partiendo de la bip6tesis sostenida por

algunos autores como Holland de que la Crientaci6n vo--acio-- 

nal es una expresi6n de la personalidad; el grado de ajuste

cue tenga una persona en su sociedad tendrá influencia con - 

el rendimien to escolar, 

Por esto creimos conveniente emplear un cuestionario de

ajuste como el Cornell Index nue nos permitiera clasificar a

los alumnos en tres categorías: 

a) Sin patología aparente, 

b) Con patología, 

e) Con patologia severa. 

Ficha Socioeconomica,- El nivel socioecon6mico preva- 

leciente en una comunidad es un factor determinante en la -- 

elecci6n de una carrera., facilitando u obstaculizando la rea

lizaci6n de actividades determinadas, ( en este caso educacio

nales), independientemente de los factores señalados con an- 

terioridad. 
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Por esto creemos nue es sumamente importante, determinar

el nivel socioeconómico para conocer las posibilidades reales

que tiene el sujeto de realizarse dentro de su núcleo social, 

D. A. T.- Dentro de las baterías de Aptitudes que exis- 

ten, las mas completas son el D. A, T. ( Test de aptitudes di- 

ferenciales) y el G. A. B. T. ( Batería general de test de aptitu

des), pero éste último se orienta mas a la selección de un -- 

trabajo especifico ( aplicación al campo laboral) y el D. A. T

a la predicción diferencial de éxito académico. ( aplicación - 

al campo edunativo). 

Por esto decidimos utilizar el D, A. T. además de ser -- 

una nrueba nue hace un análisis a través de diferentes sub - test

m, ie pueden ser aplicados según el enfoque que se da al estudio

en cuestiFn, 

estos instrumentos son descritos con detalle en Pags. poste— 

ri_o

Para saber con precisión el grado en que las areas cubier

tas por nuestra batería, determinaban el rendimiento escolar, 

era necesario efectuar las correlaciones de cada una con un -- 

criterio de éxito o fracaso y desarrollar una ecuación de re- 

gresión multiple, para combinar adecuadamente los sub - tests -- 

mos válidos como predictores, con éste. En base a los resulta

dos se noarta evaluar la eflniencia de nuestra batería y el a,1

cauce de la misma. Como medda de criterio pensamos que seria

conveniente utilizar las calificaciones de física considerán-- 
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dolas saés objetivas y confiables que un pr^medio de aprove- 

ebamiento, ya que es una de las materias básicas, ( matemáti- 

cas, física, cuimica y dibu.io), donde ruede esrerarse una

clasificación objetiva y uniforme, y de éstas es física, la

nue re, orta un mayor arado de dificultad rara el alumno, por

lo que casar o re^robar esta materia constituye un buen cri- 
terio de evaluación de éxito° 

rttonces nuestros objetivos irán dirigidos a inves

ti[,Par el grado en que estas vari?bles influyen en el rendi- 

miento ese - lar, «y en encontrar parámetros afines a nuestra

nobleciAn

Sisndo " éxito" una palabra de amplia acenci6n, creemos

conveniente nuntl.ializar que en n iP- tro estudio, será empleada

como sinónirr_o de anrobaci6n. 
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OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro trabajo fueron los siguien- 

l).- La selección de » n9 batería de pruebas para pre

decir éxito escolar. 

2).- La obtención de normas percentilares para la ca- 

lificación de cada una de las pruebas empleadas. 

3) - La obtención de un coeficiente de correlación. - 

máltiple para predecir la calificación en físi- 

ca. 

4) 0- 
Determinación de la Eficiencia Discriminativa de

la batería. 
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F pnrc Tr.i? t1m0

procedimos a imprimir el material que empleariamos, 
tratan— 

do de someternos lo más rosible a los patrones de impresión de

los originales, Dado ? ue dentro de los horarios escolares a - 

Oriantaci6n Educativa solamente se le asiána una hora a la se- 

mana para los grupos del primer grado, decidimos aplicar la ba

terca solamente a éstos, contando con un total de 1, 200 alurp-- 

nos ( turno matutino y vesrertino), cuyas edades fluctúan entre

los trece y los veintiocho años, 
predominando los alumnos de - 

sexo masculino. 

para la aalicaci6n de las pruebas se siguieron las siguien

tes r_autas: 

1.- Todas las pruebas se anlicarían una por una cada semana, - 

en su hora de uríentaci6n, 

2,- El alu^no que no is contestara en esa oportunidad, 
no for- 

marla harte del experimento ( aunque podría ir posteriormen

te al Depto, a completar su expediente). 

3,- Todas las _pruebas, aun las no cronometradas empezarían al

mismo tiempo y se recogerían juntas. 

Los Sub - tests del D. A. T. fueron contestados uno por se- 

mana. 

5,- rl ITuder se aplicó en dos sesiones, la primera basta la - 

columna seis; y la segunda de la seis a la doce. 

Al f,.nalizar el rrimer s— estr^, ten amos cuatrocientos - 
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veinticinco expedientes com--Iletos, 
de los cuales solamente - 

doscientos serían seleccionados al azar rara obtener nuestra

muestra. 

Las n, lificaciones crudas de la's pruebas, 
se obtuvieron

calificando cada una de las pruebas a mano y con plantilla - 

en el caso del Kuder, RAven v D. A. T. Estos datos se con- 

centraron en unas hojas nue llamamos "
sábanas de vaciamiento" 

junto con una ficha de identificación de cada
alumno; Se se- 

leccionaron los procedimientos de análisis estadístico y las
f6rmulas correspondientes para los objetivos de la investigó

ci6n, y concentramos los datos en cuadros de codificación - 
para ser perforados en tarjetas rara su procesamiento elec- 
tr6nico en el Depto, de Comnutaci6n del Instituto de Inves- 

ti7acinnes de Ingenieria. En dicho Dento. se obtuvieron las

normas percentilares para cada una de las
pruebas; los coefi

tientes de correlación de todas las pruebas con las califica

ciones de matemática y física, y las intercorrelaciones de - 

dichas - pruebas, La ecuaci6n de regresi6n máltiple se obtuvo

directamente usando el método de Doolittle, en virtud de que

no se dispuso del programa para computar
dicha ecuaci6n. 
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DrSCRIPCION DE LOS TTTSTRUM7YI" OS úTTLTZ:`.DOS

La batería que usamos para nuestro estudio consta de las

siguientes pruebas, 

D. A. T. 

X DER. 

RAVEN, 

COR?TELL INDEX. 

CÚFSTION$ RIO SOCIO- ECONOMICO, 

D. A. T. 

Esta prueba consta de ocho sub - tests disecados fundamen

talmente vara apreciar habilidades intelectugles y evitar -- 

hasta donde sea posible la interferencia de conocimientos o

dependencias de tipo escolar. 

Los autores del test, conscientes de que no es posible

establecer una clara demarcación entre aptitudes y logro es- 

colar, creen que éste test mide estándares usualmente pres-- 

Gritos para pruebas de aptitudes, en contraste con tests cu- 

ya inten^ i6n es anreciar el aprendizaje de materias específí

cas, y condideran que los test en éstas series miden las ap- 
titudes o habilidades aue son importantes en una gran canti- 

dad de situaciones escolares y vocacionales. 
Fuá creado en

1947 nor la Psychological Cornoration, como baterís de orien

taci6n rara uso de las escuelas de segunda enseñanza y en -- 

1963, se produjo una forma revisada que es más fácil de apli

ear. Se presto alguna atenci6n s la necesidad de obtener
me
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dichas y aptitudes separadas y relativamente correlacionadas

pero sobre todo se quiso obtener medidas que tuviesen signi- 

ficado vara los orientadores de segunda enseñanza. Los sub - 

teste que integran esta prueba son los siguientes: 

1.- Razon4miento mecánico. 

2.- Relaciones espaciales. 

3.- Habilidad numérica. 

1.- Razonamiento Verbal. 

5.- Razonamiento abstracto. 

6.- Rapidez y Precisión. 

7.- Uso del Lenguaje: Ortografía, 

8.- Uso del Lennuaje: Gramática. 

1. - RAZONAMIMO MI CAXTCO. 

El sub - test de Razonamiento Mecánico es esencialmente - 

una nueva forma de las series de comprensión mecánica prepa- 

rada precisamente por uno de los autores. 

Cada reactivo consiste en una representación gráfica de

una situación mecánica acompasada de una pregunta. Se tuvo

cuidado de presentar los reactivos en términos de mecanismos

simples frecuentemente encontrados que no fueren ejemplos de

libros de texto o requirieran un conocimiento especial. 

Este sc:btest investiga caracidad de razonamiento y en- 

tendimiento del campo de la mecánica al igual que comprensión

de los principios físicos dados en situaciones familiares por

lo tanto las personas que obtienen una alta calificación en - 
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este subtest, son aquellas con facilidad para aprender los - 

rrincipios de operaci6n y renaraci6n de maquinarias complica

das ( mecanismos). Cuando el puntaje es bajo en esta área la

persona tendrá dificultad para entrenarse en áreas relaciona

das con la física, áreas tecnológicas, 6 áreas de entrenamien

to manual, 

2.- Relaciones Espaciales. 

Se muestra el diagrama de una figura plana. El alumno - 

debe tratar de imaginarse visualmente y de indicar cual figu- 

ra s61idn podría { producirse doblando y rotando 1n figura pla- 

na. Este test mine especialmente la habilidad para pensar en

términos esnaciales, requiere de una manipulaci6n mental de - 

ob.íetos-- la creaci6n de estructuras mentales partiendo de un

alano, o en cualquier actividad en laa ue se requiera visual¡ 

zar objetos en forma tridimensional; las personas con puntaje

bajo tendrán dificultad para relacionarse con formas concre- 

tas a trav6s de la visualización. 



3.- Habilid,9d Numérica. 

Consiste en la presentación de problemas numéricos que ha- 

cen hincapié en la comprensión más que an la simple facilidad - 

de cálculo. Este subtest mide la comprensión de las relaciones

numéricas y la facilidad para el manejo de conceptos numéricos

que el sujeto te-nga. Las personas que obtengan puntajes altos, 

tendrán una gran habilidad para razonar en forma numérica, pa- 

ra manejar relaciones numéricas y para relacionarse inteligen- 

temente con materiales cuantitativos; las personas que obtengan

bajos pontajes presentarán dificultades para el aprendizaje en

general y especialmente en campos tales como la matemática, la

física, la química; las ingenierías y en todas aquellas activi- 

dades en las que el pensamiento cuantitativo sea esencial. 

Razonamiento Verbal. 

Se le presentan al sujeto una serie de analogías dobles, - 

junto con las cuales se proporcionan cinco parejas de palabras

para completar dicha analogía, escogiendo la pareja correspon- 

diente. Como su nombre lo indica, este rubtest mide la habili- 

dad para entender conceptos expresados en palabras. Las perso- 

nas que obtengan puntajes altos tendrán éxito en los campos en

los que las relaciones y los conceptos verbales son importantes

en ^^ uellas ocupaciones en las que exista una relación positiva

entre el nivel de responsabilidad del trabajo y la complejidad

de las frases e ideas verbales que deban ser comprendidas; las

personas que obtengan puntajes bajos en este sutest, tendrán - 

en general un babo rendimiento intelectual y su habilidad para



1' 

abstraer o generalizar y para pensar constructivaiente se verá

disminuida. 

5.- Razonamiento Abstracto, 

Este subtest consta de una serie de figuras cuya secuencia

numérica obedece a una relación y el examinado debe elegir la - 

figura que continúa la serie. Es una medida no verbal de la -- 

habilidad del sujeto para razonar. Las personas con puntajes

altos en este subtest tendrán éxito en profesiones u ocupacio- 

nes en las que se requiera encontrar relación entre símbolos, - 

más que entre las palabras o los números. 

Este subtest está íntimamente relacionado con el de habili

dad numérica y razonamiento verbal por lo que un bajo rendimien

to en esta área, implica necesariamente una disminución en los

otros dos. 

6.- Rapidez - Y Precisión, 

Cada problema está constituido por cierto número de combi- 

naciones de letras y números, una de las cuales esta subrayada. 

El examinado debe marcar la misma combinación en su hoja de res

puestas, este subtest tiene por objeto medir rapidez de percep- 

ción, retenci6n momentanea y rápidez en la respuesta. Las per- 

sonas que obtengan puntajes altos tendrán habilidad para reali- 

zar trabajos rutinarios, del tipo de vaciado de datos, codifica

ci6n, trabajos de oficina y ocupaciones similares. Las personas

con puntajes bajos, tendrán dificultad para realizar trabajos - 

de rapidez y precisión. 
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7.- IIso del Lenguaje, ( Ortogra£ta), 

Se ofrece una lista de palabras, alguna de las cuales está

mal escrita. El examinado deberá indicar en cada palabra si es- 

tá escrita correcta o incorrectamente. 

8.- Uso del Lenzuaie Oraciones ( Gramática) 

Se da una oración que contiene uno o más errores de uso de

puntuación. La oración se divide en secciones y el examinado de

be indicar todas las secciones que contienen un error. 

Ambos subtests representan básicamente habilidades necesa- 

rias en la mayoría de las actividades de tipo académico y voca- 

cional, aunque se reportan calificaciones para cada test es ra- 

ra la vez en que existe una correlación baja entre los dos. 

En nuestro estudio se excluyen los subtests de razonamien

to abstracto, rapidez y precisión y uso del lenguaje- ortogra-- 

fía y gramática por no considerarlos directamente relacionados

con el tipo de actividades a desarrollar por los alumnos de -- 

nuestra escuela). 

Validez, 

Aunque Thorndike establece aue "
primordialmente podemos -- 

predecir el nivel general de aprovechamiento escolar, la pred c

ci6n diferencial de ejecución en un área por comparación con -- 

otra, sólo puede ser tentativa en el mejor de los
casosn. Noso- 

tros basándonos en los coeficientes de correlación obtenidos -- 

por los autores del D. A. T. los subtest de razonamiento mecánico

relaciones espaciales, habilidad numérica y razonamiento verbal

pensamos que nos era posible establecer un alto nivel
de pre -- 
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dicción de éxito o fracaso en ésta área, respecto a un rendimie_ 

to general. 

Confiabilidad

El - anual de esta prueba establece co¿ ficientes de correla-- 

ci6n para grupos homogeneos y significativos de hombres y muje- 

res y por grados escolares del b al 12 ( high School). 

ICUDER

El Kuder preference record ( Vocacional) está constituido - 

por triadas o conjuntos de tres opciones. Se le pide al indivi

duo que marque, en cada conjunto que actividad le gustaría hacer

mas y cuál le gustaría hacer menos. 

Las claves de calificaci6n se establecen con arreglo a las

relaciones internas de los Items. 

En la forma original del Kuder, los ítems se seleccionaron

con la intenci6n de obtener un racimo que fuese estadísticamen- 

te y psicol6gicamente homogéneo, es decir, de rasgos relaciona- 

dos todos con las actividades de cada una de sus áreas. 

El ICuder Preference Record nos proporciona calificaciones

para las siguientes áreas de intereses: Al aire libre, Mécani-- 

cos, científicos, persuasivos, artísticos, literarios, musica- 

les, de servicio social, y de oficina. Las puntuaciones brutas

se convierten en percentiles y se proporcionan normas separadas

para alumnos de segunda enseñanza, del sexo masculino y del fe- 

menino, y para adultos de cualquiera de los dos sexos. 

En esta prueba se obliga al individuo a que jerarquice sus

opciones desde lo que atas prefiere hasta lo menos que prefiera. 
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En tales circunstancias, cada persona tiene que hacer el - 

mismo n{mlero de selecciones y rechazos que cualquiera. otra por

lo que quedan descartadas las diferencias individuales del en- 

tusiasmo o de la tendencia a ser afirmativo en vez de negativo. 

Y además, cada vez que el examinado elige un área de interés, - 

tiene que rechazar alguna otra. No puede manifestarse positiva

mente respecto de todo. De manera que el registro de cada per- 

sona tiene que mostrzX, a la vez las áreas de aceptaci6n y las

áreas de rechazo. 

Confiabilidad Z Yálidez. 

El Kuder Pre£ erence record produce calificaciones que son

medianamente confiables por lo que respecta a individuos que - 

están en la adolescencia. Cierto numero de estudios de confin

bilidad realizados con el Kuder basados en el análisis de una

sola admínistraci6n del test, dan valores, por término medio, - 

de cerca de 0. 90. La zonfiabilidad de las puntuaciones extra -- 

idas de este inventario se compara favorablemente con las pun- 

tuaciones adquiridas yen los tests de capacidad. 

Al estimar la válidez de un inventario de intereses como - 

descripci6n de qué es lo que piensa el individuo acerca de las

ctividades y acontecimientos del mundo que lo rodea, la cues-- 

ti6n principal es la de la veracidad de sus respuestas. Como - 

en este caso, el inventario se us6 para orientar y ayudar al - 

que respondió, no hay razón para esperar que se cometa una fal- 

sificación intencional. Podemos esperar que el individuo nos - 

haya informado de sus gustos y desagr- dos tal como 103 conoce. 
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1! unnue tambi6n debemos esperar pite e_t conocimiento que 61 ten

ga de si mismo sea imperfecto, de manera que sus informes sean

in3xactos en algunos asrectos. Ahora bien la válidez que ten- 

gan los inventarios de interés como pronosticadores de una con

ducta posterior es un problema diferente. Los perfiles de in - 

teres ocuaacional de Ruder se han preparado determinando el ni

vel por término medio, en cada una de las áreas de interés por

lo que toca a individuos que ya trabajan en la ocupación. Pero

las pautas de interés coman de los individuos que laboran en - 

un campo de trabajo dado, tal vez se hayan originado en su trª

bajo. El testimonio decisivo acerca de la válidez pronostica- 

dora proven^'ría de que se le administrara el test a un grupo - 

antes de que entrara en el mundo de trabajo y de q ue se deter- 

minara si quienes entraron mbs trde y persistieron en una ocu

paci6n particular tenían pautas de interés característica an - 

tes de ingresar en la ocupación. 

