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INTRODUCCION 

El hombre se ha interesado cada dfa mds por comprender su propia 

naturaleza. asf como Ja de Jos dem4s. Se ha preocupado por 

encontrdr la forma de poder determinéJr si Jos seres humdnos 

difieren entre sf, y en qud grado difieren. Esta preocupación ha 

originado el desarrollo de Ja medición de la conducta para 

evaluar cuantjtativamente las diferencias y se111tJjanzas entre los 

individuos. A Jri psicoJogfa le corresponde esta tttrett, misma que 

es realizada a trttvtls de la psicOllHltrfa, Ja cual titJne como 

finalidad llevar a cabo la lllfJdición de la conducta humana. 

La conducta humana est4 conformada de acciones. Juicios. 

palabrds. interesea, valores personales y culturales. costumbres 

y hlfbito!!I, Esto!!I IJlti_,. ocupar¡fn la atención del prt>!!ltmte 

traba.Jo, 

Se ha definido "hdbito" como la facilidad adquirida por la 

constante pr6ctica de una actividad determinada (Porraa. 1980: 

Garcia, 1984). En el caso especirico de los hdbitos de estudio. 

StiJton (1970) los dt1fintJ como J12 necesidad de autodisciplina par4 

planear un horario fijo. un ambiente silencioso. tranquilo y bien 

il.,..inado para estudiar. 

Uno de loa principales problt1maa se6alados rrecuenteJDBnte por Jos 

proteaores en cuanto al bajo rendimiento de Jos aJwanos es. sin 



duda. Ja carencia de hábitos de estudio. Es decir. el alumno por 

Jo gene1·aJ no programa la distribución do su tiempo: no tiene un 

Jugar determinado de estudio: y al estudiar .. ademr1s de no ser 

constante al hacerlo .. lo lleva a cabo con elementos distractores. 

Diferentes autores (Staton. 1970 : Bordas y Gómez .. 1972: Otis .. 

1979) se han preocupado por el serio problelfl<! al que Jos rJJumnos 

se enfrentan cuando carecen de un m6todo efectivo p.sra que el 

conocimiento e informllción que estdn adquiriendo.. Jo integren a 

su experiencia personal. y de esta manera lo uti/jcen en 

determinado momento para resolver situaciones que asf lo 

requieran. Los autores referidos anteriormente hrJn propuesto 

programrJs, mtftodos y t~cnicas de estudio para lograr que los 

alumnos puedan tenir un mejor rendjmiento y aprovechamiento 

acttd,mico. 

De hecho.. exiaten diversos medios y t~cnicas para evalurJr el 

aprendiza}•.. a 'stos se Jea considera como instrumentos de 

l'IJ6dición que proporcionan estitll/Jciones del rendimiento escolar. 

Estos no presentan la• crJracterfsticas de subjetividad como otros 

mecanismos de medicidn. Las pruel»s que se empledn para evaluar 

aprendizaje tienen ventajas que otros instrumentos no tienen .. 

algunas de 'stas son: l) que pueden ser aplicadas en el lDOllHJnto 

deseado: 2) que es posible planear sus alcances: y 3J que se 

puede aplicar 6imult~neamente a grandes grupos. Estas ventajas no 

garantizan que su aplicacidn y/o evaJuacidn ae lleve acabo de una 



manera adtJcuada y profesional como el manejo de 

instrumentos Jo requiere. Sin embargo, dsto no significa que se 

deje de reconocer JrJ existencia y valor de otros mecanismos ·e 

instrumentos de medición 1 asf como de gente pror~sion~J que los 

maneje. 

Para evaluar Ja efectividad de t6cnicas, ~todos y hdbitos. estd 

el trabajo de autores <Brown y Holtzman, 1974: Brown, 1977: 

Bro~n y Holtzman. 1979 ), quienes han propuesto y aplicado 

encuestas de hdbitos de estudio, actitudes hacia el estudio e 

inventarios de reactivos sobre hdbitos de estudio. Sin embargo. 

como Ja evaluación del aprovechamiento escolar va mds alld de Ja 

medición del tJprendizaje, se considera de sUDJlt importancia .partJ 

el presente estudio. re12J izar el ancfl is is de reactivos de un 

instrumento uti 1 izado frecuentemente en el drea de Ja 

orientación vocacional: Ja prueba ( versión corta J de hdbitos de 

e6tudio de Williotm F. Bro.,,,. 

lledir no es evaluar, pero si partimos de ~diciones para la 

evaluación debemos asegurarnos previamente de que aqu4Jlas 

aporten información confiable. consistente y no deformada. De tal 

11J1Jnera que su calidad. esto es. su confiabilidad y validez est4n 

en relaci6n directa con Ja necesidad de alternativas de 

ensenanza y/o con la modificación de Jos planes y progr/JD'las de 

estudio. 

Aunque la prueba de h4bitoa de estudio de Brown no es 



precisa.mente 

cabe sena lar 

un instrumento que mida aprovechamiento escolar. 

qu" los hr1bitos de estudio son un antecedente 

del rendimiento escolar. 

La intención del presente trabajo no es proponer mtltodos y 

hdbitos de estudio. ni tdllJpoco es ofrecer tdcnicas de evaluación 

de dichos m~todos. sino que pretende mostrar un an~lisis de 

r~activos de una de estas tdcnicas de evaluación: la versión 

corta de la Prueba de Habitos d" Estudio de liilliam F. Brotm 

(lti.,r-Zamudio, 1976 J. 

Es necesario menciona:rl que se debe mantener una actitud abierta 

a las nuevas aportaciones en el quehacer profesional del 

psicólogo. ya que el póblico a menudo mal informado; asumo 

actitudes ya sea de aprobación o de oposición hacia lo~ tests1 

debido al empleo de dstos por personas incompetentea y/o por 

publicaciones al respecto no reconocidas cientfficament•. Cabe 

entonces enfatizar. la necesidad del cuidado y profesionaliJRDO 

que se requieren para el maneio adecuado y verdadera111ente 

cient$fico de las pruebas psicológicas1 en cualquiera de ldB 

4reas d" esta disciplina. 

Y ya qu" 111 inst~nto que nos ocupa ,,,, una de la11 pru11bil11 /8411 

utilizada11 "n el 4r"a d" psicologfa "ducativa dentro d"l C/Jlllpo d" 

la orientaci6n vocac.ional. se considera de gran importancia Ja 

aportacidn que el presente trabajo pretende hacer a trav's del 



an4Jisis de reactivos del in6trumento de H6bitos de Estudio 

(versidn corta) de Brown. 

Con bdse en lo anterior~ los objetivos del presente trabajo 

son: 1) Analizar los reactivos que con~ormctn Ja versión corta de 

Ja Pruebil de H4bito!I de. Estudio de liillilllD F. Brorm ~al izada por 

Nie1·-Zamudio en 1976; y 2) obtener la Conriabil idad y la Validez 

de 1 a mi S11Ja prueba . 



1, HAIJ1'1'08 DE ESTVDIO 

l.l Educacidn y •n••hanasa-aprendi•aJ•. 

La educación es una actividad espectficarnenttt humfJna. El proceso 

de la educación formtt ptJrte del desarrollo de Ja cul turtt. y rJ 

diEerencia de ltts dem6s especies. el hombre hereda una cultura la 

cual va siendo modificadiJ por la experiencia y la.s necesidadtJt!I de 

cada generación. Al respecto Toynbee ( 1979 ) • arirraa: 

" •. . nuestrrJ cuJturrJ se pru .. t1ce 4 nuestrit constitución ftsic4 y 

psíquica. en que cambia en el transcurso de Ja transmisidn. pero 

lit vtJJocidad en que cambia es incom['4rablemt1nte m~s r.1pida que Ja 

de Ja naturaleza... " (p4g. 77). 

Al ser cambiantes las culturas. Jos objetivos y las llffltas de la 

educación tlUIJbiSn 16 son. ~ro se puede decir que Ja meta de la 

educación. a trav~s de la historia. es la de ayuddr dl individuo 

a adaptarstJ 

cultur12. el 

" su cultura 

cOtDp/ejo total 

(Canudas. 1976). Entendiendo 

d• costumbres, modos dfl Vida y 

sociedad expresiones del pen6artJiento y sentimiento de una 

<NeyerB. 1966), NeyarB (1966), afirma qu" la •ducacidn " no es 

sdlo la preparación. sino los lf!'ldios por los cuales una 

gener•cidn transmite a la siguiente una herencia culturdl" (p4g, 

36). 

Durante los ultilltOB anoa, se ha ido acrecentando el problema de 

Ja sobrepoblación en las ciudades, ast mislltD ha ido aU11Jentando la 

población que debe ser educada, y agreg4ndose a cllllbos probl ... s 

el crecimiento del caudal de conocimientos acuaulados por la 



huatnidad, t(,,1do ttsto t1·ae como consec:uenc:ia quf!f /et función dtt la 

educación como un servicio pdblico se tenglJ que restringir cadlJ 

vez mds para propor·cionar al alumno sólo conocimientos 

especificas. limitados y adecuados para desenvolverse y ad~ptarse 

dentro de los limites ºnormales" de su cultura. Esta función se 

etectda a travds de la escuela, la cual sólo cubre una parte del 

complejo proceso de educar. Otras instituciont1s como la ~i!tailia. 

las pequellas sociedades. los medios de comunicación, etcj!ftera. 

cubren los dem4s aspectos de transmitir Ja cultura. 

Con base en Jo anterior. se puede decir que el individuo piensa 

que al adquirir educación aprende algo acerca de su cultura, pero 

considera que los conocimientos sobre ~sta. sólo Jos aprender~ 

en Ja escuela. 

La comunicttcidn tiBne un papel muy importante en la educación: 

es Bl medio para transmitir la herencia cultural. La comunicacidn 

requiere de dos elementos que son un receptor y un transmisor. el 

primero serflJ el educando y el segundo el educador. Esta 

comunicación, en el caso del aprendizaje escolar presenta dos 

aspectos inseparables que son Ja ensenanza y el aprendizaje. Esta 

relacidn se presenta t1 nivel alumno-11Jaestro. 

Tradicionalmente el maestro ha sido Ja parte ttctiva de esta 

relacidn. permaneciendo los alumnos en actitud pasiva. recibiendo 

Jos conocimentos y el saber. De este tipo de concepciones depende 
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la característica rígida del contenido de la materia. ast como 

la presentación de quien la imparte. 