Me Cully ( 19 h) sigui6 observando a un grupo de hombres a

quienes se les había aplicado Kuder por los orientadores del De

partamentode veteranos, al final de la segunda guerra mundial

Se les localiz6 varios años mas tarde y se determino su ocuaa-- 

ci6n. Los resultados mostraron diferencias nítidas y bastantes

considerables en lo que toca a las pautas de interés de las di- 

versas capacidades, Así pues se puede considerar en base a los

testimonios cue se tienen que el 1. de I.K, posee cierto grado

de válidez Dor lo nue toca a pronosticar la elección de ocupa— 

ei6n, 
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AV` IT

Se presenta al examinado un cuaderno de 60 láminas de figu

ras geométricas abstráctas ordenadas en 5 series denominadas A, 

B, C, D, E, de 12 ítems cada una que plantea problemas de comple

tamiento de relaciones ( matrices), en complejidad creciente, y

para cuya resolución el examinado debe conducir relaciones en - 

las primeras 24 correlaciones en las últimas 36 y en cada caso, 

demostrará haber descubierto la soluci6n, si logra reconocerla

entre varias inadecuadas que se dan al pie de la lámina respec- 

tiva. Esencialmente puede describírselo como un test de matri- 

ces ( formas o relaciones) lacunarias. 

La tarea que demanda es, muy semejante a la de otros tests

en los que el examinado debe indicar cuál es la parte omitida - 

en un dibujo mutilado, o que pieza integra una escena en la cue

se ha excluido un componente, o las formas geométricas que de- 

ben ensamblarse en los huecos de un tablero, o qué palabras fal

tan en una frase, o bien cuáles son las cifras ausentes en una

serie nun6rica trunca. Como ejemplo tenemos los tests de: Ar- 

ray, Test Bata, Terman Merril, Meili, etc, 

La escala ha sido ideada para abarcar la totalidad de los

niveles del desenvolvimiento intelectual., a partir del momento

en que el niño es capaz de aprehender la idea, de descubrir la

pieza ausente para completar un dibujo. Es lo suficientemente

amplia como para proporcionar una valoraci6n confiable de la

capacidad individual, para comparar y razonar por analogía, -
m

sin ser fatigosa o psicol6gicamente difícil de manejar. 
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Cualquiera que sea la edad de los sujetos, a todos se les

dan exactamente las mismas series de problemas y en el mismo - 

orden, y se les pide las mismas series de problerias y en el -- 

mismo orden, y se les pide que trabajen con su velocidad acos- 

tumbrada, sin interrupci6n, desde la iniciaci6n hasta el fin - 

de la escala. Las soluciones de cada sujeto se registran en - 

un protocolo de prueba especial, y el puntaje total de las res

puestas del sujeto proporciona el indice de su capacidad inte- 

lectual. Los puntajes con que cada una de las series contri- 

buyen al puntaje total del sujeto, permite establecer la con- 

sistencia de la valoración y el significado psicológico de las

discrepancias en sus resultados. 

La escala tiene un retest de confiabilidad, variable con

la edad de . 83 a . 93 . Su correlación con el test de Term.an- Bi

net es de . 86 y se ha establecido que tiene una saturación g do
0. 82. 

La prueba de Raven mide la capacidad de una persona para

aprehender figuras presentadas a su observación, 
percibir sus

relaciones reciprocas, entender la índole de la figura aue com

plata cada sistema de relaciones y, por tanto, para desarrollar

un método de razonamiento. 
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CC : idE? L INDEX

Cornell Index. 

ys un inventario de ajuste que consta de 101 enunciados

acerca de acciones y sentimientos a los que la persona contes

ta diciendo si son o no característicos de ella. • 

Las preguntas se refieren a varios tipos de proble—nas de

ajuste y de acuerdo a la frecuencia con que las respuestas de

los sujetos coinciden con éstas nos dará o no un grado de pa- 

tología específica, rroporcionandonos un panorama de la adap- 

taci6n del sujeto en estudio. 

l cuestionario investiga 10 Oreas que son: 

1).- Deficiencia de adap- taci.6n que experim nta por sentimien

tos de : miedo o insuficiencia. 

2).- Reacciones patol6gicas del humor, especialmente la depre- 

si6n. 

3).- AnZustia. 

4).- Síntomas psicosomáticos, neurocirculatorios. 

Reacciones patológicas de temor. 

6).- Síntomas psicosomáticos. 

7).- Hipocondría y astenia. 

8).- Síntomas psicosomáticos gastrointestinales. 

9).- Sensibilidad y desconfianza excesiva. 

lo).- Problemas psicopáticos y sociopáticos. 
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FICHA S00107CONOMICA, 

s un cuestionario elaborado en la Secretara del Trabajo

Dara investigar el nivel socíoecon6míeo en grandes áreas de pa

blaci6n; a través de los resultados se puede establecer un cri

terio de clasificación nropia para la población que se estudia. 

Consta de una serie de preguntas divididas en cuatro áreas a - 

investizar q ue son: 

1).- Escolaridad y ocupaci6n del padre, 

Escolar¡-iad y ocupaci6n de la madre, 

Ingreso mensual per- cápita. 

11). Casa Habitación. 

Cada una de estas áreas se califica de 1 a 6 siendo 1 el
criterio de menor problema y 6 el de mayor; la calificaci6n - 

minima a obtener es 4 y la máxima 2tá. 

TABI,A3 DF VALn7?S, DE LOS ESTUDIOS Sr CIO- ECO'_TOi IC05, 

C71T7RIO I.- (Escolaridad y ocupaci6n del padre). 

1.- Estudios profesionales o equivalentes (
médico, ingeniero, 

licenciado, maestro, etc.). 

2.- Comerciante al mayoreo o Jefe de departamento, 

3.- Obrero esnecializado. 

i.- Obrero no especializado o empleados menores (
oficinista, 

chofer, dependiente.) 

5.- Trabajo no esvecializado, eventual, sirvientO ( jornalero), 

camnesino, peón, albafiil, machetero, bolero, barrendero, - 

comerciante ambulante. 



23

6.- No trabaja. 

CRIT7RIO II ( Educación de la madre). 

1.- estudios profesionales o equivalente. 

2.- Bachillerato completo o normal incompleta, o t6onico ineom

Aleto incluyendo algunos años de Universidad. 

3.- SecundRria o Vocacional incompleta, estudio técnico incom- 

pleto, o no terminado ( cuando el estudio técnico no requie

re secundaria). 

Primaria completa. 

5.- primaria incompleta. 

6.- Analfabeta. 

CRITIRIO III (Ingreso total per capita) 

1.- Mayor o igual de $ 1000. 00 Mensuales. 

2.- de - 501. 00 a ñ 91n9. 00 Mensuales. 

3.- de t 211. 00 a 500. 00 Mensuales. 

4.- de ` 126. 00 a 250. 00 Mensuales. 

5.- de t 91. 00 a t 125. 00 Mensuales. 

6.- de fi 00. 00 a $ 90. 00 Mensuales. 

CRI^' RIO IV ( Habitación). 

1.- Casa sola o habitari6n de lujo, con número de cuartos ma- 

yor al nfunero de personas. 

2.- Casa sola o Departamento alquilado, con nfinero de cuartos

imzal o mayor que el número de Dersonas. 

3,- Casa sola o Denartamento al-quilado con numero de cuartos

menor que el minero de personas. 
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Departamento rentado sin eenaracibn de sala, comedor, recª

mara, ( sala o comedor se usan también para dormir). 

5.- Vecindades o Departamento con baño colectivo. 

6,- Cuarto ánico o casucbo de palma sin servicio sanitario, la

cocina puede estar agregada o no existir. 
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PARA USO EDUCATIVO. 

En la Investigación que practicamos acerca de lo que se rea

liza en orientación educativa a nivel de predicción de éxito es- 

colar, encontramos q ue en nuestro pais existe poca bibliografía

al respecto, no existen reportes que nos hablen de estudios rela

cionados, con lo que nos ocupaba, Uno de los documentos más im- 

portantes sobre este tema lo constituye el libro Educational Mea

surenent ( Second Edition) editado por Robert L. Thorndike, del - 

cual reproduciremos, mas adelante, una breve revisión del capítu

lo " E1 uso de la medición en la Selección y Colocación" de J. R. 

Hilis, por considerar su contenido de importancia, 
para nuestro

estudio. 

En dicho libro se habla de e- 2- para contar con un nivel de

orPdicción' de éxito escolar al iniciar un curso, 
es necesario - 

rrimero e stáblec<r con precisión las habilidades y aptitudes - 

exactas 3ue el mismo desarrollará. El segundo paso seria ela- 

borar una lista de habilidades y atributos que los estudiantes

han adouirido a través de sus estudios
anteriores. Así 103 -- 

que han lozrado estas habilidades pueden ser aspirantes a de - 
sarrol.lar las del presente curso y el grado en que estos logros
anteriores correlacionan con el éxito del curso, nos dará el vª

lor nredictivo del instrumento que utilizamos para investigar- 
las. 

También se hace especial bincapié en el uso de las califi- 

caciones previas de los alumnos como principal
predictor de éxi
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to escolar. Al respecto observamos aue las deficiencias exis

tantas en los métodos de evaluación en nuestro pais, hacen im

posible el registro uniforme de las calificaciones en las di- 

ferentes etapas escolares que el alumno cursa ya que éstas -- 

devenden de criterios totalmente heterogeneos, nada objeti -- 

vos. 

Nota. 

Debido a que en la revisión bibliográfica realizada sobre

Orientación Educativa que llevamos a cabo, no encontramos re- 

lación intima con nuestro trabajo, no consideramos de importan

cia, incluir sus resultados dentro de un ca^ itulo especial, -- 

por lo r, e los aspectos mas imrortantes de ésta serán inclui- 

dos en el a^ éndice de nuestra tésis. (? a..z, 127) 
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MEDIDAS DE PREDICCION

Al efectuar una elecci6n de instrumentos predictores, es

necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 

Primero.- El Costo del Test. Es conveniente usar medidas pa

co costosas, e inclusive, de ser posible, hacer -- 

uso de datos coleccionados para otros prop6sitos, 

con el objeto de obtener ganancias netas que res- 

palden el uso del predictor. Debe considerarse - 

que si el costo de los procesos de selecci6n no -- 

puede ser substraído de la ganancia producida por

el uso del test, se trata entonces de un predictor

inadecuado, procediéndose a reemplazarlo a la. ma- 

yor brevedad. 

Segundo.- Los datos vertidos por el predictor usado, no de- 

ben ser elementos separados en la historia del su- 

jeto ( de los sujetos); sino por el contrario, ea - 

conveniente emplear una medida adicional que aumen

te laa validez dada por el primer predictor, y cada

medida dada debe ser evaluada por su capacidad pa- 

ra mejorar la ya existente, es decir que se consi- 

dere la * validez incrementalo de la medida adicio- 

nal. 

Partiendo de lo anterior, haremos consideraciones sobre

algunos tipos de medida que son usadas frecuentemente en la - 
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selección escolar ya que aunque las más usadas son las cali- 

ficaciones escolares previas, y normalmente las instituciones

requieren que los solicitantes llenen unas formas que contie- 

nen datos biográficos, muchas escuelas exigen una califica -- 

ci6n mínima en las pruebas de admisi6n; otras prefieren entre

vistar a cada uno de los solicitantes, algunas piden referen- 

cias al mismo y obtienen evaluaciones de este; otras miden va

riables de la personalidad, etc, etc. El hecho es que llega- 

mos a desconocer en un momento dado, cuál ha sido la experien

cia vertida en cada uno de estos enfoques. 

CALIFICACIONES ANTERIORES

En términos prácticos, generalmente se tiene, para la -- 

selección educacional, un informe de trabajo anterior del can

didato. Muchos estudios han encontrado que el registro de la

ejecución en secundaria, es el predictor mas válido del desem

peño en grados superiores, segdn lo indican las calificaciones

obtenidas. Esto no es sorprendente, Las calificaciones en se- 

cundaria, son una muestra del trabajo che la ejecución en el -- 

grado superior, por una parte, y también se benefician del he- 

cho de ser similar en forma al criterio que se va a predecir. 

Como ha demostrado Vernon, las medidas pueden mostrar correla- 

ciones debido a su semejanza en forma, así como por su semejan

za en contenido o por la dependencia de atributos comunes. - 

Por lo tanto las evaluaciones pueden predecir otras evaluacio- 
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nes mejor que las calificaciones de un test; ya que los test de

ben ser los mejores predictores de las calificaciones de las -- 

puntuaciones de tests; semejantes aplicados posteriormente. Al

establecer un sistema de selección académica, el primer tipo de

predictor a buscar es una muestra accesible de ejecución pre -- 

via. Las mejores muestras, generalmente serán, las más cerca

nas al criterio en tiempo y forma. 

Uno puede esperar correlaciones mucho más altas entre las

calificaciones de los alumnos de College de primer año y los - 

de segundo que entre las calificaciones de los alumnos de se- 

gundo año de College y los promedios de High School. Una vez

que el estudiante esté en College, quizá el mejor predictor - 

de las calificaciones en años avanzados sea el promedio de - 

las calificaciones de los primeros años del College. 

Cualquier intento para mejorar el nivel de predicción ade

cuido a una * muestra de trabajo asequible, 
debe evaluarse en tér

minos de incremento de la validez que proporcione. 

Algunas veces se piensa que el ajuste del registro do la

ejecuci6n de High School para eliminar la influencia de las - 

diferencias de los estándares entre las diferentes escuelas - 

puede ser Citil para mejorar la predicción del éxito en Colle- 

ge. ` tlgunos estudios han indicado que esto es imposible cuan

do las puntuaciones de los tont se usan como predictores jun- 

to con las calificaciones no ajustadas de High School. 
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La mayoría de estos estudios fué conducido por Lindquist, 

en conex ión con el programa de pruebas de Colleges Americanos

Aparentemente las calificaciones de los test en la ecuación de

regresión sirve para contrarrestar la influencia de los dife- 

rentes estándares de calificación en High School, en efecto, 

igualan" las calificaciones de High School de diferentes es— 

cuelas. 

s - 

cuelas. 

Los estudios han mostrado que la predicción de las cali- 

ficaciones de College pueden hacerse relativamente temprano - 

durante el curso de High School y que las predicciones basa- 

das en los tres años de ejecución y resultados de los test - 

son tan exactos como la predicción basada en los cuatro años

completos y las puntuaciones de los test. Estudios posterio- 

res han mostrado que los resultados de High School no necesi- 

tan ser purificados restringiéndolos a cursos académicos y en

tanto que las puntuaciones del test se usen junto con las ca- 

lificaciones en High School en predicción múltiple. Los resul

tados de aigh ben000l y las calificaciones del test de aptitu- 

des son un conjunto poderoso de predicción. 

Muchas instituciones usan el rango de clase en lugar del

promedio de High School para representar la ejecución académi

ca previa, ambos parecen ser buenos predictores, tales como - 

las pruebas de admisión, ñ-xiste la virtud de la simplicidad

en el promedio de calificaciones. El promedio de un estudian

tPorloe no depende de la ejecución de otros como el rango. 
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tanto no se necesita esperar que todos los estudiantes hayan

terminado High School para obtener el promedio de un esto -- 

diante. En cambio para obtener el rango se requiere ordenar

a todos los estudiantes en determinado momento para propor— 

cionar informaci6n de cualquiera de ellos, una proposición - 

poco atractiva para una población de áientos de miles de es- 

tudiantes. 

DATOS BIOGRAFICOS: 

Deben tomarse también en cuenta como predictores los da

tos biográficos relacionados con la familia y aspiraciones - 

del solicitante aunque existen siempre problemas metodol6gi- 

cos para la obtención de este tipo de datos. 

VALIDACION MUNSVÍ—IRSAL: 

Cualquier predictor debe sobrevivir la prueba de la va- 

lidaci6n transversal para poderse usar; es decir, se deben - 

tomar dos muestras al azar de la poblaci1n en la que el pre- 

dictor pueda ser de interés, determinar los coeficientes de

regresi6n de una de las muestras y aplicar estos coeficien- 

tes a la otra muestra para estimar la validez del predictor. 

El coeficiente de validez que se obtendría aplicando los -- 

coeficientes de regresi6n a la muestra de la que fueron obte

nidos, serian obviamente altos. La validaci1n transversal, 

es especialmente importante en elementos tales como la hoja

de datos biográficos en la que la selecci6n de los items ha
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sido deter -finado empíricamente a partir de la muestra inicial. 

GENERALIDAD DE LOS DATOS: 

Una de las características de los estudios de los datos - 

biográficos como predictores ha sido que lo que parece funcio- 

nar en una situación no funciona en situaciones similares. Es

to hace que no sea posible efectuar un planteamiento te6rico pª

ra recomendar ítems biográficos específicos como predictores - 

potencialmente buenos para una situación particular. Cuando un

item biográfico funciona, es dificil generalmente, detectar --- 

qué lo hizo efectivo. 

La desventaja en la investigación y la teoría en esta área

es el hecho de que los resultados negativos de los datos biográ

ficos rara vez han sido publicados, no así los positivos. Se - 

han reportado casos en que este tipo de datos no han sido pre- 

parados para publicarse por el temor de que los esfuerzos rea— 

lizados

ea- 

lizados no sean recompensados. 

CALIFICACION EP; L03 TESTS DE 4DMISION: 

Este tipo de calificaci6n se usa mucho para la selección

académica, como dato adicional, ya que estas tienen muchos re- 

portes de validez incrrmental con respecto a las calificacio- 

nes de los tests de aptitudes. Además con estos datos deben

tomarse en cuenta los records previos de colocación ( que no

son los mismos que los datos biográficos). 