La educación es entendida actualmonte de varias maneras, Ja 

mayoría de las veces su concepto estti ligado al de ense/fanza-

aprendizaJe. llore~ (1967) a~irma que la enstttlanza tlS 

proporcionar experiencias de aprendiza1e que permitan a un 

estudiante desarrollarsd continua y progresivamente hacia su 

papel de adulto dentro de Ja sociedad. 

Los avances de la psicologta del aprendizaje en las dltimas 

ddc11das han llevado a Ja elaboración de nuevas técnicas de 

ensehanza como son entre otras. Ja instrucción programada y las 

1114quinas de enseflanza. las cuales no son utilizadas por nuestro 

sistema de educación (CUroll, 1976). 

Bl hecho de saber cu~l de los mdtodos Y>:.t~cnicas de ense6an211 es 

el m~s adecuado. y no poseer la respuesta. se ha reflejado en las 

escuelas de Ja actualidad. en la~ cuales no se le da al nino un 

tn4nejo constante de acuerdo a un método determinado previa11Jente. 

lfino que su ensellanza es unrJ combinaci6n no 6i.stellliftica de 

~todos. siendo 'sto un circulo vicioso que no permite saber 

cual es el ~todo mil.s adecuado. Al respecto. Piaget (1969), 

afirma que " ... si Jos programas y los Mtodos did4cticos son 

impuestos por el estado o abandonados a Ja iniacitiva d• Jos 

docentes. es evidente que nada fundamentado puede decirse a su 

rendimiento otectivo. ni .en cu11nto a sus m~ltiples efectos 

3 



imprevistos que pueden tener sobrt1 la información general de Jos 

individuos. y sin un estudio sistem.1tico qut1 disponga de todos 

Jos medios de control, .. " (p.17). 

Paralelo a la ensetranza se pretJenta el aprendizaje. entendiendo 

por aprendizaje un cambio m4s o menos permanente en la conducta 

que ocurre como resultado de la pr4ctica (Hilg"rd y llarquis. 

1969), Los cambios conductuaJes que s<t manifiestiJn como resultado 

del aprendizaje. frecuentemente son contundidos con los cambios 

que se presentan por la IDddur,,cidn del organiS1Do. Estos óltimos 

son ordenados y predecibles. ademcfs su dparición en el tiempo es 

relativamente indltpendiente del ejercicio o la experiencia. a 

diferencja de los c411Jbjos del aprendizaje que se presentan como 

resultado de Ja prcf.ctica. 

De acuerdo con lo anterjor. se puede afirmar que aprendizaje es 

un cttlllbio rel..ttiv4mente permanente en Ja potencialidad de 1..t 

conducta. y que ocurre como resultado de la pr4ctica reforzada 

(Hilgard y Narquis, 1969). Sin "1tlbargo, se considera dirlcil que 

el proceso de aprendizaje en la escuela pueda ser .medido o 

evaluado por el profesor. siendo mds acct1sjble que se mida por 

sus manifestaciones conductuales. 

A lo largo de Ja pr~ctica escolar el alumno aprende algunos 

conceptos. habilidades y actitudes que determinan la utilidad 

especfEica a lo que va aprendi~ndo. Este aprendizaje como 

4 



producto de un proceso se traduce en cambios. que van orientados 

a que el alumno manifieste conductas adecuadas y efectivas para 

adaptarse y funcionar en su cultura. 

Un~ vez que se han detectado estas diferentes manifestaciones 

conductuales. surge la necesidad de evaluarlos, para poder 

atirtDar efectivdllJente si son o no adecuad.is. PrecisMllente, de la 

forma de evaluación de estas conductas se habla en el siguiente 

apartado del capitulo. 

1. a ll'vaJuac16n •ducat1va 

~o evaluación educativa, se entiendo como la evaluación a todo el 

sistema educativo. es decir. a tn.!estros. alumnos. progr41D1Js y 

mdtodos de ensenanza. La evaluación educativa se ha definido por 

var1os autor"" (1borndike y H11gen. l970: CNNB, 1972: Ji1tldnez, 

1972). como un proceso integral. sistem6tico. acumulativo y 

continuo que valora Jos cambios producidos: en las conductas del 

educando. las eficiencias de las t~cnicas empleadas. la pr~ctica 

profesional del maestro, la calidad de Jos planes y progrdllJas de 

estudio y todo · cuanto converge en la realización del hecho 

educativo. con el fin de determinar el grado en que se han 

logrado Jos objetivos d"J curso. 

En el sistema educativo actual, a quien se evalda con trecuencia 

es al alumno. a trav~s de pruebas de aprovech4111iento que midan su 

aptitud para confrontar y resolver satisractori4llfflte problellMB 

nuevos. Los tests de aprovechMDiento estandarizados, que •on 

5 



instrumentos que contienen preyuntas. instrucciones y l;tmite de 

tiempo igu41 pi2ro!J todos. y donde ho!Jy un grupo uniforme de 

referencia con cuya ejecución puede compararse la actuación del 

alumno. 

Existen tambidn. las pruebas de rendimiento escolar elrJboradrJs 

por el profesor y que son utilizadas frecuentemente en el medio 

escolar. Entre . ltJs 1 imitaciones de estas pruebas se pueden 

mencionar: que se basan en objetivos de un sólo grupo: que 

utilizan reactivos que no han sido ensayados y analizados: que 

poseen un.1 validez y confirJbilidad b4Ja: y rJdemtfs que no tienen 

un grado de referencirJ para asignar notrJs. Todas estf!s 

características. limitan las compctrtJciones que ae hagan con ellas 

entre dTdas ·de aprovechamiento. o entre aprovechamiento y 

"Ptitud. 

A lo6 tests de aptitudes y a las pruebas de aprovechamiento 

acaddmico. se les conoce como IDf!ldidas de capacidad. Los primeroa. 

miden lo que el individuo "podrfa aprender": y 11111 11t1gund1111. lo 

que el individuo "h" 4prendido". Thorndike y H"gen (19701. 41 

respecto afirman que Ja diferencia e11cenciaJ entre un test do 

"Ptitud y un .. prueblJ de 4provechami1tnto ''. .. es 14 intenci6n con 

1 .. que se h4 disehddo. Loa tests de aptitud difieren de Jos tests 

de aprovechamiento~ sólo en que son menos dependientes de 

segmentos especf ficos de la ense6anza e11c0Jar, y en que se 

utilizan para sacar inferencias respecto al futuro y no para 

llegar a conclusiones respecto 41 p..sddo" (p4g. 41). 

6 



Con bdse en Jo anterior. se puede decir que los tests de 

aptitudes y de aprovechamiento est~n destinados a medir 

adaptaciones o posibles adaptaciones del individuo.a su cultura. 

Y que un test de aptitud al medir cómo podría adaptarse el 

sujeto a su cultura. est~ haciendo un pronóstico de esa posibltl 

4d1tptaci6n. 

Retomando el primer apartado de &ste capitulo. el cual se refiere 

a rendjmiento escolar se podrfa concluir afirmando que el 

rendimiento escolar no depende exclusivc11110nte de la inteligencia. 

sino que existen otros factores como Ja motivación. la ansiedad. 

el ambiente familiar, los interdses y la personalid1td del sujeto. 

Adelltds de estos factores. Jo que el presente trabajo considera de 

suma importancia en el rendimiento escolar son los hcfbitos de 

estudio. Por esta razón. a continuación se expondrd un aJ>drtado 

explicando lo que 60n Jos hdbitos de estudio. 

J.3 H•b1t..., y t•cn1ca• d• ••tud1o. 

La evaluación permite que el alumno y el maestro reflexionen 

sobre Jo que se alcanzó a integrar en un curso. ademcfs de lo que 

no se pudo integrar, asf como, las causas que pueden explicar 

una situación o Ja otra. Reflexionar sobre todo en proponer qucf 

se puede hacer para el futuro. 

En las concepciones de aprendizaje y programa escolar. se 

enmiSrcan los ttJrminos de h6.bito y t6cnica de estudio. Una vez 
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determinados lc>B contenido8 eBpeciticoB a ap1·ender. as1 como las 

condiciones metodológicas en lds que Sl!1 debe dar el aprendizaje, 

se requiere precisar laB formas de consolidación y aplicación de 

Jos conocimientos adquiridos. iJst como. qud hifbitos de estudio 

dieron origen a ese aprendizaje, La importancia de precisar estas 

form.ts riJ.dica en grabar los conocimientos en la memoria. 

consolidarlos, repasarlos y comprenderlos m~s 4mpliiJl1H'Jnte. 

llucho tiempo se consideró al hdbito de estudio como fruto de 

actos realizados reiterdturJente con diversos grados de 

automatización. sin asimilación conciente de su razón de ser. Sin 

embargo, Ja formación de hifbitos de estudio debe entenderse como 

un eJ61Dento qUe coadyuva al desarrollo del razonamiento. de la 

pi!labra, de Ja 111t1moria. de la imaginación. cr8ando condiciones 

propicias para que Ja iniciativa de los alumnos se manifieste 

(P.,triz. 1989). 

Durante el proceso diddctico, los conocimientos y los hdbitos se 

11J1Jnifiestan en una comple.ia interdependencia. sin e/DbrJrgo no es 

posible establecer una distinción permanente entro ellos. Danilov 

(1981). afirma que Jos habitos ele1Dt1nt4Jes de organización en el 

estudio nacen en los alumnos en el principio mismo de la 

ensehanza. transformándose despu~s on costumbre. 

Lit creación de hdbitos de estudio recorre tres fases: 

aJ consolidación inicial; bJ repaso y e) rep~so resamen tDanilov. 