RESULTADOS ILUSTR>.TIVOS DE LOS TESTS DE ? 1PTITUDES: 

Uno de los tests más utilizados y con más larga historia
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de uso es el tests de aptitud escolar de la Junta de Admisi6n

a la Universidad. Hills da un ejemplo de lo que pueda esperar- 

se de este tesis cuidadosamente elaborado para dos tipos de -- 

aptitudes: Verbal y Matemática, cuando se combina con el desem

peño de High School como predictor de las calificaciones de pri

mer grado en una amplia variedad de Colleges. Promediando por

sexo en diecinueve Colleges y en un periodo de cinco años para

incluir 175 grupos de datos que abarcan un total de 27, 961 -- 

estudiantes, se reportó que el promedio de correlación entre

la calificaci6n de High School y el promedio del primer grado

de College es . 55 Incluyendo la calificación del S. A. T. el

promedio de correlación multiple aumenta a .
695, 

esto es un - 

aumento del 40% en la proporción de la varianza del criterio. 

Las correlaciones mdltiples obtenidas del uso de diferen

tes pruebas de admisi6n, ( las del American College Testing -- 

Program en diferentes partes de Estados Unidos) son aproxima- 

damente de la misma magnitud. Ese programa usa cuatro tasts

y cuatro evaluaciones diferentes del desempeño en High School
haciendo un total de ocho variables predictoras en contraste

con las tres o menos incluidas en los estudios de Hills. 

Un college no necesita usar test de admisión nacionales, 

tales como el S. A. T. o el A. C. T. para obtener este grado de

valid9z incremental . 
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Probablemente se obtengan los mismos resultados con tests

comerciales de aptitudes. Y por supuesto no hay garantía de - 

que cualquier College obtenga el promedio de correlación múlti

pie de 0. 65 que se report6. Algunas instituciones tienen co— 

rrelaciones

o- 

rrelaciones más altas, otras mas bajas y hay fluctuaciones sus

tanciales de un año a otro, especialmente con menos de quinien

tos estudiantes. En general, las correlaciones múltiples son

más altas en las mujeres que en los hombres, pero no siempre. 

Con los tipos de estudiantes que se encuentran en los colegios

públicos, parece que la restricci6n de rango debido a la se -- 

lección de factores socioculturales no afecta a la magnitud de

las correlaciones múltiples en grado significativo. 

PRIJEBAS DE APROtiLCHAMIENTO

Las pruebas de aprovecha:-riento son consideradas como con

tribuyentes potercialos adicionales a la predicción a partir

de las puntuaciones de High School y calificaciones en test - 

de aptitudes, Debe recordarse que no existe una clara dife— 

rancia entre aptitudes y aprovechamiento en los exámenes esco

lares. No hay modo de determinar la inteligencia de un colle

ge que no esté contaminada por sus dieciocho años de experien

cia y entrenamiento. La principal diferencia entre los dos, 

es que el test de aprovechamiento se avoca a una s6la materia

más completamente que el de aptitudes. Sin embargo es usual- 

mente común encontrar que los test de aptitud verbal están al
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tamente correlacionados con los test de aprovechamiento de in- 

gl6s; los test de aptitudes matemáticas están altamente corre- 

lacionados con los de aprovechamiento en metei- icas y final- 

mente, estos tests de aptitudes verbal y matemática están fre- 

cuentemente correlacionados entre si a un nivel de . 60 6 más. 

Probablemente seria difícil clasificar grupos separados de -- 

items que corresponden a los tests de. aptitudes o aprovecha- 

miento. 

ESTABILIDAD DE LA PREDIC,CION

Los estudios sistemáticos de la predicción de grados en - 

College de las calificaciones de los test y la orientgci6n de

High School, han sido productivos en muchos aspectos. Se ha - 

demostrado que las ecuaciones de predicci6n utilizadas en un

año, han sido aplicadas en años sucesivos ( evaluaci6n opera— 

cional), pero despu6s de dos o tres años se necesita checar - 

para estar seguros de que no se ha hecho inaplicable. También

se ha demostrado que las predicciones de grado de primer año - 

se relacionan más con la orientaci6n que el periodo de dos -- 

años de College junior; y el periodo de cuatro años del Colle- 

ge Senior. El promedio de correlación entre la predicci6n de

los primeros grados y los promedios acumulativos obtenidos en

la gr.aduaci6n cae entre . 50 y . 60. Parece ser que la separa- 

ción de ecuaciones de predicci6n no se requiere para algunos

departamentos en particular, especialmente cuando no hay con- 

traste entre los aspectos científicos y no científicos. 
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Hay alunas indicaciones de que las escuelas que tienen

una fuerte tecnología como ingeniería; y programas liberales

en cuanto a arte, necesitarían ecuaciones separadas de pre-- 

dicci6n, debido al énfasis diferencial d e las matemáticas. 

Las ecuaciones predictivas deben regularmente separarse por

sexos, las mujeres obtienen resultados más altos que los hon

brea en la misma aptitud y sDn más predictivas que los hom- 

bres. 

PROBLUTAS METODOLOGICOS

Debe notarse que hay ciertas sutilezas al conducir estu- 

dios de predicción basados en las calificaciones de los tests

y otras variables), que pueden causar confusi6n. 

Por ejemplo en los estudios de Hills y colaboradores las

predicci6nes fueron hechas para los que estudiaron el primer

año de College; si hubiera sido hecha para los que sobrevivie

ron solamente al primer trimestre, se hubieran encontrado -- 

correlaciones mis altas porque muchos estudiantes desertaron

después del primer trimestre y por tanto se restringe el ran- 

go del criterio y de las calificaciones predictivas. Por -- 

otra parte las calificaciones del primer trimestre no pueden

ser un criterio tan confiable como las calificaciones del --- 

primer año, lo aue hará al criterio menos predecible. 

Además los datos de Hills fueron de Colleges en los que

la politica de selecci6n y admisión era altamente selectiva

y en otros en los que no hubo selecci6n. Deben esperarse - 
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correlaciones menores en Colleges que han u2a90 ? e-. líLi- 

caciones de tests como base para la admisión. 

ENTREVISTAS

Parece ser, por años de evidencia, que al recopilar la

informaci6n que va a ser usada como base para la selecci6n - 

educativa, el primer paso debe incluir la informaci6n de la

ejecuci6n anterior, tal como calificaciones; y el segundo -- 

añadir una o más puntuaciones de aptitudes o aprovechamiento

Fuera de eso se han ensayado muchas cosas que no incrementan

la validez. 

Un procedimiento muy común en la admisí6n de los Colle- 

ges es solicitar que cada candidato sea entrevistado por un

representante de la instituci6n; la evidencia del valor de - 

los resultados de la entrevista como predictor incremental - 

es muy desalentador y lo ha sido por años. 

El estudio de la entrevista parece dar a13jra luz por - 

medio de los procesos a través de los que se enectúan. Tal

vez, eventualmente se sabe por qu6 la entrevista es tan ine- 

fectiva y c6mo conducirla correctamente. 
Los resultados ne- 

tualmente, reportan que las decisiones que se toman durante

la entrevista de selecci6n están_ basadas en los primeros --- 

treinta se- undos de la misma, en entrevistas que duran como

promedio quince minutos. Las primeras impresiones son muy - 

importantes y la entrevista tiende a encontrar evidencias -- 

neªatiVas para justificar lo no favorable y llevar por ese ea
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miro la entrevista. Las entrevistas en sus últimos minutos, 

cuando el entrevistador ha decidido aceptar al solicitante, se

convierten en pláticas, pero si se ha decidido rechazarlo la - 

entrevista es más tirante. Los entrevistados tienden a dar - 

diferentes estilos de respuestas y las remarcan categ6ricamen

te contituyendo quizá una causa de la diferencia de conclusio

nes entre los entrevistadores. Parece ser qiB las impresio- 

nes desfavorables son más importantes que las favorables en - 

cuanto a la decisi$n que se va a tomar, así los entrevistado- 

res son sensitivos al nivel de adaptación, un entrevistado - 

tiende a que el que lo entrevista lo vea bien ( si es malo), 

y si es bueno lo tratará de impresionar. 

Como estos resultados han sido verificados por labora- 

torios y los procesos de decisi6n han sido entendidos, tal - 

vez la entrevista pueda ser también parte de la selección, - 

pero por el momento es solamente del área de " relaciones pú- 

blicas". 

ú'TFEVIST _S C01' 0 PROCEDD-IIEI' TOS DR BANDA AMPLIA. 

Discusiones de la entrevista y técnicas similares como

l procedimiento de " Banda Amplia", han sido hechas por Cron

bach y Gleser inte:ztando justificar el uso de las entrevis- 

tas en la selecci6n escolar. La idea es que la información

obtenida por estos métodos es poco válida para muchas deci- 

siones diferentes, pero Duade ser relevante para tomar una - 

sola decisi6n en algún aspecto específico, 
es decir aplicar
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la infio? n ciFn a cada uno de és os y nc sn forma global, le. 

entrevista es un buen m6todo rara obt-ener infortiación de una

v^riodad de t6pi.cos. Por lo tanto una entrevista pude ser - 

más j istificable que una lar --9 sesión de tests que sólo es - 

relev. n̂te vara nr deatr el Arado oromedio a cursar. Esta jus

tificact6n rara el uso de la entrevista es adecuada; el pro- 

blema es que la información obtenida en una entrevista es usa

da rara una variedad de decisiones. Si cada uno de los posi- 

bles maestros partici-,aran en la entrevista y pudieran deri- 

varse información, por ejemplo acerca de cómo tratar al alum- 

no en clase, el potencial de " banda amplia" de la entrevista

podría ser real pero esto sería un Qasto incosteable. De acuer

do a lo anteriormente descrito la info.rmaci6n de la entrevista

at! izá, sí.Ra utilizándose - ero 9610 nora un decisión: la admi- 

si6n. La - aja fidelidad y el alto cos", o d e la entrevista, hace

su uso irracional rara la ma, roria de las situaciones educa.ti-- 

vas. 

n^ n7rl;tS v TASAS ? EVALL ACSO ? 

La ma - cría de las tnstttuciones educacionales requiere que, 

3i - ira for< -s, o de otra, el ikarirante presente junto con su mate - 

de an' : escí.6n, datos de otras nersonas concernientes a sus

c,,salidades o carecteristicas personales. Estas referancías per- 

sonales rueden ser cartas, datos le escalas formales, conversa- 

ciones teler6ntcas, etc. Debido a que muchos de e stos d atc3 son

obtenidos nor rutina y las refernnciasr— 
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esfuerzo, es sorprendente lo poco que se sabe de su valor. -- 

Boulger y Colmen reportaron que sn un periodo reciente de quin

ce años ( 19L9- 1963), s6lo hubo un estudio concerniente a las - 

refer- nrigs indicando en Psychological Abstraets, de las que - 

aun no siguen investigando, y lo ^,ue se ha encontrado puede -- 

ser 3esennsolgdor. 

Co"+o hemos meneionAdo la inrormaci6n personal puede ser

dada nor diferentes vías; tal vez cualquier estandarizaci6n de

la información como nredictor no nodría ser utilizada si no se

especificaran sus características. Sin embargo no hay bases - 

empíricas nara esnerar q ue las encuestas aumenten apreciable- 

mente la validez, ejemplos de resultados desilusionantes pue - 

den encon` rarse en Gough, Hall & Harris ( 1963- 1966) Smith. 

VA? IA3T:^ S D? 1A. PI? SOT,IALIDAD, 

En 7- a - primera edición de Medici6n en la Educaci6n ( 1951) 

Cpauncey y Prederic'.csen, fueron muy optimistas al decir: " en

tanto - ue alnunas pruebas de predicción de éxitos en College

pu d= n ser mss refinadas con, respecto a las pruebas de apti- 

tud y lo^ros, parece ser que los grandes avances pueden dar- 

se a través de la medición de las cualidades individuales, 

p, 67). Desde el tiemno en que esti £ u6 escrito, muy poco

se ha lora o, . r.'- tI, : 1966) escribió " Pero, el predecir el

desenrefto a partir de las medidas indapendientemente de la

personalidad es otra cosa, con respecto a la cual la expe-- 

riencia del rsic'510' o de nersonal dAbe cuidar del optimis-- 
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mo ( n. 562)" Y Cronbach v Snow ( 1969) establecieron " A despe

cho de los amplios esfuerzos de los nsic6logos que siguen -- 

diferentes tradiciones, parece que cada uno de los métodos de

prueba y conceptualizaci6n de In personalidad que se han da- 

do durante las dos últimas décadas estén abiertas a criticas

Es dificil ver cuál de las diferentes lineas de esfuerzos, - 

ha avanzado un poco más en este periodo. 

En tanto cue parece 16g1oo nue el temperamento y la per

sonalidad deben jugar un papel importante en la ejecución -- 

académica y seria útil incluirla en una batería de predicción

hay pocos report -es que lo evidencien. Webb ha podido validar

transversalmente los hallazgos de F`rikke de que la puntuación

de personalidad derivara empiricamente del cuestionario de - 

opiniones, actitudes e intereses, aumenta la predictibilidad

de las califteaciones de primer grado de la Universidad EMo- 

ry cuando los otros nredictores son: desempetlo en High School

y calificaciones del S. A. T. El incremento de 0. 5 aproxima- 

damente, en l! na correlación múltiple de , 55, no es una gran - 

cantidad, pero una mejora del 20  es bastante rara adquirir

alguna importancia. 

MUEST`.AS DE TTM3AJ0

Skager y sus colegas, al tratar de predecir la ejecu- 
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cibn en una escuela de diseño sugirieron liaber onitido a -la - 

posibilidad, la de utilizar muestras de trabajo de dibujo co

mo predictores ( Skager g Col. 1967 p. 13- 110. 

En este punto, seria bueno resumir los resultados del - 

árYa que ha sido discutida, la de predictores no cognitivos. 

Fishnans ( 1959) presentó un excelente análisis que parece -- 

ser apropiado. AQn en la actualidad; después de haber revi- 

sado 168 estudios recientes, de predictores no cognitivos, 

Fishman coment6: hasta ahora este enfoque rara vez ha produ

cido algo sobresaliente en términos de ganancias en la pre- 

dicción con relaci6n al uso de predictores intelectuales -- 

aislados.- 
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Al intentar trabajar con los datos obtenidos por nuestra

ooblac16n estudiantil, c - n el objeto de traducir nuestros pun- 

tales a un lenguaje que nns permitiera hacer comparaciones con

ot " s nrian^ s, v ubicar a los alumnos dentro de un naránetro - 

adecuado, nos dir:os a la tarea de investigar los diferentes ti- 

pos de normas nue existen y su rosible utilización en nuestro - 

estudio, partiendo para ello de la base de que: 

1.- Las edades de nuestros alumnos fluctuaban irreju.lar

mente entre los 13 y los 28 apios, 

2.- fue auncue tentamos jóvenes de ambos sexos, el n -,-e

ro de mujeres no era ranresentativo de la población femenina, 

3.- fue todas tenían en coro{un el estudiar el pri::er se- 

mestre de baebillera-to el constituir la nrimera generac_ 6n - 

en este n I.evo sistena de Pr_se?ñanza. 

onside -a -,os rn-.veniente incluir en este ca-! tulo una. - 

t-? nsrr'_c;, 6n -; selpcci6n de párrafos del capitulo 7 " º,orras

y unidades 1e wtenic 6n" del 1=.bro Test yT 3enicas de medición

en lsicolorta ? d:-,cac`.!+ n de Robertb L. Thorndikey Elizabeth

Era -- gen ^ ue ex - one - n ".-)r-a clara - sencilla los diferentes

tipos - de normas nue
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Concepto de norma y dEs =,^.. pu normativo., Significado de una -- 

puntusci6n. Clases ie hormas. Horrias percentílares: ventajas

y desventajas. id6todo de obtención de percentiles. 

Dado que las puntuaciones crudas son medidas absolutas; ca

recen de significado al tratar de definir variables psicol6gi-- 

cas, ya que a este nivel solamente podernos hacer comparaciones

entre individuos usando la variaci6n de ellos como unidades de

medidas. Es necesario que al juzgar una cierta ejecución tenga

mos con que compararla, en lugar de intentar obtener conclusio- 

nes y/ o diagn6sti.cos, de un ni5nero cualquiera vertido p9.- 
inar - 

prueba. Ahora bien, si conocemos la media y la variaci6n e-, la

ejecuci6n de un test para el grupo con el cual co:mpararios un -- 

puntaje individual; este puntaje cobra significado y podoncs - 

considerar que nuestra conclusión sea real. 

Básicamente una puntuación bruta sólo puede tener signi`_'_ 

cado referida a algún tipo de grupo o grupos. Una puntuaci6n

no es alta ni baja: buena o mala en sentido absoluto; es más - 

alta o más baja, mejor o peor que otras puntuaciones. 

Hay dos forra s de relacionar las puntuaciones de una per- 

sona con un marco más general. Una manera de hacerlo es coapª

rarla con una serie graduada de grupo y ver a cuál -- orrespon- 

de; cada ? ruro de la serie, comfir" rata representa un grado es- 
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manera consiste en encontrar donde queda comprendido, en un oru

po particular, en tér" inos del tanto por ciento del grupo al -- 

que sobrepasa, o en términos de la media y de la desviación es- 

tándar del grupo. Por lo tanto VORMA es una puntuaci n relati- 

va, es decir un marco de referencia para la interpretación de - 

las -puntuaciones de tests y se basan en la ejecución real de -- 

grupos de tipos específicos. Por medio de la transió rr:acibn y

normalización lineal podemos satisfacer la necesidad de una sig

nificación estadística precisa en los datos con los cuales ha— 

cenos

a- 

cemos comparaciones intra e intarindividuales. 