1981). El orden que siguen efJtas fases no debe entsnderse en un 

8 



sentido riguroso. sjno como un" manera de representarlas. 

a) M consolidación i..I1.1.!L1..41.-contempla. por partt'J dt'J los alU1D1Jot1 

la reproducción de las unidades (o contenidos temdticos) n1ci~n 

percibid12s para que de esta manera se evite la fH*rdida de 

nociones y conceptos creados. Por otro lado, con esta 

reproducción, el alumno conforma los h~bitos de estudio 

necesarios para cimentar la primera percepción de Jos 

conocimientos aprendidos. Es en este sentido. que la fase de 

consolidaci6n inicial, trata de ser un pr11Dftr intento de 

reproducción do los conceptos aprendidos, y es cuando se debe 

verificar inmediatc!ID6nte el establecimiento de nuevos v:tnculos 

entre los tomas anteriormente aprendidos y los recientes. Esto se 

explica. porque dicho sistem" de consolidación formar4 en el 

alumno el hdbito de•estudio de ahondar mcfs en Ja unidad o tema. 

adftlflcf11 de tratar de ver el conJ·unto con mayor nitidez. 

b) lll. ~-- constituye un eslab6n indispensable pera la 

formaci6n de hdbitos de estudio. Su cardcter y frecuencia 

dependen de diversos factores, entre los que se destacan: el 

grado de dificultad de la nueva DJ11teria para el al1JJ11110. Entre llllls 

dificil reaulte aqu~lla. es m"yor la necesidad de que los alumnos 

la aprendan bien y asimilen los hdbitos de estudio que 11e 

requieran para ello. TllJ!lbidn, depende del grado de dificultad de 

los ejercicios que se requieran para consolidar los hdbitos de 

e11tudio. La importancia del repeso. estriba en que evita el 

olvido de lo estudiado y ~l mismo tiempo ayuda a analizar~ 
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ampliar y sistematizar los conocimientos aprtJndidos. BJ objetivo 

principal de este repaso consiste en reavivar. consolidar y 

profundizar los hdbitos de estudio asimilados anteriol'llllJnte. y 

que son bi1sicos para la comprensión de nuevos conocimientos. 

c) 61. aeaso-cepunn. - ad""'4s de que sirve p1Jra consolidar los 

hllbitos de e•tudio tora.dos en las ta•es previas. apoya la 

creaci6n de h~bitos de estudio enc41#inados a sintetizar los 

conocimientos aprendidos. 

Las tdcnicas de estudio constituyen el apoyo par1J formar Jos 

h.fbitos de estudio. Su inserción debe ser de acuerdo et las fases 

explicadas anteriormente. de esta forma. su aplicación tendrd 

v.trilJdad y diversidad segdn el t....., que se trate. Ade.e4s es un 

operacional n1tceS1Jrio pera las actividades de 

aprendizaje, 

didllctico. 

disenadas durante Ja pJaneacidn del proceso 

La impl""'8ntaci6n de las tdcnicas de estudio, de~. ser coherente 

con Jos diverllos tipos de actividades de aprendizaje, ~ acuerdo 

1J asto, las tdcnicas de estudio se clasifican de Ja siguiente 

forau: 

1. Tdcnicas de estudio que e.ierciten la preparaci6n de Ja 

percepci6n, Ja tormuJaci6n y la de1JJOstraci6n de Ja nueva unidad a 

1Jpcender. 

2. Tdcnicas de estudio que contribuyan 

interpretaci6n de nuevos tdnainos y t6rmulas. 
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3. Técnicas de estudio que tiendan a consolidar Jo que ya 11e ha 

estudiado (Dani lov, 1981). 

Tanto en did6ctica como en metodologla ha surgjdo Ja necesidad 

de distribuir li:!s t~cnicas de estudio, de m.2nera que el cubrir 

cada una de ellas permita pasar a la ejecución de Ja siguiente. 

Volviendo a Jos h6bitos de estudio. cabe lllfJncionar qutt un defecto 

escencial del proceso de Ja creación de estos es, que dicho 

proceso suele enfocarse de una forma general, dando por sentado 

que todo conocimiento se convierte en aptitud y que toda aptitud, 

al automatizarse. stt transforma en hélbito. Bs aquf, donde las 

tdcnicas de estudio cobran. gran importancia, ya que son un factor 

de apoyo para la creación do las condiciones adecuadas para la 

adquisición de conceptos, conocimientos, etc., el aprendizaje en 

gener41. 

Las t6cnicas de estudio pueden ser fichas. libros. organización 

de apuntes, cuadros sinópticos. sistematización de infortASción. 

organización de contendios asimilados por órden de tema o unidad, 

ate. (Vil laNld, 1983). 

Con la infortDación expuesta en el presente apartado, 11e podrJa 

concluir que el proceso de creaci6n de h~bitos de eatudto no 

involucra sólo Ja riqueza y diversidad de las llklterias a 

estudiar, sino adem4s la actividad de los alWJUlos, y su actitud 

hacia las materias que es en la que t4mbi'n a menudo se 

.,.nitiasta el aNJtiz amocional del astudio. 
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11. ANl'ltCBD/GN1'118 Y Dl!MCRIPCION DB LA COll$TRUCCION DB LA 
V11116lON CORTA DB LA PRllDA DB HAalTOS DB B!l'lTJDIO 

DE ti. F. BROtlN 

a.J Ant•c•d•nt•• d• la Prueba de H4b1to• de Eetud1o de t/111111111 F. 

llr'olm. 