Cuando usamos el puntaje de un test, para consejo, para -- 

hacer decisiones o para dia,,,,nóstico, evidentemente debemos usar

el avalúo do los puntajes del test en una comparación con un -- 

grupo relevante cczpa a'. ls, es decir, si deseamos predecir el

áxito de jun es* udiante, deberiamos basar el avalúo de su capa— 

cidad

apa- 

cidad en una cor,paración con lo que logran los buenos estudian- 

tes en una b> tería de pruebas, y no en una comparación con lo - 

que logran obre os r^.li£icados, En este caso, el grupo de estu— 

diantes constituye un grano nor: âtivo , o grupo de referencia. 

Un resultado puede ser bueno cuando se compara con alguna

norma, pero no será tan bueno al compararse con alguna otra. 

La mayoría de los tsst se usan para varios propósitos y - 

diferentes grupos de individuos. Si los resultados de un test, 

se usan para hacer comparaciones con varios grupos, necesitamos
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normas para cada uno de éstos a menos que se haya mostrado em- 

piricamente que los diferentes grupos tienen la misma media y

la misma desviación en los resultados del test. A fin de que

el aplicados pueda decidir si un cierto grupo de individuos - 

puede considerarse como grupo de referencia válido, debería - 

tener acceso a la información de los factores de edad, sexo, 

educación, etc. que pueden afectar los resultados para la nor

ma de grupo. 

Si se compara un individuo con el grupo de referencia -- 

correcto, la muestra de individuos para la cual la norma ha - 

sido computada debe ser una representación justa de la pobla- 

ei6n relevante. La norma deberá basarse en una muestra repre

sentativa de la población, y no como sucede alEunas veces, en

datos obtenidos con el test. Cuando se presentar_ datos de - 

norma se debe hacer en forma clara y dando el método usado - 

para seleccionar la muestra. 

Cuando los datos de norma se usan para hacer comparacio

nes en situaciones de toma de decisiones, debe tenerse gran

cuidado si la representatividad de la muestra es discutible - 

o si el número de individuos de la muestra es pequeño. 

TIPOS DE NORMAS

Para expresar los resultados de las pruebas, 
tenemos que

buscar un tipo de unidad mejor que la cuenta
bruta de unidades



de puntuaci6n o el porcentaje bruto de la puntuaci6n posible - 

por lo que debe reunir los siguientes requisitos: 

1.- Significado uniforme de prueba a prueba, a fin de propor- 

cionar una base de comparación mediante la cual cotejar - 

pruebas diferentes. 

2.- Unidades de tamaño uniforme, de modo que una ganancia de

X puntos en una parte de la escala, signifique lo mismo

que una ganancia de X puntos en cualquier otra parte de - 

la escala. 

3.- Un verdadero punto de inexistencia absoluta de la cual¡ -- 

dad en cuesti6n, de manera que podamos pensar, que una - 

persona tiene lo doble o los dos tercios de esa cualidad

en relación con otra persona. 

Los diferentes tipos de normas ideadas parra las pruebas, 

constituyen un progreso seMalado hacia los dos primeros objetí

vos enumerados, el tercero, probablemente nunca se alcanzará. - 

por lo que toca a los rasgos con que tiene que ver la medición

psicológica y educativa. Así encontramos cuatro pautas princi- 

pales para interpretar la puntuación de un individuo: 

Normas de edad: - E1 individuo es equiparado con el grupo a que

corresponde. ( estable ofendo sucesivos grupos - 

de edad). 

Normas de grado: - El individuo es equiparado con el grupo a que

corresponde ( estableciendo sucesivos grupos de

grado) 
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canas ae Gentil: - Tanto por ciento del grupo sobrepasado por

el individuo( comparando con grupos de edad

o de grado a que pertenece el individuo). 

Normas de runtua

ciones típicas; - M=ero de desviaci6nes estándar, que el in

dividuo tiene por encima o por debajo del - 

promedio del grupo ( comparándolo con grupos

de edad o de grado al que pertenece). 

Normas de edad. La norma para cualquier edad es el valor medio

del rasgo para personas de esa edad particular. Así la norma no

es mas que el valor promedio. Sus mayores ventajas son la con- 

veniencia y el ser tan conocido. El problema principal que --- 

ofrece consiste en saber si tenemos razón en pensar que el cre- 

cimiento de un alio constituye una unidad estable y uniforme, es

decir la igualdad de las unidades de edad es dudosa. Por su— 

puesto

u- 

puesto las normas de edad son adecuadas, primordialmente para

rasgos que dependen de un crecimiento normal común. 

Normas de arado. Difieren de las normas de edad solamente en - 

que los grupos de referencia son de grado escolar, y no de edad

Es decir, se aplica una prueba a varios grupos representativos

de cada uno de los grados escolares y se dete= iina el promedio

de la puntuación para cada grado. 

Las normas de grado tienen limitaciones un tanto semejan— 

tes

emejan- 

tes a las de edad. En particular, nada nos garantiza que el in- 

cremento de un grado sea igual al increnanto en todos los demás

grados. Los avances educativos dependen del contenido y del em- 

peño en la instrucción escolar, rol uso de unidad - s de
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ara expresar el creci-niento, tiene sentido solamente en aque-- 

llas materias cuya enseñanza es continua a lo largo del progra- 

ma escolar. 

Normas de Puntuaciones Típicas. Son aquellas que se expresan en

desviaciones estándares respecto de la media. El nivel de ejecu

ci6n de cada alumno se expresa en determinado námero de unida- 

des de desviación estándar por encima o por debajo de la media

del grupo de comparación. Es esta una unidad estándar de medi-- 

ci6n que tiene esencialmente el mismo significado en los diver- 

sea tests. 

El tipo de puntuación basado en unidades de desviación es- 

tándar es satisfactorio salvo por dos cuestiones de convenien - 

cia: a) re%uiere que usemos signos positivos y negativos que se

pueden perder en la copia, o pasar por alto, y b) nos obliga a

utilizar decimales que a veces se colocan mal. Podemos evadir

la necesidad de usar puntos decimales multiplicando cada pun-- 

tuaci6n da derviaci6n estándar por alguna constante. Podemos

eliminas los si -,Unos negativos afiadiendo a cada puntuaci6n una

cantidad constante conveniente. 

Recordemos que la puntuación estándar es una expresi6n de

desviaci6nez estándares y que la desviaci6n estándar es un ti- 

po de promedio de las desviaciones de las calificaciones res— 

pecto

es- 

pecto de la media ( la raiz cuadrada de la desviaci6n media cua

drática). 

a
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Para efectuar la conversi6n que evita el uso de puntas de- 

cimales y signos negativos se utiliza una ecuaci6n sencilla que

cambia el tamafio de las unidades y la localización de la media

del grupo: 

z=lo ( x- ) + 50

donde Z es la puntuaci6n estándar. 

X es la puntuación bruta.. 

TC es la media de las puntuaciones brutas

0 sea el resultado se expresa en una escala normal de distribu- 

ci6n de frecuencias, donde la desviaci6n estándar ha de ser 10

y la media 50. Se le llama conversi6n lineal. 

Frecuentemente, las escalas de puntuación estándar se de— 

sarrollan a través de los percenti,les correspondientes a las - 

puntuaciones brutas, haciendo la suposición de que el rasgo que

está siendo medido posee una distribuci6n normal. A esto se le

llama Conversi6n de área de las puntuaciones. Y a este tipo par

ticu.lar de escala de puntuación estándar normalizada se le desig

na puntuaci6n T. 

Podríamos haber empleado valores diferentes de los de 50 7- 

1010 para poner nuestra conversión en una puntuación estándar con

veniente, por ejemplo en las calificaciones llamadas estaninas, 

la media es cinco y la desviaci6n estándar dos y son puntuacio- 

nes tipicas de un sola dicho. U elecc16n de esta escala de -- 

puntuaciones es arbitraria y convencional. 
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YOrmas de Centil. Cuando empleamos este tipo de normas compara- 

mos al individuo con un grupo del cual pueda considerarse miem- 

bro leCitimo. Para cada puntuaci6n podemos calcular el porcen- 

taje de casos que quedan debajo de esa puntuación. Entonces -- 

cualquier persona que obtenga esta puntuación sobrepasa a un - 

por ciento del grupo conforme al cual se calculan los valores

de Centil, diremos que queda comprendido en el centil p, 6 que

tiene un rango de cantil p. 

Frecuentemente zoo se dan todos los centiles, ya que ningu- 

na puntuaci6n es exactisima y localizar a un individuo dentro - 

de los cinco centiles más cercanos al suyo es suficiente para - 

todos los fines prácticos. 

Las normas de centil son ampliamente adaptables y aplica- 
bles. Se pueden usar siempre que se obtenga, como patrón de - 

medida un grupo normativo adecuado. Son adecuados para los j6

venas o para los mayores, para las actividades educativas y pa

ra las industriales. 

Las normas percentilares proporcionarían un marco de refe- 

rencia casi ideal sí no fuera por las dos desventajas que men- 

cionaremos a continuación. 

1.- La necesidad de tener múltiples conjuntos de normas ya que

el grupo normativo adecuado, en todos los casos, es el gru

po al cual pertenece el individuo y en términos del cual - 

su estatus dabe ser equivalente. No podemos comparar pues

no tendría sentido, un estudiante mexicano de nivel voca- 

cional, con un estudiante estadounidanse• da prims* fa, -- 
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por ejemplo. 

2.- La igualdad de unidades. Las unidades de cantil son siste

máticamente desiguales. Cuanto más - nos alejamos del centro

de la curva normal, y nos acercamos a los extremos, tanto

más extrema se vuelve la situación. Diferencias de centil

iguales, no representan diferencias iguales en cantidad, 

sino que depende del lugar donde esta diferencia de centil

se localice. 

Bandas de percentil. Teniendo presente el error de medici.6n, - 

que caracteriza a la puntuación de un test, algunos editores - 

han preparado tablas de normas en forma de bandas de percentil

Para cada puntuación bruta, en vez de un percentil especifico

correspondiente a esa puntuaei6n, se proporciona una dispersión

de valores de percentil dentro del cual, la verdadera habili— 

dad del examinado debe quedar comprendida. La banda extiende - 

un error estándar de medición, a cada lado de la puntuación ob- 

tenida. 

ICPTODO PARA CALCULAR PERC- NTILES. 

1.- Calcule el n6mero de casos que representa el porcentaje - 

del grupo que se desee. 

Partiendo del intervalo de puntuación más bajo, acumále-- 

las a través de cada intervalo de puntuaci6n. 

aacuentre el intervalo para el c ual la frecuencia acumula

i inmediatamente menor que el nf=ero requerido de - 

case, , wdí2 t:e la operación siguiente: 
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l4.,- Encuentre la distancia entre puntuaciones que hay que agre

gar a la parte superior de este intervalo, con objeto de - 

incluir el n{unero requerido de casos, mediante la opera--- 

ci6n siguiente: 

Mm, necesario de casos añadidos), 

Iffxm, de casos en oí InUervalo siguien e e

ÉNúmero de puntos en el

intervalo). 

5,- Añada esta cantidad al limite superior del intervalo ¡ den

tificado en 3 vara dar el cental, 

tiendo la Fórmula: 

nN

Pn _ Li -M - Faix i

Al finalizar esta revisi6n decidimos que las Normas Per

centilares eran las mas adecuadas vara nuestra muestra porque: 

a), las edades fluctuaban irregularmente entre 13 y 28 -- 

años, lo que nos permiti:a establecer normas de edad, 

b) no era posible establecer normas por sexo ya que la

población masculina sobrepasaba en gran nGmero a la

femenina, 

e) todos los alumnos Dertenecian a un mismo grado esco- 

lar por lo i.ue no se podían obtener normas de este - 

tipo, 

Por lo tanto consideramos fue el contar con el porcenta- 

je de casos que queden por debajo de la puntuación de un alum
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no y de su población, nos rrcporcionaria un marco de refe- 

rencia bastante tail para fines prácticos en nuestro estu- 

dio. 

A continuación anexamos los cuadros correspondientes

a las Normas de las pruebas de Raven, Kuder, D. A. T,, Fi- 

cha socioeconómica y Cornell Index, para nuestra muestra. 
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Distribución de Frecuencias en una escala de intervalos Dara

obt- mer los percentiles del test de r.*atrices Droresivas de_ 

Raven. 

x r fa
Percentiles

23. 000 — 26. 000 4 4 90 53. 427

27. 000 — 30. 000 1 5 80 51. 963

31. 000 — 3k. Ova 2 7 70 46. 500

35. 000 — 38. 000 11 18 60 48. 447

39. 000 — 42. 0€0 10 37 50 47. 395

43. 000 — 46. Cm 46 83 40 45. 304

47. 000 — 50. IM 57 140 30 44. 000

51. 000 — 54- 000 41 181 20 42. 696

55. 000 — 58. 000 18 199 10 38. 816

59. 000 — 62. 000 1 200
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Distribu; i6n de Frecuencias en una escala ds intervalos

para obtener los percentiles del test del _Cornell Index

g f fa Percentiles. 

0. 000 4. 000 12 12 90 32. 389

5. 000 9. 000 23 35 80 27. 026

10. 000 14. 000 39 74 70 22. 500

15. 000 19. 000 42 116 60 20. 000

20. 000 24. 000 32 148 5o 16. 976

25. 000 29. 000 19 167 40 15. 071

30. 000 34. 000 18 185 3u 12. 064

35. 000 39. 000 9 194 20 10. 013

40. 000 4. 000 6 200 10 5. t391



Dist^; uci5n de nrecuoncia-: ---- ,-, esc?.?.^._de inter os. 

obtener los ; De,,, ent-Lles del 712-21 co' 

X f fa Percentiles

5, 000 6, 000 3 3 90 14. 540

7. 000 8. 000 9 12 80 14. 959

9. 000 10. 000 27 39 70 13. 447

11. 000 12. 000 47 86 60 13. 096

13. 000
d 14. 000 57 143 50 12. 746

15. 000 16. 000 37 180 40 11. 372

17. 000 18. 000 15 195 30 10. 947

19. 000 — 20. 000 3 198 20 10. 521

21. 000 — 22. 000 1 199 10 8. 796

23. 000 — 24. 000 1 200
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r s:=ribvnción cae Frecuencias en ima escala de intervalos. 

ara obtener los rercentiles del subtest de razonamiento

mecánico del D. X. T. 

X f fa Percentiles

12. 000 16. 000 2 2 90 49. 288

17. 000 21. 000 4 6 80 46. 864

22. 000 26, 000 5 11 70 44. 022

27. 000 31, 000 15 26 60 42, 283

32. 000 36-, 000 33 59 50 39. 654

37, 000 41. 000 52 ill 40 38, 115

42, 000 46, 000 46 157 30 36. 577

47. 000 51. 000 33 190 20 33, 197

52. 000 56. 000 10 200 10 28. 900
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Distribuoi6n de Frecuencias en uneescala dP intervalós

rara obrenpr los nercantiles de? subtest de Relac=_^' s

Espaciales d•^ 1 D. A. T. 

g f fa Percentiles

10. 000 — VL. 000 11 11 90 41. 7ú0

15. 000 19. 000 19 30 80 37. 115

20. 000 21. 000 30 60 70 33. 255

25. 000 29. 000 34 94 60 31. 622

30. 000 34. 000 49 143 50 29. 990

35. 000 39. 000 26 169 40 26. 853

40. 000 44. 000 20 189 30 19. 500

45. 000 49. 000 5 194 20 20. 833

50. 000 54. 000 6 200 10 16. 395
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Distribución de Frecuencias en una escala c:: 
intervaler

ara obtener los percentiles del subtest de RazonamiF: t^ 

Verbal del D. A. T. 

g f fa Percentiles

4. 000 8. 000 3 3 90 35. 21'l

9. 000 13. 000 7 10 80 31. 125

14. 000 18. 000 33 43 7u 28. 625 . 

19. 000 23. 000 49 92 60 25. 883

24. 000 28. 000 47 139 50 24. 181

29. 000 33. 000 32 171 40 21. 520

34. 000 38. 000 21 1q2 30 lo. 8p,8

30. 000 43. 000 6 198 20 17. 136

000 48. 000 1 1? 9 10 14. 172

49. 000 53. 000 1 200
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Distri.bucián de Frecuencias en una ese, -la de intervalos - 

para ~ b ner los rercentiles del subtest de Habilidad Nú- 

tnerica del D. A. T. 

x r fa Percentiles

2. 000 7. 000 2 2 90 27. 091

8. 000 13. 000 35 37 80 23. 544- 

14. 000 19. 000 68 lo5 70 22. 074. 