Ld m<1yorta de los estudjantes dtJ stJcundari12. no adquieren JcJs 

capacidadtJs de estudi"o que StJ rcJquieren para un12 t1scolaridad 

adecuada. L.i basqueda de validación 1DtJdiante la "Encuest.i de 

llctitudt>s y HiJbitos h.icia el estudio y li! prueb1> de Estudio 

ttfectivo". indica que las capacid1Jdt111 de estudio y las actitudet1 

acaddmicas de Ja mayorta dtt los cJlwnnos de secundaria no son 

apropiadas <ltier-ZitJJJudio, 1976!. 

~bido •. iJsto, 1>n 1>l .ino d1> l959-J960 st> ll1>v6" cabo t>l programo 

dtt "Orientación de estudiante a estudiante" en secundarias, en 

San lfarcos, Texas. El proyecto tue una extensión lógica del 

mdtodo utilizado en South..,,st, Tex1>s State College. Se 

seleccionaron 9 estudiantes de 2Q ano de preparatoria que 

tuvieran el nivel /Jllftl alto en •u rttndimiento acad4mico para 

asesorar estudiantet1 de secundaria. Los asesores tuvieron una 

cap.tcitttcidn rospecto a las siguientes ~~as: 1) sinteti.zación de 

datos de aptitudes: 2) desarrollo do interacción en grupo: 3} 

interpr1>taci6n de intol'fll<lción registrada: y 4) identiticoción de 

h~bitos. no adocuados de estudio. Todo 4sto con el objeto de 

predecir el aprovechdllliento, dirigir los debates de 4ste hacia 

cauces productivos, planear un programa correctivo e identificar 
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deficientes h4bitos de estudio para emplear ast, t~cnicas 

aceptables para Ja elaboración de .un programa de mejoramiento de 

capicidades de estudio. 

La muestra elegida (N-81) se dividió en 3 submuestras de 27 

sujetos cada una, y se compararon por g6nero. edad, etnia# nivel 

socioeconómico, calificación y actitudes acaddmicrJs. Do11 de 1011 

submuestras fueron experimentales y una tercera fue control. El 

criterio de evaluación t"ue "Test - Retest". Los resultados 

mostr4ron que Jos asesorados tuvieron un meJoramiento 

significativo, mientras que Jos no asesorados no ~fleJ4ron olgan 

clllJJbio significativo. Con estos resultados. se llegó 4 Ja 

conclusión de que tal program4 agregado al yrJ existente ser$a una 

4dición provechosa que regu.larta la orientación en las escuelas 

aecundarias. 

Posteriormente. en 1967 se hizo otra aplicrJción que al igual que 

Ja anterior trabajó con una muestra experimental y otra control. 

Los resultados obtenidos a travds de las pruebas de investigación 

de hdbitos de estudio demostraron que Ja muestra experimental 

tuvo un rendimiento acad6mico /Difs alto que la muestra control. 

En el Congrf!Jso Intera11Jericano de PsicoJogta celebrado en 

lf~xico en 1967. se prasentó el "Programa de Orientacidn de 

Estudiante a Estudiante" dt1l Southwest Texas State Col lege. Este 

fue el principio del inter~s de llevarlo a Cdbo en N•xico. 
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Bl Psi c. Jorge Llanes solicitó mayor información. y 

posteriormente un grupo de profesores mexicflnos visitó el 

Sourthwest Texas State <:ollege para observar sesiones en vivo y 

ver la posibiJidiJd de adlJplJtar el progrflma en ll~xico. Los 

psicólogos orientados hacia el asesoramiento rueron Eduardo 

García H. y Fernando Gdrc:fa C .• que con Ja ayuda de un grupo de 

estudiantes llevaron iJ cabo el progrMIJa en el entonces Colegio de 

Psicolog:fa4 actu12lmente Facult12d de PsicologftJ. de Ja Universidad 

Naciomil Autónamd de lléxico. 

Este programa se realizó en formJ experimental~ siguiendo cuatro 

etapi!s: 

1. Los materiales de asesoramiento m4s las pruebiJs de caplJcidades 

de estudio se tradujeron al espanoJ. Dichas traducciones se 

verificaron cuidadosllmente con el fin de asegurl!l.rse de lll 

exactitud del contenido. 

2. Se revisaron Jos objetivos del progr411Jl!I. y se 4daptaron Jos 

contenidos de instrucción 1J4ra que rueran apropiados a Ja 

situación social. 

3. Se escogió 

Psicolog:til y 

un grupo de docs estudiantes de 

se les adiestró para que 

asesoramiento a Jos nuevos alumnos de la carrera. 

tercer alfo de 

proporcionaran 

4. Se seleccionó una muestra de 171 alumnos de primer ano de 

Psicologfa- 63 hombres y 108 mujeres para recibir la Orientación 

de Estudiante a Estudiante. 
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Las traducciones de las encuestas y la prueba se pilotearon en 

una muestra de 44 alumnos de 14 naciones de habla espanola. 

Posteriormente, se llevó a cabo el progr~n» de actividades de 

asesoramiento en cuatro sesiones de dos horas cada una. Las 

princip.3les capacidades de estudio cubiertas por los estudiantet1 

asesores fueron la progréJIDación do tiempo. cómo tomar notas. 

lectura de libros de texto y al fjnal se les administraron a los 

asesorados traducciones al espalto} de Ja Encuesta de H~bitos y 

Actitudes hacia el Estudio, la Prueba de Estudio Efectivo. y la 

Encuesta de Habilidades hacia el Estudio. El tiempo total de las 

pruebas fue de dos horas y media. dejando aproximadamente cinco 

hor4S y media 1>4ra las capacidades de estudio y orientación a la 

Universidad. 