20. 000 25. 000 68 173 60 20. 603

26. 000 31. 000 22 195 50 18. 132

32. 000 37. 000 3 198 1. 0 16. 662

38. 000 43. 000 1 199 30 15. 191

W4.. 000 49. 000 1 200 20 13. 721

10 10. 071, 
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Distribución de Frecuencias en una escala de intervalos

para obtener los percentiles de la calificaci6n de nisi

ea. 

g f fa Percentiles

1. 000 - 1. 000 1 1 90 7, 500

2. 000 - 2. 000 5 6 8u 6. 50o

3. 000 3. 000 19 25 70 6. 500

4. 000 4. 000 25 5o 6o 5. 500

5. 000 5. 000 46 96 50 5. 500

6. 000 6. 0ou 36 132 4o 4. 500

7. 000 7. 000 42 174 30 4. 500

8. 000 8. 0oo 18 192 20 3. 500

9. 000 9. 000 5 197 10 2. 500

10. 000 10. 000 3 200
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Distribución de PrecuPncins en ima escala de intervalos

para obtener tos - t.,ercentiles del Aren de Trabajo al aire

libre, del Test de intereses de Kuder, 

g f fa Percentiles

15. 000 — 21. 000 7 7 90 57. 167

22, 000 — 28. 000 21i 31 80 52. 324

29, 000 — 35. 000 30 61 70 47. 773

36, 000 — 42. 000 50 111 6o 44. 136

43. 000 — 49. 000 33 3-144 50 14. 0. 180

50. leo — 56. 000 34 17g 40 37. 780

57„ oc0 — 63, 000 18 196 30 34. 300

64, 1:" 0 — 70. 000 3 199 20 30. 300

71, 010: — 77. 000 1 200 10 24. 750
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Di.stribuc_6n de Frecuencias en una oscala de íntervalos_, ;ara

obtener los nercentiles del dest del Area de Mecánica del Test

de In- tereses de Kuder. 

a
ercen es

22. 000 — 26. 000 7 7 90 51. 167

27. 000 — 31. 000 18 25 80 49. 942

32. 000 36. 000 22 47 70 48. 081

37. 000 41, 000 31 78 60 45. 233

1, 2. 0oo 46. 000 15 123 50 43. 456

47. 000 51- 000 3 166 40 41, 678

52. 000 56. 000 21 187 30 38, 177

57. 000 61. 000 11 198 20 3! c, 227

62. 000 66. 000 2 200 10 29, 389
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Distribución de Frecuencias en una ese - la dc intervalasa nana

obtener los percentiles del test del Area de cálculo del Cues- 

tionario de Intereses Kuier

f fa
percentiles

10. 000 13. 000 2 2 90 39. 375

14. c00 17. 000 4 6 80 36. 115

18. 000 21. 000 19 25 70 34. 577

22. 000 25. 000 22 47 60 32. 133

26. 000 29. 000 30 77 50 30. 908

30. 000 33. 000 49 126 40 29. 684

34. 000 37. 000 39 165 30 26. 800

38. 000 41. 000 24 189 20 23. 545

42. 000 45. 000 9 198 10 19. 711

46. 000 49. 000 2 200
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DistribuciAn de Frecuencias en una escala - c intervalos2 ^ ara

obtener los rercer_tiles del test dei ', rea de Científico del — 

Cuestionario de Intereses ñuder

g f fg
Percentiles

17. 000 22. 000 3 3 90 56. 667

23. 000 28. 000 9 12 80 54. 286

29. 000 34. 000 17 29 70 51. 045

35, 000 40. 000 22 51 60 49. 227

41. 000 46. 000 39 90 50 7. 409

47. 000 52. 000 55 11, 5 40 i. 218

53. 000 58. 000 42 187 30 41. 65L

59 000 61t. 000 9 196 20 37. 000

65. 000 70. 000 4 200 10 30. 853
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Distribuci5n de Precuencias en una Escala de
intervalos.. -= a

obtener los percentiles del test del Area Parsuasivo dal Cues- 
tionario dR Intereses ñuder. 

x g fg
Pércentiles

16. 000 - 20. 000 9 9 qO 41. 833

21. 000 - 25. 000 38 47 80 37. 367

26. 000 30- 1300 48 95 70 34- 029

31. 000 35. 000 51 146 60 32- 461

36. 000 40. 000 30 176 50 30. 892

4-1. 000 45. 000 12 138 40 28. 250

46. 000 50. 000 7 195 30 26. 583

51. 000 55. 000 3 198 20 23. 763

56. 000 60. 000 1 199 10 21. 658

61. 000 65. 000 1 200



70

Distribución de Frecuencias en una escala de intervalos,. 
para

obtener los percentiles del test del Area Artístico del cues- 

tionario de intereses Kuder. 

X f fa
Percentiles

3. 000 7. 000 1 1 90 38. 833

8. 000 12. 000 2 3 80 34. 986

13. 000 17. 000 8 11 70 3'. 821+ 

18. 000 22. 000 28 39 60 30. 264

23. 000 27. 000 43 82 50 28. 809

28. 000 32, 000 55 137 40 26. 314

33. 000 37. 000 37 174 30 2k. 453

38. 000 42. 000 18 192 20 22. 593

43. 000 47. 000 7 199 10 18. 786

48. 000 52. 000 1 200
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Dietribuci6n de Frecuencias en una escala de intervalos Para, 

obtener los rercen.tiles del test del Area Literaria del Cues- 

tionario de Intereses Auder

x f fa
percentile^ 

3. 000 6. 000 2 2 90 26. 929

7. 000 10. 000 8 10 80 24. 079

11. 000 14. 000 32 u 70 18. 500

15. 000 18. 000 1, 3 85 60 20. 409

19. 000 22. 000 55 140 50 19. 318

23. 000 26. 000 36 178 40 17. 151

27. 000 30. 000 14 192 30 15. 7[ 6

31. 000 34. 000 6 198 20 13. 313

35. 000 38. 000 2 200 10 11. 438



Dist•ribuci6n de Frecuencias en una escila de intervalos para

obtener los percentiles de! test del - brea ?•Tusicªl del Cuestio- nario

de Intereses Kuder, g

f fa Percentiles
3.

000 5. 000 8 8 90 23. 750 6.

000 8. 000 24 24 80 17. 500 9.

000 11. 000 46 78 70 16, 088 12.

000 14, 000 35 113 60 14. 912 15.

000 17. 000 34 147 50 12. 757 18.

000 20. 000 13 160 40 11. 614 21.

000 23. 000 18 178 30 9. 717 24.

000 26. 000 16 194 20 8. 846 27.

000 29. 000 4 108 10 6, 500 30.

000 32. 000 2 200
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Distribueitn de Precuencias en una escala de intervalos:; para

ob- tener los percentiles del test del Area de Servicio Somal

del Cuesti- narco de Intereses de Kuder, 

X f pa
Percentiles

16. 000 22. 000 6 6 90 60, 342

23. 000 29. 000 19 25 80 54. 371

30. 000 36. 000 33 58 70 43. 500

37. 000 43. 00() 37 95 60 46. 833

44. 000 50. O( A.) 45 14o 50 CL4, 167

51 000 57. 000 31 171 40 40. 068

58. 000 61. 000 19 Igo 30 36. 824

65. 000 71- 000 5 195 20 32. 227

72. 000 78. 000 4 199 10 26. 921

79. 000 85. 000 1 200
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Distribución de P-:ecuencias en una escala de intervalos para

o'^tener los nerr_entiles del test del Area de Oficina del cues

tiontario de Intereses Rluder. 

g f fa Percentiles

20. 000 26. 000 2 2 9.0 63. 600

27. 000 33- 000 17 19 80 57. 380

34. 000 40. 000 32 51 70 52. 520

41. 000 47. 000 48 99 60 5o. o71

48, 000 54. 000 49 148 50 47. 622

55. 000 61. 000 25 173 40 411. 125

62. 000 68. 000 20 193 30 41. 625

69. 000 75. 000 4 197 20 37. 438

76. 000 82. 000 1 198 10 33. 688
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NORMS PERC-7TTILA`273 OBTCTiIDAS P_. FiA LAS PR112B_AS DE lbWEN, COR- 

NELL INDEX Y FICHU 30CIOECCTIOMICA. 

R A V E N r'ICF.A SOCIO- ECONOMICA CORNME L INDEX. 

90 53. 42 90 14. 50 90 32. 29

80 51. 96 8o U..95 80 27. 02

70 50. 50 70 13- 44 70 22. 50

6o 48. 44 60 13. 09 60 20. 00

50 47. 39 50 12. 74 5o 16. 97

40 45. 30 40 11. 37 40 15. 07

30 44. 00 30 10. 94 30 12. 06

20 42. 69 20 10. 52 20 10. 01

10 38. 81 10 8. 79 lo 5. 89
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PTORNLAS PEHCENTILA3ES OBTMIDAS PARA CUATRO DE LOS 3Ui? TEST DL: 

APTITUDES DIFERTNCIALES. ( CUADRO DE COT,TC ^_-,_ z

PERC12TILES RAZ. IWANICO. REL. ESPACIAL. RAZON. V B. L. ---'

52.'_ 
9J 49. 28 4.1. 70 35. 21 27. 09

80 k6. 86 37. 11 31. 12 23. 54

70 44. 02 33. 25 28. 62 22. 07

60 U. 28 31. 62 25. 6á 20. 50

50 39. 65 26. 99 Pú. 18 1'.- 3

40 3b. 11 26. 85 21. 52 ob

30 36. 57 24. 50 19. 82. 13. 19

20 33. 17 20. 83 1?.?? 23. 7_ 

10 2o. 90 16. 39 14. 7w 10. 07
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NORMAS PERCE2ITILAP.ES OBTEITIDAS PARA CADA UNO DE LOS SUBTEST - 

DEL CUE-3TIONARIO DE INTERESES. DE KÜDER. 

PERCENTILES AIRE LIBRE rlECANICA CALCULO CIEbTIFICO PERSUASIVO

90 57. 16 54. 16 39. 37 56. 66 41. 83

80 52. 32 49. 94 36. 11 54. 26 37. 36

70 47. 77 48. 08 34. 57 51. 04 34. 02

6o 44. 13 45. 23 32. 13 49. 23 32. 46

50 40. 18 43. 45 30. 90 47. 40 30. 89

40 37. 18 42. 67 29. 68 44. 21 28. 25

30 34. 30 38. 17 26. 28 41. 64 26. 58

20 30. 30 34. 22 23. 54 37. 00 23. 76

10 ti . T5 29. 38 19. 71. 30. 85 21, 65

continua.. 
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Tom.I . 3 P RC fTTILARES OBTENIDAS PAR4 C ADA IIIvTO D LOS SUBTEST

DEL G STION.A.RIO DE I7 `? -R? Su,S DE KUDER. 

PERCEUTILES ARTISTICO LITERARIO MUSICAL SERV. SOCIAL OFIC. 

90 38. 83 27. 23 23. 75 60. 34 63. 60

80 34. 98 24. 14 17. 50 54. 37 57. 38

70 32. 82 22. 64 16. 08 50. 50 52. 52

60 30. 26 21. 13 14. 91 46. 83 50. 07

50 28. 80 19. 62 12. 75 Ip4. 16 47. 62

40 26. 31 17. 03 11. 61 40. 06 44. 12

30 24. 45 15. 16 9. 71 36. 82 41. 62

20 22. 59 13. 30 8. 85 32. 22 37. 43

10 18. 78 11. 43 6. 50 26. 92 33. 68



CAP ITUL O IV

V_1LID.T? CL" SOCA
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VALIDEZ CLASICA. 

Entendemos por Válidez la eficiencia de un test para repre

sentar, describir o pronosticar el atributo que le interesa al

utilizador. 

Diferentes TiDos de Válidez: 

Mencionaremos cuatro tipos de validez, cada uno de los -- 

cuales está relacionado con cierto método para probarla. 

Validez Predictiva.- 

Designa la precisión con que las puntuaciones del test per

miten pronosticar alguna variable de criterio de ejecución. -- 

Cuando computarnos la validez predictiva, deseamos usar el test

para predecir las posiciones de los individuos sobre una distri

buci6n de la que sólo podemos disponer más tarde. Los datos de

criterio consisten en alguna medida del resultado; por ejemplo, 

las calificaciones obtenidas al completar los estudios, o las - 

estimaciones después de un cierto periodo de empleo. La validez

predictiva computada como un coeficiente de validez, necesita - 

estimarse por los tests usados en la orientación vocacional y - 

en la selecci6n y clasificación de los individuos para
prop6si- 



Si

tos de adiestramiento o trabajo. Cuanto mis arta es la correla- 

ción, tanto mejor es el test. La dificultad aqui radica en en- 

contrar un criterio adecuado de valoración pues a menudo influ- 

yen en ellos diversos factores que escapan al control del suje- 

to examinado, las caliPicac., nes son frecuentemente inestables, 

pues influyen en ellas muchas variables aparte de la pericia de

la persona que -está siendo calificada. 

De acuerdo coxa lo anteriormente dicho, todos los criterios

de valoración son parciales, ya que solamente miden una parte - 

del 6xito en el trabajo, o s6lo los preliminares del desempeño

real en el trabajo. El critArio final seria alguna estimaci6n

del 6aito profesional alcanzado por alguien a lo largo de la - 

vida, pero esto es inaccesible y nos conformaremos chnsustitu- 

tos del mismo procurando encontrar entre Estos la medida satis- 

factoria. 

Validez Concurrentes

En este caso se dispone de la medida de la variable de cri

torio en el momento en que se obtienen los resultados del test. 

La razón para con- truir un test que mida una variable de la cual

ya se tienen datos, es que en la mayoría de los casos, el test - 

ahorra tiempo y esfuerzo y da el mismo resultado que la medida - 

de criterio. Como la validez predictiva, la validez concurrente

se expresa por un coeficiente de validez. No hay diferencias en

principio para computar la validez predictiva y la concurrente; 

muy frecuentemente ambas se determinan computando la correlación
entre los puntajes del test y las medidas de la

variable de cri- 
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terio, y la validez se expresa en ambos casos por un coeficien- 

te de correlaci6n. El coeficiente de validez da la validez del

test con respecto a la var3,able definida por la medida del cri- 

terio; en la validez concurrente la cuestión es si el test mide

lo que se intenta medir y el coeficiente de validez indica que

tan adecuados son los datos del test co=no base para el diagnos- 

tico. En la validez predreUiva la cuesti6n es la exactitud con

que el test predice lo que se intenta predecir, problema asen-- 

cialmente importante en la orientación vocacional, selecci6n y

clasificación, pero una buena capacidad predictiva presupone

una buena capacidad de diagnóstico. Si algo no puede medirse - 

exactamente, no puede usarse como base de predicciones válidas. 

Debe tenerse presente que un alto coeficiente para la re— 

laci6n entre el test y el criterio no significa necesariamente

que el test mida lo que creemos que mide. 

Cuando computamos los coeficientes de validez, es necesa- 

rio que los datos del test y los del criterio se determinan en

forma independiente. íya que el conocer unos u otros influiría

considerablemente en los resultados, presentándose una contami- 

naci6n de criterio). 

Valídez de Contenido. 

Designa la fidelidad con que el test representa o reprodu- 

ce una área de conocimientos. La validez de contenido se deter- 

mina entonces por el grado en que la muestra de ítems del test, 

es representativa de la población total. A diferencia de la - 
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validez predictiva o concurrente, la validez de contenido no -- 

puede expresarse por un coeficiente de validez. 

Jalidez de Construcci6n.- 

Designa la precisión con que el test describe a un indivi- 

duo en términos de algún rasgo o construido psicológico. Parti

mos de una variable definida logicamente. Esta variable se in— 

cluye como construcción 16gica en un sistema de conceptos, al - 

cual pertenecen justamente todos los conceptos y donde las relª

ciones son explicadas por una teoría. De este teoría pueden de

rivarse ciertas consecuencias prácticas acerca del resultado - 

del test bajo ciertas condiciones, y estas consecuencias pueden

probarse. Si el resultado de una serie de tales tests es el es

perado, entonces se dice que el test tiene validez de constru-- 

cci6n para la variable aue se examina. 

La validez de construcción no puede resumirse en una sola

medida, como la correlaci6n entre los puntajes del test y los

puntajes de criterio. La validez se determina mostrando que - 

las consecuencias que pueden predecirse sobre las base de la - 

teoría con respecto a los datos del test pueden, en lo fundamen

tal confirmarse por una serie de pruebas, 

errretaci6n de los coeficientes de Validez, 

La troica base con que contamos para evaluar cualquier proi-: 

nosticador es la relación con otros procedimientos de predicción

posibles. La utilidad de un test para pronosticar, depende no

sólo de qué tan bien se correlaciona con un criterio valorativo
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sino también de cuánta información nueva aporta. Si dos prue- 

bas obtienen una alta correlación con el criterio pero ambas

correlacionan entre si en la misma proporción, quiere decir - 

que se combinan y suaerpcnen, y en rarte la informaci6n que

cada uno nroporciona es idéntica a la del otro. Si los dos - 

tests no estuviesen correlacionados y cada uno de ellos ofre- 

ciese un testimonio completamente independiente del otro, la

combinación de los dos tests, daría un coeficiente de validez

mucho más alto. Se han elaborado procedimie- tos estadísticos

nue nos permiten determinar el mejor peso que se debe propor- 

cionar a los dos o más indicadores, y para calcular la corre- 

laci6n que resultare de esta combinación. Los procedimientos

para el cálculo de los pesos que hay que asignar a las cali- 

ficaciones separadas ( pesos de regresión) se describen más

adelante. 

Queremos hacer notar en este capitulo, que a mayor coa- 

ficiente de validez, obtendremos mayor nrecisi6n en el pro- 

nostico lo que se quede valorar facilmente al observar las - 

di£erencias de una selección hecha a través de un instranen- 

to arropiado v las realizadas Dor azar ( que implica un coefi

ciente de correlaei6n de 0). 

Varios factores tienden a deformar los coeficientes de

validez. Uno de ellos es el de la confiabilidad del rronos-- 

ticador y del criterio que se está nrohosticando. El otro es

el de la restricci6n de larHispersién de capacidades que haya

en el grupo conforme a algún tino de preselecci6n. La baja con= 

fiabilidad, o la seleeei6n previa, tenderán a disminuir los va
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lores rue se obtengan para los coeficientes de validez. 

Es imrortante hacer notar a,le la validez es siempre esoa

cifica " ara un curso de estudios o un trabajo determinado. El

test debe evaluarse siempre en comparacíón con los objetivos

de un programa completo de instrueci6n. Ira validez debe eva-- 

luarse siempre en relación con la situación especifica en --- 

que ha de usarse una medida. 