Los resultados de la aplicación de los tres instrumttntos 

llJOstraron una ganancia muy sjgnificativa en las capacidades 

medidas de estudio en los 63 hoatbres y las 108 mujeres que 

recibieron la "Orientación de Estudiante a Estudiante". Debido a 

las condiciones locales no fue posible hacer una cOIJJ{Jdracidn con 

un grupo que sirviera como muestra control. 

N~t1 tarde, en 1969 el programa aplicado en la UNAN se repitió 

tanto como rue posible en Our Lake College~ San Antonio. Texas. 

Los materiales de las pruebas rueron los de Ja versión en 

e5panol. Toda Ja instrucción Ja dieron alumnos que recibieron 

capaci tacidn. Fueron 4J ciudadanos hispanoparlantes de J4 
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naciones hjspanoamericanas. cuyo promfJdio de edad y nivel 

socioeconómico fueron aproximadamente iguales a Ja muestra tomada 

en Nexico. De hecho. Jos objetivos de asesoramiento. el contenido 

de Ja jnstrucción y Jos procedimientos de asesoría para los 

programas fueron id~nticos a los que se utilizaron en la 

aplic.sción en H6xico. Los resultados de "Test - Retest" para Jos 

dos casos fueron similares. 

Asf pues. los resultados del estudio repetido en dos diferentes 

pafses confi~ron que el m-todo "Orjentoción Estudionte a 

Estudiante" podía proporcionar un procedimiento pr6ctico y 

eficiente de orientación acadt4mica para las instituciones y Jos 

alumnos de Am~rica Latina (llier-Z41Dudio. 1976). 

En 1976. Nier-ZiJllJudio se intertJsó en crtJar un "ProgralDll de 

Orientación Educcttiva en Ja enstJlltJnZtJ suptJrior". Para 6.!lto 

propuao. entre objetivos. tJlaborar una forma reducida del 

instrumento "T6cnicas de estudio" de fli 11 ilUD. F. Brotm, 

En tJl siguiente apartado se expondr~n los antecedentes de esta 

propuesta de reducción de la prueba de Brown. 

a.a Antecedente• de le vereidn corte de l• Pruebe de Hiblto• de 

rt. F. IJroJltl. 

Por lo general 

educativa. han 

los psicólogos interesados en 

empleado dos estrategias para 

la pr6ctica 

aplicar la 

psicología a Ja educación: la primera. una tradición de Jd 
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investigación educativa que se remonta a fines del siglo pasado y 

principios del actual: Ja investigación experimental directa del 

aprendizaje en marcos escolares; Ja segundtJ. ha contJjstido -an 

tomar. de la investigtJ.ción bilsic(). fuera de la escuela*' un12 serit!t 

de proposjciones generales_ del aprendizaje y de Ja naturaleza 

humana. 

Lo complejo de la ensenanza y los muchos problemas inherentes al 

proceso educativo. requieren de las tilcticas m4s avanzadas de los 

/Jj/JtJstros. Pero en base a qu~ se determinan estas t4cticas de 

avance. ¿ tJ. la t6cnic12 seguida o a seguir por los maestros?~ a 

qu~ problema se enfrentan los maestros para tratar de incrementar 

estol!I avances. 

El fracaso de un alumno lleva al cuestionamiento de 111 

educación. de los materiales de ense6anza. o en todo caso a la 

incapacidad del alumno. Es decir. el fracaso del alumno origina 

dudas sobre la instrucción y el aprendizaje. y no precisamente 

sobre caractertsticas personales del alumno como serta su 

habilidad para hacer efectiva esta instrucción. Tambi~~ ~erta 

necesario conocer su conducta de estudio tuera del salón de clase 

<Tr11ver11, J978J. 

· Respecto a este punto~ existen investigaciOnes que se centran en 

las condiciones de los salones de clase convencionales. Eatas 

investigaciones est~n basadas en el supuesto de que lo que ae 
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descubre en el ldboratorio puede aplicarse a la prdctica y 

lllf1}orami"nto d• 112 t1nsef'lanz12. Ests enroque supone que los 

aspectos de los fenómenos naturales se pueden estudiar mucho m~s 

t4cilmente en el aislamiento del 112bor..Jtorio qutt en condiciones 

naturales. De esta forma. algunos investigadores 

experimentado nuevas t~cnicas de ensef'lanz4. utilizando salones de 

cli!ss como si fueran J·aboratorios y registrador.ss que anoten lo 

que suct1dt1 en estos salones experimentales y de control. Estos 

experimentos han proporcionado resultados un tonto limitados por 

lo complicado que resulta llevar un riguroso control 

1978). 

(T.ravers. 

La efectividad del moestro generalmente es observada a trt!lv~s del 

rendi•iento acad~ico de los aJU11JrJos. Esta erectividad puede ser 

los 11Mteriales utilizados. la conducta del maestro y la 

intluencia del hogar. pero se sabe que nunca o casi nunca se 

evallla la calidad de la conducta de estudio dt1l alumno como 

indice de buena instrucción <Hern4ndez. 1988). 