El coeficiente de vali,?ez se calcula a crav6s de la fór- 

mula de correlaci6b Producto -Momento de Pearson, que se expre

sa asi: 

r Zx Z

N

donde r es el coeficiente de correlación Zx y Zy

son calificaciones estándar en X y Y N es el 212

de casos. 

o considerando las calificacioñes crudas: 

Y? x
N L N

r - 

Lr x, x L7,)

N? 

y' , 

LN
L

E1 coeficiente de validez nronorciona un indice total de

la validez deftest. Actualmente no bay ningún manual de test

cue informe de coeficientes de validez cercanos a + 1. 0. Pues

están mug lejos de alcanzar la predicción perfecta. Sin embargo, 
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cualquier correlación positiva. si---"if'_ca T:se las predicciones del

test serán mejores que las aenjetur3s, si el coeficiente de valí

dez es 0,, el conocimiento de la gtxnttación del test de un estu-- 

diante, no nos permitirá predecir con exactitud, su puntuación en

criterio. Cuando la : orrelaci6n entre las puntuaciones de un test

y la medida de criterio aumenta, crece también nuestra capacidad

para predecir. Juanto más grande sea el coeficiente de validez - 

menor será la posibilidad de érror predictivo. 

Los resultados de las correlaciones realizadas en la in7es- 

tigaci6n se encuentran en el apéndice. ( pata. 116) 
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EL METODO DE R_sGPWSION LI1T3AL

a) ECUACION DE REGRESION LINEAL
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a) ECUACION DE REGRESION LINEAL. 

Al aplicar una batería de pruebas, nuestro objetivo era en

contrar un puntaje final de cada individuo combinando los punta

jes de varios sub -tests, calificando independientemente cada uno

de éstos. El uso de batirías de tests compuestos de pruebas un¡ 

dimensionales tiene varias ventajas, ya que se tiene un mejor -- 

control sobre lo que mide el test total, y por medio de varios - 

procedimientos para pesar ( en nuestro caso el método abreviado

de Doolittle), podemos dar pesos diferentes a ciertos factores - 

con fines diferentes. 

Cuando tenemos varios sub - tests en ima batería de pruebas, 

podemos computar la validez de cada uno y la del test total con

tra un criterio dado. Es frecuente encontrar que el coeficiente

de validez para la suma simple de los puntajes de los sub - tests

no pesados, es más alto que el coeficiente de validez de cada -- 

uno de los sub -tests. En este caso, hemos hecho a dada sub -test

igualmente importante al computar el coeficiente de validez del

test total, sin importar la relación de los sub - tests con el cri
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terio. Puesto, que sabemos que los tests contribuyen en diferen- 

tes grados a la validez del test total, parece razonable usar - 

este hecho, de tal manera que los tests que predicen la distri- 

buci6n del criterio más exactamente, ( es decir los que tienen - 

mayor varianza común con 61) reciban también mayor importancia

cuando se determinen las sumas de los cxntajes que los indivi— 

duos tienen en la dístribuci6n total, 11 pego de los sub -tests

está determinado entonces; no por el tamaño de la desviación es

tándar de la distribución de los puntajes originales ( la cual, 

por supuesto, no es necesariamente una expresión de la validez

del test), sino por otros factores. 

El objeto de pesar los subtests, es asegurar que la suma - 

de los puntajes de los subtests, dé el mejor acuerdo posible -- 

con un criterio dado. El procesamiento para pesar los subtests

con el objeto de satisfacer este requisito, es el: 

Análisis de ReRresi6n Multiple. 

La determinación de los pesos se hace tomando en cuenta: 

a) La correlación entre cada uno de los subtests y una medida

de criterio. 

b) Las correlaciones entre los subtests incluidos en la batería

El mejor peso es el que da la menor varianza posible en la

dístribuci6n de las diferencias entre los puntajes predichos y

los obtenidos en la distribuct6n del oriterio, es decir la me- 

nor varianza residual posible. 

La mejor predicción posible del puntaje de un individuo en

la variable y , se obtiene de un puntaje predictor en la varia- 
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riable x, por medio de la ecuación: 

i

Z Z b1zl + b 2z 2 + . . . + b
n

z
n

En esta ecuaci6n bl, b2 , etc. son los pesos de regresi6n

que tienen que computarse en el análisis de regresión múltiple. 

Son constantes por las cuales los puntajes de los subtests de

cada individuo tienen que multiplicarse antes de incluirse en

los puntajes finales del test. Así bl , es el valor con que - 

tiene que pesarse el subtest 1, es decir, el pontaje estándar

de cada individuo en el test 1 ( z1), 
tiene que multiplicarse - 

por bl

La mejor predicción posible de la variable de criterio pª

ra un sólo individuo consiste, por lo tanto de una suma pesada

de los puntajes en los subtast. Los pesos de regresi6n --- 

bl b2 , etc. j, para los subtests se computan de tal manera - 

que la correlación sea máxima entre la batería de tests pesa- 

dos y el criterio. Este coeficiente de correlación, es el -- 

coeficiente de correlación múltiple. El cuadrado del coefi - 

ciente de correlaci6n múltiple da la proporción de la varianza

total en el criterio, que puede predecirse a partir de la bate

ría de tests pesados. 

Cuando los puntajes de los subtests se pesan para dar la - 

correlaci6n más alta posible, con una distribución dada de los

puntajes de criterio, se aprovechan todas las correlaciones ob- 

tenidas entre el test y el criterio, así como también las corre
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laciones que resultan de los efectos fortuitos en esta muestra

particular y que no se presentan en otras. El coeficiente de - 

correlaci6n múltiple para la muestra de individuos en la que se

determinan los pesos de regresión siempre será, por consiguien- 

te, i.-= sobrestimaci6n de la capacidad del test pesado para pre

decir con respecto a este criterio. 
Necesitamos por lo tanto - 

probar una nueva muestra de individuos, es decir, hacer una va- 

lidaci6n transversal. La mejor estimaci6n de la validez de la

batería de tests pesados será el coeficiente de correlaci6n pa- 

ra la relaci6n entre los datos del test ( obtenidos de los sub— 

tests

ub- 

tests a los que se les han dado los pesos obtenidos en la prime

ra muestra) y la distribuei6n del criterio. 

El peso de los sub -tests, en la batería de pruebas, puede

hacerse con el prop6sito de incrementar la exactitud de la pre- 

dicci6n; esperamos que el puntaje total obtenido de los punta— 

jes pesados de los subtests, sea más válido que el total obten¡ 

do de puntajes no pesados. Este problema del efecto del pasaje

es importante, ya que el análisis de regresi6n múltiple que coro

prende la computaci6n de los pesos de regresi6n es a menudo una

empresa considerable. El costo del tiempo y trabajo debe ser - 

más que por un incremento suficientemente grande en

la exactitud de la predicci6na El efecto qw tiene el pesaje

sobre la relaci6n entre el puntaje total y la distribución del

criterio, es a menudo sobrestimado. 
Depende de: 

a) el número de subtests que van a pesarse . 
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bi la correlación entre los subtests. 

c) la variación de los pesos para los diferentes subtests. 

El efecto del peso aumenta: 

a) cuando el número de subtest decrece. 

b) cuando la correlación entre los subtests disminuye. 

c) cuando la diferencia entre los pesos de los subtests se in- 

crementa. 

Si el análisis de regresión múltiple está basado en las dis

tribuciones de los subtests pesados, el efecto del pasaje tam---- 

bián dependerá del acuerdo entre los pesos originales y los obte

nidos. Cuanto menos sea este acuerdo tanto mayor será el efecto

del pasaje. 
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b ) METOrO A.BR WTADO DT DOOLTTTL

Este método se utiliza para resolver las ecuaciones norma- 

les ^ ue satisfacen el requisito de que los errores de predicción

sean mínimos. Su aplicación proporciona los valores de los coe- 

ficientes o rasos de regresión que satisfacen dicho requisito, 

E1 método consiste en eliminar variables del conjunto de -- 

ecuaciones en forma sucesiva hasta que sólo quede una. El peso

de esta variable restante se obtiene despu6s directamente, La - 

soluci6n se invierte rara determinar los pesos de cada una de - 

las variables. 

En nuestro estudio utilizamos ,sólo tres variables predicto

ras; la Prueba de Raven, y los subtest Cálculo y Cientifíco de

la prueba de Intereses Ruder, que obtuvieron mayor correlación

con el criterio y menor entre si, ( Ver apéndice pags. No, 116- 117) 

El primer * paso consiste en rresentar en una tabla o matriz

los coeficientes de correlación entre todas las variables pre-- 

dicotas usadas y los coeficientes de validez de cada una de es- 

tas variables. En el caso de las predicciones de física la ma- 

triz obtenida es la siguiente: 

TABLA I

1. Raven 1. 0000 - 0501 . 1204 . 2476

2 Cálculo , o5ol ._ dilo . 1107 . lk72

3 Cient. . 12014 ., 1107 1. 00 , 1962

4 Fisica. . 2476 , 1472 , 1962 1

La solución para un * problema de tres variables como el de

nuestro estudio se presenta en la tabla 2. En la primera línea

IA de esta tabla se anota el primer renglón de la tabla en--- 
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terior que contiene las intercorrelaciones y los coeficientes - 

de validez con una suma de comprobación de dichos valores. Las

secciones II y III representan las etapas sucesivas en la re--- 

ducci' on del número de variables A2 y luego Al. Cada una de es

tas secciones incluye la misma secuencia de operaciones, las cus

les serán presentadas en detalle. 

La sección final consiste en las líneas D y E en las cuales

se determinan los pesos reales de regresión. Enseguida se dan - 

las instrucciones pasó a paso para realizar los cálculos. 

1.- Anote en el renglón IA los valores del primer renglón

de la tabla original de intercorrelaciones y coeficientes de va- 

lidez, escribiendo la unidad para el término diagonal en la casi

lla iA. En la columna final de comprobación se anota la suma de

todos los valores de ese renglón. 

2.- En el renglón IIA anote los valores del segundo ren-- 

gl6n de la tabla de intercorrelaciones y coeficientes de validez, 

Comience con el término diagonal, el cual se anota en la posi-- 

ci6n IIA 29 y enseguida escriba solamente los términos que es— 

tán

s- 

tán en la diagonal; El valor anotado en la columna de comproba- 

ción es la suma de las cantidades en el renglón IIA y la de IA2. 

3.- Llene el siguiente rengl6n A de la misma manera. Co- 

menzando en cada caso con el término diagonal el cual siempre - 

será la unidad. La suma de comprobaci4n será en cada caso la - 

suma de los términos en el rengl6n más todos los valores A que

se encuentran en la columna por encima del término diagonal. 



4.- Para encontrar el valor de IIB 2, reste a IIA 2 el cua

drado de IA 2 es decir IIB 2 s IIA 2 - ( IA 2) 2 Los otros fermi

nos en el r.engl6n IIB son IIB 3 = IIA 3 - ( IA 2) ( IA 3), IIB Lp

IIA 4 - ( IL 2) ( IA 4). 

5. Para encontrar los valores en el renglón IIC, cada va- 

lor en el renglón IIB se divide entre IIB 2. Cada valor en el - 

renglón IIC se divide de la cantidad anotada en la columna --- 

correspondiente del renglón IIB. 

6.- Para comprobar - la exactitud de los cálculos de los 2

pasos anteriores, se obtiene la suma de todos los valores excep- 

tuando el qw está en la columna de comprobación. Esta suma de- 

be ser igual al valor en la columna de comprobación, exceptuando

los errores de aproximación. 

Para encontrar el valor IIIB 3 sustraiga a IIIA 3 tanto - 

IA 3)-' como ( IIB 3) ( IIC 3), es decir IIIB 3= IIIA 3- ( IA 3)
2 - 

IIB 3) ( IIC 3). Analogamente IIB 4 = IIA 4- ( IA 3)( IA 4) -( IIB 3) 

IIC 4). Este valor se anota en la columna de criterio. 

8.- Los valores en el renglón IIIC se encuentran como los

del renglón IIIB dividiendo cada término en IIIB entre IIIB 3. 

El valor de comprobación se obtiene como en el paso anterior. 

9.- Los valores de B3, B2 q BI, se obtienen de las siguien

tes expresiones: 

B3= IIIC 4

B2 = IIC 4 - IIC 3 ( IIC 3) ( IIIC )} 

BI 211 4 - ( IA 2) ( B2) - ( IA 3) ( IIIC 4) 
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TABLA II

Haven Cálculo Científico Criterio Comprobaci6n

1 2 3 4 5

IA 1, 0000 0501 1204 2476 1. 4181

IIA 1, 0000 1107 1472 1. 3080

B 9975 1144 1348 1. 3471

C 1. 0000 1146 1351 1. 3504

IIIA 1. 0000 1962 1. 4273

B 9839 1510 1. 1022

C 1. 0000 1534 1. 202

B3 =. 1534

B2 = , 1176

BI= . 2234

La ecuaci6n general de regresión en forma de estandarización es: 

Zl Bl Zl + B2 Z2 + B3 Z3

Por lo tgnto en nuestro caso se obtiene: 

Z4_ , 2234 Z1 + . 1176 Z2 + . 1534 Z3

Recordando la definici6n de ountuaci6n extender Z, podemos es- 

cribir: 

x _. 
2234= + , 1176 + , 1534

SIL Si 32 S3
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Al des^ ejar xI'- se tiene: 
S S S

2234_. - X_ + . 1176— 

S1
X2 + ` 153LE

g3 X3

Sustituyendo los valores de las desviaciones estandares re

sulta: 

x4= . 065 xl + *030 x2 + , 029 x3

La cual es la ecuación para predecir la calificación de física

en forma de desviación, y x, x2 x3
representaciones ae las

desviaciones en las pruebas de Raven y los subtests de Cálculo

y Científico del inventario de Kuder, 
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c) CO, EICMTTE DE CORR: 7LACION MULTIDLE

El coeficiente de correlación múltiple es la raiz cuadrada

de la suma ponderada de los coeficientes de correlaci6n simple. 

En donde las ponderaciones son las o parámetros de la ecua -- 

ci6n de regresión obtenidas a partir del método de los mínimos

cuadrados. 

Está dada por la expresión de: 
K

El coeficiente de correlaci6n máltiple, es un indice del - 

grado en el cue la batería de pruebas tiene éxito para predecir

un criterio. El cuadrado de este coeficiente, da el porc¿,ntaje

de la vPrianza en los nuntajes de criterio aue es predicho por

la batería de pruebas. 

ustituyendo la f6—mula: 

R _ 
1 ( rl + B2 ( r2i1 + B3 ( r34) 

r1. T. = . 
2476 Bl t r?4 ) 

Z. 065 x . 2476 . 0161

r
2 = .

1472 B2 ( r24) =. 03 x . 1472 . uO42

r. 4 = ,
1962 B3 ( r311 = . 025 x . 1962 . 0049

R = , 0161 + . 00111, + , 001,.Q

Ti = y 0254 o. 15? . 16

R= . 16
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ERROR ESTÁNDAR DE LA PREDICCIO LINEAL. 

El error estándar de la predicoi6n, es otra estimación del

grado en el que la batería de pruebas predice con exactitud las

puntuaciones en un criterio. 

Está dado por 7a expresi6n: 

syx = sy1- R2

s = desvíaci6n de las calificaciones del criterio, 
9

S = error estándar de la predicci6n. 
Yx

R2= coeficiente de correlación múltiple al cuadrado. 

Por lo tanto la magnitud del error estándar de la pre- 

dicción depende parcialmente de la desviación estándar de - 

las puntuaciones obtenidas en el criterio, y parcialmente de

la correlación entre las puntuaciones predichas. 

En nuestro ejemplo, el error estándar fué muy alto lo - 

que indica que la batería de pruebas tiene un elevado indice

de inexactitud en relación al criterio. 
Sustituyendo la f6r

mula: 
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3Y _ 3yV:LR2

aP s7
1- . 0254

YX = s7 . 9746

ayx= 1. 8480-. 987

s7x= . 8610
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EFICIENCIA DISCRIMINATIVA
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EFICIENCIA DISCRIMINATIVA. 

Tomando en cuenta que el coeficiente clásico de validez, - 

grado de asociación que existe entre las puntuaciones predi --- 

chas y las puntuaciones de criterio obtenidas", 
no nos dice to- 

da la verdad del éxito de la predicci6n y debido a que en este

caso es más importante obtener un dato que nos indique el n{ine- 

ro de decisiones correctas hechas por las pruebas realizamos -- 

una clasificaci6n de predicciones por sus resultados tratando - 

de encontrar la eficiencia discriminativa de nuestra batería, - 

o sea el grado en que una batería predictora es capaz de sepa— 

rar

epa- 

rar y clasificar los resultados exactamente. 

Clasificación de predicciones por resultados. 

En este tipo de clasificación pueden describirse cuatro re

sultados posibles de una predicción. Cuando se predice éxito y

éste se presenta, denominamos a esos individuos positivos váli- 

dos ( PV). 

Cuando se predice el éxito y se presenta el fracaso, llama

mos a esos individuos positivos falsos ( PF). Cuando se predice

el fracaso y éste se presenta, tenemos un grupo de negativos -- 

válidos ( NV). Y finalmente, cuando se predice el fracaso pero - 

se obtiene el éxito, tenemos negativos falsos ( 117). 
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En la figura 3 estos resultados se presentan en forma de fre— 

cuencia, por lo tanto el símbolo PV indica el n{unero o frecuen

cia de individuos que caen en el cuadrante superior derecho, 

Positivos

I

I

I
Negativos

I
Positivos

Reales Falsos I Válidos

N. F) I

I

P. V) 

Criterio

I

I
r- - - - - - - -- - - 

I

I

Negativos Negativos Positivos

Reales I Válidos
I

Falsos

j ( N. V) P. F) 

Negativos pre Y Positivos nre

dichos ( NI) dichos ( P1) 

Predictor

En nuestra figura observamos, un corte análogo, tanto en - 

la distribución continua de los resultados predictivos ( Y?) da- 

dos por la ecuaci6n de regresión, como en la distribución del

desempeño real que nos permite distinguir entre el desempeño -- 
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exitoso" y el " fallido". 

El corte en el predictor presenta una puntuación más o me- 

nos arbitraria arriba de la cual se predice el éxito y abajo el

fracaso. Puede variarse moviéndolo a la derecha ( predicción - 

mas conservadora) o a la izquierda ( manos conservadora). Sin - 

embargo, una vez que se fija la puntuación de corte se produ- 

cen números definidos de predicciones de éxito o fracaso.. Como

se verá más adelante, el número de predicciones de éxito está

limitado usulamente, por el número de alumnosque pueden apro- 

bar la materia de física. Entonces el número total de positi

vos predichos, P' puede calcularse de: PV + PF, análogamente, 

el número total de negativos predichos, N' es dado por NF + -- 

NV. 

El corte en la medida de criterios se hace con referen- 

cia a estándares externos los cuales definen el desempeño arri

ba de cierto nivel como éxito y abajo como fracaso. Puesto - 

que los estándares de criterio son fijados por otros, a menu- 

do se consideran como absolutos Q " reales", en contra -posición

a los arbitrarios. 

En principio, tales estándares pueden ser totalmente arbi- 

trarios, aunque en la práctica usualmente se consideran como fi

jos y no sujetos a manipulación. 
Así hablamos del número de - 

positivos reales% 

P, que existe en la muestra total y que pueda calcularse

de P= NF + PV. De igual forma calcularemos negativos reales " N" 
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que existe en la muestra total a partir de N= NV + PF

Resultados expresados como probabilidades. 

Para facililitar la comparación de los resultados de la pre

dicción en muestras de diferentes tamano, es conveniente expre- 

sar las frecuencias como probabilidades o proporciones del tan - 

so de la muestra total. Esto se puede hacer dividiendo la frecuen

cia de un resultado dado por el nfamero total de personas en la -- 

muestra. Así la probabilidad de ocurrencia de un positivo válido, 

por ejemplo, esta dada por: P ( PV)= PV/( P 4'N) -- 

Cuando los resultados se expresan como probabilidades P( PV), 

P( 1TV), P( PF), P( NF), se reflejan el " promedio de elficiencia de

una vrueba psicológica en una situación determinada de predicción

y pueden compararse directamente de una muestra a otra. 

Tabla de continFzencia de 2 x 2 que muestra el grado de aso- 

ciación cue hay entre las puntuaciones Predichas X las Pvntuacio- 

nes de criterio obtenido. 

Probabilidad de Probabilidad de Probabilidad de

Negativos falsos Positivos válidos Positivos reales

P. R, P( NFJ= 
NF

P( PV)_ 
PV BR -r_ 

P+ N P+ N - — - - P+ N. - - - - -+ 

Probabilidad de Probabilidad de Probabilidad de

Negativos válidos Positivos falsos Negativos reales

N -.R. P ( NV) = 
P+ N

P ( pp) - 1- Bt 
p+ N

Probabilidad de Probabilidad de

Negativos pre-- Positivos predi - 

dichos. chos. 

1 -SA= 
N SR= 

Pt

Pt + Nr Pt + Ni
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Los to+.ales marginales son de suma importancia critica en

ls evaluaci6n de las predicci6nes de una prueba, por lo que se

lea tan dado nombres específicos. La probabilidad o propor -- 

ci6n de positivos reales que hay en la muestra total de alumnos

se denomina tesa de base ( BR). Esta probabilidad puede calcular

se directamente ( BR = P/ ( P + N) o a partir de las probabilidades

de los dos resultados, BR - P ( NF) + P ( PV). 

La expresión tasa de basen se refiere comuffiente a la ta- 

sa de base de la clase de positivos. La posibilidad o tasa de

base de fracaso en la muestra total está dada por la expresión

1 -BR. 

La arobabilidad o proporción de positivos predichos con - 

resnocto a la muestra total de alumnos se denomina tasa de se- 

lección ( SR). Esta probabilidad puede calcularse directamente, 

SR- FI/ ( Pr + idt), o de las probabilidades de los dos resulta- 

dos, SR = P( PV) + P ( Pr), 

Cálc•ilo del Coeficiente de Valide7 d partir de los resultados. 

En nuestro caso, nuestras variables se expresan en forma

dicot6n-ica ( éxito -fracaso) emplearemos, por lo tanto, el coe- 

ficiente fi para obtener el coeficiente de validez de nuestra

muestra. 
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P{ PV) - BR SR

BR ( 1- BR) SR ( 1 - SR) 

Trátase de una f6rmula simplificada de computaci6n para el

coeficiente en donde el valor de y es idéntico al de ryy' cuan- 

do éste se calcula de 0 a 1 de las dos variablen dicot6micas. 

La sencillez de la fórmula de computaci6n para T se debe

al hecho de que los valores en la tabla de contingencia de 2 x 2

no son completamente independientes. Ea primer lugar los valo- 

res en los renglones y columnas adyacentes deben sumar sus totª

les marginales. De mayor importancia es que cuando se conocen

los valores de los tres resultados, el cuarto queda determinado, 

esta situación se refiere como " un grado de libertad". La fór- 

mula de computaci6n de C? se aprovecha de estas dependencias y

permite el cálculo del coeficiente de validez a partir de solo

tres valores : tI) la probabilidad de un positivo válido, P ( PV) 

2) la tasa de base, BR, y t3) la tasa de selecci6n, SR. 

Selección al azar en contraste con selecci6n

prueba. 

La relaci6n entre la selecci6n al azar y la seleccison con

una prueba puede verse al considerar la fórmula de m mputaci6n

para la probabilidad de positivos válidos. 
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P ( PV) z BR x SR + ty yyr VBR ( 1 - BR) SR ( 1 - SR) 

Bajo la selecci6n al azar l... 00 y la prob- abilidad de un

positivo válido está determinada tinicamente por el producto.- 

BR6R. 

La selecci6n al azar nunca ruede dejar atrás a la selecci6n

con una prueba que tiene una talídez igual o mayor que cero. 

Validez Incremental, 

Recordemos que la rJroporci6n de decisiones correctas he- 

chas con un iaatcdc de predicci6n de igual a: P ( PV) + P ( NV) y

que la nroporciEn. Ee decisiones correctas hechas mediante el

azar es igual a B3 . 3R + ( 1 - BR) ( 1 - SR). Por lo tanto V. I = 

P ( PV) + P ( NV) + BR. SR. tl-SRj donde V. i se refiere al in-- 

cre,mento en el mesdimtento de evaluación en comparación -- 

con las - ue se babrian hecho mediante el azar. 
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T?". TA13LA D^ COTTTTNl'r ^ , I- WE

77, TR`. L,'. RL0.17T^ N * T" n^ LAS n?T±T7T?ACIONRS Fg7T)ICEi0.S Y RL DT
n' T` 7-! O^ LAS R7STTIm0.DnS OB^ Ft?ITOS 7N NV?STRO FSTIIDIO. 

i

TT = no

P( NF)=. L,95
PV = 5

P ( PV) =. 025

I

NV= 96

i

PF _ 0

P( N. V)= . 18 P( P. F) = 0

BR= P ( F. TO + P ( VP) 

i BR c . 520

1 - BR
N _- 480

P+ N

i
N+ - p t - 

0251 - SR - Q75 ' SR- _ 
P+ Nv Pt+ N1

Pronorcihn de predicciones correctas obtenidas mediante la ba- 

tería. 

P ( P; V) + P ( N. V) . 025 + . 480 . 505

50. 5

Pronorci n de predicciones correctas obtenidas al azar. ( BR) 

SR) ( BR) ( SR) . 520 x . 025 . 013

BR) ( SR) + ( 1 - BR) ( 1 - SR) . 481

1- 3R) X ( 1 -SR) . 480 X -( 975 . 468

Validez Incremental = Pronorci6n de predicciones — Proporción de

correctas obtenidas median- predicciones

te la batería. correctas obte

nidas mediante

el azar. 

Validez Incremental 50. 5 - 48. 1

Validez Incremental 2, 4 % 

Per apéndice Pag. N2 11P a 116
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C p N C L U S 1 0 N i S

1.- La batería empleada, no es útil como predictor de aprove- 

chamiento escolar, en la materia de física, ya que tanto - 

el coeficiente de correlación múltiple ( 16); como la vali- 

dez incremental ( 2. 4%), y el indice de error obtenido (. 86) 

nos indican que la eficiencia de la batería es baja. 

2.- El criterio de comparación ( física), no es ideal, en tanto

que desconocemos el método para evaluar el aprovechamiento

en esta materia, existiendo la posibilidad de que se haya

seguido un procedimiento no objetivo y poco confiable, lo

que puede falsear nuestros resultados. 

3.- Es necesario incluir otros predictores, que no sean mate- 

rial psicométrico como es el caso de las calificaciones - 

obtenidas por el alumno en grados anteriores. 

4.- Es importante que los orientadores empleen una metodolo-- 

gía adecuada para apreciar la validez predictiva de los - 

instrumentos que utilizan, ya que de no hacerlo así, se - 

corre el riesgo de tomar decisiones equivocadas, 
t

5.- M. proceso de estandarizaci6n del material psicométrico - 

que se emplea, no es tan importante como el cálculo de la

validez predictiva. Como se observa en nuestro estudio, 

el medir a la gente con parámetros afines a la población
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a la - ne - ertenecen, no justifica las decisiones que se hagan a

partir de las mismas. 

La obtención de normas vendría a ser un segundo paso partien

do de un alto indice de validez rredictiva, ya que esto justifica

ría el empleo de tiempo, personal y material que se requieren pa- 

ra estudios de esta naturaleza. 

En base ajo anteriormente dicbo notamos que existen actual— 

mente

ctual- 

mente tres necesidades fundamentales dentro de la orientación edu

cativa: 

A),- La construcción y el empleo inmediato de predíctores válidos, 

para realizar una orientación profesional cientifica. 

9),- Elaboración de programas para el adiestramiento del personal

docente en la tecnolog; a educativa moderna en relación con - 

los n5todos de enselanza eficaces, y el manejo de contingen- 

cias para incrementar el aprendizaje individual; la elabora- 

ción de material didáctico y el desarrollo 1e instrumentos - 

de evaluación confiables v válidos. 

C).- La realización -le actividades tendientes a mejorar el aprove

cbamiento escolar tales como el adiestrmiento del alumno en- 

la adnuisici6n de habitos de estudio adecuados, la aplicación

de técnicas para mejorar la comunicación y la integración al

muno, etc, elementos actualmente descuidados y que constitu- 

yen fuentes nec3sarias rara mejorar el rroceso de enseñanza

aprendizaje. 

Hacemns notar que nuestro estudio no incluye datos deyalidaei6n -- 

transversal Yue constituíria el raso final de la investigación de- 

bido a cue actualmente se realiza con otra muestra similar dentro

del Jec;rt Wilfrido Massiev. 
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11451 92U43342824 5 8 56523555223523 73628

11540121737312721 3 3 46392348301816255135
11645143042311923 3 5 36573157212415105152
11749 8 951354013 4 5 5034384529421715.2854
11841133742302322 710 48473248351626 85144
11949111641223425 3 7 32333552262327193551
12046121749302520 3 5 44453851232615153952
12142131129251922 7 8 32433567322815153360
12249133235402320 5 8 35353545243917 95849
12349141738272514 3 7 40432333213814223748
12452141441302719 2 3 3547375230191921583.6
12544153542252219 4 5 60472731213310105744
1265116225.1313129 5 6 45354037271336143665
1275311214230621 5 9 54452736344022 83054
12847151938242913 3 6 68321517293629114735
12950141749331911 9 7 34393047233919175639
13047123435421817 3 7 25383041284322283935
13151101640232119 4 7 34423555373317 95647
13248. 83241272315 1 8 40353033382234154534
13345151130211814 4 5 43513345192821233548
13445142241321420 5 6 33363641343329123966
13, 441U1539292515 7 5 23464752302315174649
13646 74127162616 5 5 6346) 136321028264232
13736113430121614 5 1 46421940313112105551
13045131727132310 6 5 38463043333621 94649
1394811163826 4 8 7 3 375]¿ 149332126292546

14044141532211310 6 5 410452146313313144249
14147132331222721 7 7 55473645272512164244
14249181245323017 7 7 41262154353114 75554
14352112147352018 8 7 59372651272819177431
14449191342332631 7 9 61401862223721166030
14; 4812 040271822 6 6 36263233284517115758
1463712 940181011 7 4 46452247242224213845
14749131845262412 3 3 385227603736 9244759
14851133446263818 7 4 50583566302915 83943
149501.53741322920 8 9 56462952322519156241
15055142537321912 7 8 31503043353019123151
15147162835221613 7 8 48403146313020 76236
15244 91940262619 5 5 25322526482723274744
15349132229191620 5 7 22483051362917134847
15445102Ú33181926 5 8 2339415141 322224460
15551152628222524 7 8 60473554232613 94648
15651112'335181913 6 7 29403053232821164059
15749141135203023 8 8 39543156262314 85939
1584214 726121422 6 9 39313539362134136933
15949141719221421 6 8 49393159301824145335
16048 61131212418 8 7 33423251392321132166
16142121633222.728 8 9 46372248302624225031
16225141430141615 5 7 32272745292426136138
16352143631192620 7 6 24382644532816 35162
16448152134192022 8 8 37323755293020105540
16527112034131519 5 5 15373240423125 96050
16645191432121417 6 6 41371851332622214033
16748 81930261517 5 6 243039243339272.42650
16L44141236341517 6 7 24434448374123141768
16935121744251816 4 5 54412543401922153743
17045162U39192512 4 5 40423650312620 44556
17148153312101711 7 4 534817563427 6173951
172431216392922 8 5 5 36362426373112214461

1735114 942342117 7 3 44423553332415115662

174541U 639383622 5 5 76442234273418 94141
17549131636303029 7 8 41503152322523116641
17651151443382525 1 6 465030532722 7 75845
17746132e44301320 1 5 53502254383126145227
176511640432019 5 6 3 26303346362421254864
17940 91342261510 4 3 43442448262816218531
180531L1242192724 8 8 41292926481632163756
1815113 , 44331013 7 3 21333955332815115662
1825518 040272721 8 8 41483254272415 86548
18354113439301619 8 3 41413860243028264637
18445172n38232123 1 5 32243628402820254770
18554 52035253823 7 5 3.1473652441719103652
18051 8] 337141217 7 7 41463666172922165336
18750101037201914 1 2 53453144244322156443
18652102947392928 r 5 57561835234620 66749
18949154044311717 7 3 53582654362729104049
19051103344312719 7 7 35402957432216145948
19155113239302829 8 9 29474550231715115165
19254152444341926 5 8 42432755272619165830
19323162138151718 7 6 33354142212426204751
19436102946341724 6 7 36462035344716 84946
19544112340222719 6 4 183023255614211031a3
19g4612 93235341? 6 6 26294555342023121669

19752141741172822 5 0 523333542813252.43041
1964511 133243123 6 9 25483854331816184457
1994616 432221211 5 4 23322732544025192951
20U531U2, 39191521 7 9 56433141283113105351
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SL TIENE UOA POMLACION DE 200 LLEMENTOS

CON 20 DATOS DIFERENTES CADA UNO. 51 DESEAN 118TENER
10 CUAIITILES+ ASI COMO LOS FACTORES DE CORItELACION DE 005 DE ELLOS CONTRA EL LISTO

0'-- a b c d" - 

1561U194540'2821 4 5

239 92120211914 4 4

346152832232416 9 9
444121540151620 8 6

544122132191615 9 9

644121633211918 5 4

737161221203218 6 4
848lol643231918 6 7
945 9 845452929 7 6

1045111634271517 2 5
1136104052243015 7 7
IZ25152326141418 3 2
132320411616 612 3 5
1449153334282610 4 5
1549172451382816, 7 7
1645151148212720 3 5
175612 850503025 6 6
1650113454344315 6 3
1953121543544030 8 8
2U35153419171510 4 2
214515124025 4 2 7 8
2244111539362813 5 7
2350131U42514023 5 7
2454132252472617 5 6
254524 u36352316 5 5
2o421335433731 8 7 5
2734102042352214 4 4
21; 55101242342715 5 6
295116108323025 9 9
3049172345443516 4 6
3139122531102214 4 5
3245141838421613 3 2
3342161526351716 7 8
3446121637423211 5 5
3548. 91540472018 4 6
3656162942363227 6 9
3750104U47412410 710
3b491314;38402715 6 a
3943121341462024 5 4
4046143233343114 5 6
4140132u41283221 6 2
4245152034273325 6 8
4359141645332722 710
4444101444363014 4 5
4553 0 441383814 5 3
4654143947353126 5 8
4743111635322425 3 5
4u4613 248303123 4 7
4950161246402816 6 5
SU561812313635321010
5151152739393212 d 9
5248131649432215 5 6
5357113U39322515 5 8

545611 446312121 7 6
5550 61548313829 8 9
5646 7 448251921 6 7
5757152b52343216 4 6
5155131750314152 410
594712 547202513 3 8
6U47122249313127 3 6
6155loIU49383621 5 8
625312 2433944321010
6354142748273125 4 5
6450162535283725 b 9
6538 93545262511 3 6
b642 9 548332321 2 4
67421226455119 9 4 5
6653172747322224 6 8
6935161146292621 3 7
7057B 951513625 5 7
7151141u40143o20 5 6
724414284732'1.914 4 7
7J3310 630232517 5 8
7446151454JO3015 2 5

52131054433527 8 8
76551U 646j331,2.9 8 7
7753113250402216 6 5
765314 347322345 3 6
7947143d44122121 5 7
8050 u1544353622 5 8
0155121948383U31 e 7
025515 651443628 4 6
8350 61554473025 6 D
8449141446282321 7 7
85441u 352323925 5 6
064711 14440212U 2 9
8739112223143725 4 6
8b42143141512624 6 0

8936131130211918 6 0
9u51142042253020 5 6
9141152936271626 6 9
9242121740272020 1 4

9y5013 748282025 6 9
945012 640352015 5 6
95491512321921 0 6 7
964916144U443133 7 6
9753 92538302524 6 5
9841171324143613 7 5
9949171140242520 5 7

1UU46143736421118 5 5
10142151248W722 6 7
10251132034291715 3 5
10344132054442224 5 3

10451 9 452432315 9 7
1054712 946425121 6 5

16u46212341412212 5 5

1075012 G44392427 5 6
1vu30 9 7393915 8 5 4
10y46151 s34211 6 ' b

11U55113in i6 4211U 9
1114711 e363111 310 7 1
11; 46141131272013 0 6

11141111ú47222714 4 4

7
a c d 9 f g h I
43293451312822107239

20383319492923 64262

58422955244210153631

53382947243022184529

36513250253620193738

24404045242812303078

38283651472332143947

30323134402429244757

52571049482812143536

3031112840 923 76254
22523955362015242955

37533947282224133658

26373541282927214145

47564455634735167484

30543764262514 73070

51392951381825 94553
315236433343 3113462
51492544272112167320

42452452164212234837

60232730274219253440

49452959202812 45840
61473140212216 94856
53512058293725112937

46333643202321154367

502930563235 7124053
19221940313824175742

39501644452119 76054
45523447433414103742
39423656312413105065

34524547322328172353

41333742452331234234

45452022283317 76245
51564053302621 62356

54472046232724243538

42262535462512124059

26533142513621135556

32423834373712192665

46623054342216 55333
44534134382018124843

52383857222124185235

39433'355283121134046
41244153322328185041

50573159163722163136

49452555283230165232

54592739253311144735

38442863223023213634

53582850253013104846

49473737303611.202557

44462756383615125735

32473437392626 84446

47552954192926 93748

49433530263124 51945
59401846342815163338

41513846342816113647

39273432352627124046

20443533422316144645

31492055392820143140

554435502J3525253339

35473248321913114759

57283140323117144348

464222393135 7234343
57453145313325122542

28493749353810192460

68391354173316212837

53531639452322121665

38623346223217 54062
37492547352117 93548
40374250212924124366

47443746323214103362

26372926393831303645

30593956302822 64750
21503345273517183651

50273u45443324 42549
63592U0344211222641

42543335402112212853

19381263363u19112462

5U512640293511104442
45322748183122214746

59493048472923175055
49313248311919164848

53551453243bl6 82347

41502642443522 42549
525321544030161? 3932
60411448292817164645

41461l32352014194252

35362944302222245243

41273333253419155141

49471952222928100939

62492647283811103243

41353130294415 84543

54523751232819 74545
59471469212613135523

37472940333425242154

3740j941243221 95651
37482348303025173950

22462050343624124642

23464330312815 93363

5643JU53342523 83751
465639522630 9 95355
51464248252621 84246
33541747402221244849

66321040273319163756

36583850352512113060

30393247333620283048

22432550362625133361

32421141283619114753

25494344412519104650

4U353649233116 95949. 

623924' 554035;?0154410

21274734171720145570

11230y451,'. 93216106244

464510464031113145527

14492456213416115344

Cuadro de concentranc_16n de, califica- 
ciones crudas obtenidas para cada uno

de los sujetos de nuestra muestra en - 
las pruebas_.del

0.- Nombre del Alumno. 
1.- Rallen
2.- Ficha socio- sconomica. 
3.- Cornell Indez. 

4.- D. A. T. 
4a.- Razonamiento mecánico. 
4b.- Relaciones espaciales. 
4c.- Razonamiento verbal. 
4d.- Habilidad numérica. 

5.- Calificacl6n de Fisica( Sxámen Final). 
6.- Calificacl6n de Matomáticas( Kx4men Final). 
7.- Kuder. 

7a.- Aire libre., 
7b.- Mecánico. 
7c.- Cálculo
7d.- Científico. 
7e.- Persuasivo. 
7f.- Artístico. 
7g.- Literario. 
7h.- Musical. 
71.- Servicio social. 

7j.- Oficina. 
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ZMIAS Y DESVIACION ESTANDAR DE LAS PRUE$ A4S S2-MECCIONADAS

g S

RAV' -,T 47 6. 3o

Ficha S. Econ. 13 3. 08

Cor. Ind. D. A. T. 18 9. 73

Raz. Mecnico. 39 7. 62

Rel. Esp. 29 9. 25

Raz. Y. 24 7. 93

Habilidad Num.. 19 6. 95

17Ce m7

Aire Libre Ipl 11. 84

Mecánico 42 8. 91

Cálculo 30 7. 24

Científico 46 9. 63

Persuasivo 31 8. 16

Artístico 28 7. 62

Literario 19 6. 00

Musical 14 6. 03

Servicio Soc. 43 12. 55

Oficina 47 11. 24

Física 5 1. 8480

Matemáticas 6 1. 96



116

C0-- FICIFNPES DE CORnELACION OBTENIDAS 7TTRE LAS ' RUE34S MPLEA- 

DAS Y LA CALT.FICACION DE FISICA. 

FISICA

FISICA

RAVEN 0, 24766455
v

FICHA

0. 03852397

SOCIOECONnMTCA 0. 13972290

CORNELL INDEX 0. 04700655

RAZONAT-TI-C7T70 TFCA TICO 0. 02145026

RELACIONES ?^? ' TALES 0. 00584728

RAZONA' IT- 7,70 v ?':L 0. 09067827

HABILIDAD 717T, RICA 0. 11682316

FISICA 1, 00000000

AIRE LIBRE 0. 03882622

M - CANICA 0. 03852397

CALCULO O, Y4723181

CIETrIFICO 0, 19621x672° 

PERSUASIVO 0. 03447770

ARTISTICO 0, 03156345

LITERARIO 0, 03422668

MUSICAL 0. 04974835

S. SOCIAL. 0. 05084039

OFICINA 0. 00361059

ó
Estos coeficientes son significativamente mayores que cero al

nivel de , 05. 
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I??í ??C^ R^" L_1C20?VES DE IAS PRUEBAS NUE CORRELACIONARON MAS LTO

CRT RIO, 

RAVEN ^ ICHA S,?. R4Z, VERBAL. HAB. HUM. CALCULO. Cl: -EN

RAV. 1. 0000 -. 0193 0. 3638

F. S. E. 1. 0000 - 0. 0116Lp

R. V, 1. 0000

x. NUM. 

CALC; 

CInT. 

0. 2875 0. 0501 0. 1204

0. 0212 0. 0291 0. 1555

0. 4292 0. 9517 0. 0350

1. 0000 0. 1471 0. 0825

1. 0000 0. 1107

1. 0000
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KALI TC C_^' S I71E7TC??=_S Y R_ k.; ES EIT FISICA, MY T=:= I'TOS DE D - S- 

7ZICIOT S Y DICOTOMIZACI0TT DE IAS t:ISIKAS EPT T=_ I?TOS D

Y REPROSADO. 

CAL. PREDICFA. CALL. Rv-4L. PRED. RIkL. 

1 850 1 R R

2 1. 213 1 R R

3 186 4 R A

4 196 3 R A

5 014 4 R A

6 076 0 R R

7 325 1 R A

8 253 1 R A

9 643 2 R A

10 1. 222 3 R R

11 184 2 R A

12 1. 131 2 R R

13 1. 555 2 R R

14 311 1 R R

15 362 2 R A

16 015 2 R R

17 687 1 R A

18 307 1 R A

19 384 3 R S

20 1. 334 1 R R

21 217 2 R A



AL. RZ. ? RAD. R7,—°1L. 

22 339 0 R R

3 243 0 R R

24 608 0 R R

25 160 0 R R

26 829 2 R A

27 1. 323 1 R R

28 669 0 R R

29 073 4 R A

30 609 I R R

31 476 1 R R

32 2 R R

33 178 2 R A

34 3b5 0 R R

35 40L 1 R R

36 99 1 R A

37 o82 2 R A

38 360 1 R A

39 270 0 R R

LO. 494 0 R R

Jn5, I R A

42 132 I R A

43 187 2 A A

44 084 1 R R

45 097 0 R R

46 888 0 R R
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CIL. PREDICHA. C . R3AL. PR -,D. R' -AL. 

47 097 2 R R

48 009 1 R R

49 395 1 R A

50 44i+ 5 R A

51 462 3 R Al

52 140, 0 R R

53 290 0 R 3

54 720 2 R A

55 091 3 R A

56 312 1 R H

57 611 1 R R

58 86 1 R R

o 118 1R R

60 036 2 R R

61 077 0 R R

62 31315 R A

63 752 1 R R

64 517 1 R A

65 1. 048 2 R R

66 235 3 R R

67 446 1 R R

68 886 1 R A

69 570 2 R R

70 020 0 R R

71 820 0 R R
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CAL PR;s ;' CHA CAL. R? AL. P -R=. R -7". L

72 134 1 R R

73 669 0 R R

74 616 3 R R

75 096 3 R A

76 1. 073 3 R A

77 o96 1 R A

78 358 2 R R

79 058 0 R R

80 313 0 R R

81 843 3 a A

82 o54 1 R R

63 42_ 1 R A

34 308 2 R A

85 581 0 R R

86 038 3 R R

87 807 1 R R

38 481 1 R A

89 806 1 R A

90 114 A R R

91 035 1 R A

92 138 4 R R

93 009 1 R A

94 315 0 R R

95 022 1 R A

96 186 2 R A



CAL PREDICHA. C' L. R14I , r D. Ra—IL. 

97 e552 1 R A

98 053: 2 R A

99 574 0 R R

100 353 0 R R

101 o86 1 R A

102 o86 2 R R

103 161 0 R R

104 349 4 R A

105 034 1 R A

106 050 1 R R

107 527 0 R R

108 318 0 R R

109 016 3 R A

110 682 5 R A

111 006 2 R A

112 425 1 R A

113 280 1 R R

114 671 0 R R

115 507 2 R R

116 219 2 R R

117 341 1 R R

118 272 2 R A

119 454 2 R R

120 320 2 R R

121 434 2 R A
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CAL PREDICHA CAL. REAL._ PRED. REAL. 

122 251 0 R R

123 457 2 R R

124 709 3 R R

125 720 1 R R

126 821 0 R R

127 010 0 R R

128 1. 291 2 R R

129 224 4 R A

130 145 2 R R

131 671 1 R R

132 312 2 R A

133 069 1 R R

134 095 0 R R

135 489 2 R A

136 499 0 R R

137 1. 219 0 R R

138 217 1 R A

139 118 2 R A

140 Lp65 1 R R

141 151 2 R A

142 092 2 R A

143 350 3 R A

144 234 2 R A

145 252 1 R A

146 861 2 R A
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CAL. RR` DICHA CAL. REAL. FRED. REAL. 

147 446 2 R R

148 990 2 R A

14.9 339 3 R A

150 433 2 R A

151 030 2 R A

152 925 0 R R

153 275 0 R R

154 300 0 R R

15.5 642 2 R A

156 434 1 R A

157 450 3 R A

156 349 1 R A

159 537 1 R A

160 270 3 R A

161 4.07 3 R A

162 1. 549 0 x It

163 14.7 2 R A

164 536 3 R A

165 1. 414 0 R R

166 345 1 R A

167 303 0 R R

168 284 1 R A

169 1. 017 1 R R

170 166 1 R R

171 035 2 R A



CAL. PREDTCF.A. CAL. R- 41. PRrD. FEAL. 

172 1. 020 0 R R

173 613 2 R A

174 133 0 R R

17.5 334 2 R A

176 463 2 R A

177 068 2 R A

178 350 1 R A

179 057 1 R R

180 220 3 R A

181 791 2 R A

182 812 3 R A

183 1. 101 3 A A

184 V2 2 R A

185 819 2 R A

186 1. 020 2 A A

187 167 2 R A

188 354 2 R A

189 242 2 R A

190 549 2 R A

191 1. 086 3 A A

192 626 0 R R

193 1. 216 2 R A. 

194 1. 334 1 R A

195 1. 014 1 A A

196 261 1 R A
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CAL. PRTD __ A. CA. L M -L PRED. RE= -L. 

197 747 0 R R

198 342 1 R A

199 551 0 R A

200 415 2 R A
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Revisión de Tésis Sobre Oris ntacibn Educativa. 

En 1969. 

Se aplica una batería de pruebas a alurrmos de terci- año

de secundaria del Colegio Cristobal Co16n, con el objeto de - 

seleccionar la ocupación " conveniente". En esta batería se -- 

incluyen pruebas de intereses, personalidad, carácter, inteli

gencia general e inteligencia diferencial; pero no se aportan

datos sobre el valor nredictivo y la utilidad "real" de las - 

mismas. ( 2) 

En 1970

Se hace un estudio sobre la orientación vocacional en las

escuelas normales, en el que se aborda el tema de Orle ntacibn

vocacional, desde un punto de vista romantico y poco objetivo, 

el material eue se emplea no es adecuado para el nivel profe- 

sional en nue trabaja ( Herrera y Montes, Hereford y una com- 

bin ación de curutionarios); sin hacer referencia alguna a da

tos de confiabili^ad y validez, o estandarización. ( 6) 

Sn este mismo alo, se rresenta un trabajo enfocado a lo

cue debe hac^ r el orientador frente a los " problemas del ado- 

lescente", concluyendo nue no basta medir la inteligencia y

las antitudes, sino nue ademas de evaluar estos dos aspectos

y dar una inforue ci6n profesiográfica, 
se debe buscar una a- 

daptación del adolescente a las nuevas situaci~ s; para lo- 

grarlo su - fere una serie de características que debe reunir

el orientador. ( 5) 

Pensamos cue en este estudio a pesar de prorurnar por

un punto -' e vista integral; no se efectúa la evaluación com- 
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plata del alucino, y se deja mucho a la " personalidad", del - 

orientador .( 5) 

En 19

Se realizó un " Estudio Prelimin ar para el Establecimiento

de una Batería de Pruebas de Orientación Vocacional en una Es- 

cuela Tícnica". En éste se plantea el problema de deserción, ro

taci6n y falta de interés mostrando nor los al,mmos rusas dife- 
rentes entrenamientos, utilizando pruebas^ de intereses ( Here -- 

lord V Herrera y Montes) e in teligencia ( Rayen); y un eaámen - 

de conocimientos a nivel primaria. Los resuttaaos iucrrvn Lu—p2

rados con las notas obtenidas en los talleres, pero, debido a - 

la noca objetividad de las calificaciones y a lo reducido dé la

muestra, las correlaciones no son significativas. ( 1) 

En 1972

Se lleva a cabo un estudio e:cnloratorio del Departamento - 

de orientación de la U. N. A. M. en el aue se emplea un cuestiona- 

rio rara saber culles son los objetivos y tiro de flxncionamien- 

to de un Depto. de orientación. A través de éste se encontrarán

deficiencias en el departamento como falta de métodos, técnicas

y objetivos claros; falta de coordinación y de personal necesa- 

rio rara la atención de una comunidad de gran magnitud. ( 7) 

En este mismo año se hace un estudio de dos pruebas voca- 

cionales: 

A) Inventario de intereses profesionales de Hereford

B) Inventario de intereses de A. L. Angelina y H. R. C. 

Angel ¡ni. 

Tratendose de obtener la confiabilidad y validez de los mis
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mos; pero no se encuentran correlaciones significativas en - 

cuanto a validez; concluyendo que los alumnos de cuarto año

de bac'nil.lerato carecen de intereses vocacionales espeeífi-- 

eos, o los tests empleados no son buenos predictores, 
o las

ealificacinnes escolares no representan un criterio externo

objetivo. ( 8) 

En el instituto Patria se lleva a cabo un trabajo de -- 

orientaci6n vocacional 7 elección profesional en el que se - 

plantea hasta cue punto se hace un diagnóstico acertado en

relaci6n a la elección nro£esional, y a una adaptaci6n den- 

tro de la carrera. Para esto se sigue durante cinco años - 

tres de secundaria ,, dos de preparatoria) a cincuenta y dos

alumnos, a^ licandoseles las pr»ebas de Raven, Dominós, Otis

forma 3; Kuder, Rereford, Razonamiento Abstracto; Relaciones

Esnacialest 7 Valores de Alirort. 

Se conclu7e que es nosible elaborar un nron6stico acer- 

tado va nue la elección de carrera coincidió en su mayor -- 

parte con el area detectarla. ( la adartacibn dentro de la - 

car^era no se nudo cora robar plenamente). 

Cree- ios ni; e esta conclusión es válida, dentro de las - 

limitaciones de la muestra y circunscrita a las condiciones

socioculturales ¡ e la misma; sugiere investigaciones ulterio

res en poblaciones con otras características . ( 3) 

También en 1072 se publica una tesis que parte de una ex

periencia de trabajo en la Escuela Nacional Preparatoria en - 

la nue se hace hinearié en utilizar varios criterios dentro - 

de la nri.entaci6n, e informa nue actualmente en la B. N. P. se

aplican cuestionarios de intereses y aptitudes; 
facultades inte
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lectuales, " tinos de personalidad", antecedentes académicos; 

además de otro cuestionario socio- economico- cultural. El alum

no mis -o interpreta sus datos y recibe una información profe- 

sio,zr4£ ica PT 1̀Dal y sólo se le atiende a nivel individual si

tiene alamín aroblema especial ( en este caso se le aplican --- 

pruebas osicométricas). ( 4). 
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