Se sabe que esta conducta de estudio del alumno (sea preventiva o 

correctiva) no se usa frecuentemente pdra determinar si se han 

alcanzado los obJetivos del programa de instrucción~ ya quo en 

este proceso intervienen muchaa variables relacionadas con el 

aprovechc1111iento del estudiante. Por ejemplo: una situación es que 

el alumno posea los conocimientos necesarios p.sra lograr un 

rendimiento efectivo a trav~s de un repertorio conductual h4cia 
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el estudio. y otra es, que conozca estas conductas. las 

practique y las l>aga un h~bito propio. Es decir, lfA diferencia 

estiJ en el "conocer" y el "conocer y praticar" (Hernifndez. 1988). 

Otras variables no menos importantes o significativas en los 

h~bitos de· estudio son la claridad, variabilidad, entusias11ta, 

orientación hacia Ja tarea, conducta del tipo de negociacidn y la 

atracción del estudiante ante Ja oportunidad de aprender. Existen 

autores (Hern~ndez. 1978; Fuentes, 1979; Bricklin. 1988) para 

quienes dichas categorías de conducta muestran una relación 

bastante fuerte y consistente con los logros de los estudiantes. 

aunque afirtJMn que estas categorías tienen una relación de 

sentido comdn con el aprovechamiento del alumno, como serfa la 

conducta indirecta d~l maestro~ ~to se muestra que el manejo de 

tales variables dentro del enfoque y el plan de instrucción 

hacen que el alumno obtenga 1D1Jyores logros, a diferencia de los 

resultados de los maestros que siguen un plan o patrdn 

consistente y uniforme. 

DtJ esta manera. las variables halladas c0a:t0 significativas en la 

ensehanza contempor4nea pueden ser senaladas simplllllfflnte COIDO 

aqu4llas que el sentido comdn dice que son importantes. El 

sentjdo comdn dice que muchas otra6 condiciones deben s~r 

importantes. pero la mayor parte de ~stas no muestran relacjones 

aignificatjvas con el aprovech411Jiento (Hern4ndez. 1988). 

Al respecto. existen investigaciones tStaatB, 1983; VillaT!Jal. 
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1983; Rútfin<>lli. 19881 que tratan de resolver el probl<1ma d<1l 

aprovechamiento escolar a trav~tJ de la ensenanza de hdbjtos de 

estudio. empleando tdcnicas o procedimientos psicológicos 

div,,rsos. Estos proft.tsionoles pretenden modificar la conductll de 

estudio no efectiva con el fin de incrementar el nivel de 

ensellanza que prevalece ..!Ctualmente. Para dsto. es necesario que 

se considere el te~ d"e los hdbitos de estudio como un problemr!I 

de auat importancia que exige atención e investigación de Ja 

conducta de estudio en una realidad social y educativa vigente. 

La conducta de estudio ha sido definida en tdrminos de la 

ejecución de los sujetos ante determinadas tareas "ducativas. La 

modificación de respuestas acaddmicas de baja calidad y/o 

cantidad e11 el inter(fs principal de quientts buscan determinar la 

influencia dfl ttlcnica11 operantes para mejorar fil estudio y 

eliminar asJ. conductas incompatibles con tiste (Fuentes. 1979 J. 

Existen investigaciones (Fox, 19621 Hi lgard, 1970; Born. et al •• 

1972; ltier. 1976; Carreflo. 19871 que demuestran qu" la cantidad, 

di:Jtribución y topograrfa del e:Jtudio estdn influidas por Jos 

procedimientos de ensenanza. y las características de tlsta para 

el tlxito acadtlmico. 

Ciertos autores (Ulrich, Stachnick y lt/Jrby, 19661 afirman que 

para la modificación de conducta en los aatbientes educativos es 

necesario re-examinar no s6lo Jos mtltodos. sino tambi~n los 

propdsitos que se tienen en el ~rea de Ja ensenanza. En este 
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movjmiento 

participado 

para re-evaluar· las t~cnicas educativas actuales han 

diversos psicólogos experimentales (Ardila y Blager 

entre ot1·osJ cuya contribución actual y potencial se dirige a 

poner en prdctica principios qu~ en el laboratorio han tenido 

dxito para moldear y mantener conductas complejas. 

La conducta 

investigllciones 

de estudio se ba trabajado 

exitosas (Born. et al .• 1972; 

a trl!vefs de 

Fishar. 1974; 

Bricklin, et al., 1988) gracias al uso de las tdcnicas da 

llJOditicación de conducta principalmente al 

operante. 

condicionamiento 

De las investigaciones sobre la conducta de estudio se puede 

describir la siguiente. que es lll llhfs importante por la 

frecuencia de su uso: 

Z.. 2Vcnlc• d• l• L•ctura 

a1 lectura para tomar notas. 

b) lectura bubrayada. 

En lo que concierne a la lectura se ha investigado acerca de la 

efectividad del mdtodo da lectura (SQR3i como tdcnica da 

estudio. siendo '•te un procedimiento creado por el Profesor 

Francis P. Robinson (1946). Su sistema consiste en cinco pasos 

que llevan al estudiante a una lectura significativa. Esta 

tdcnica requiere m4s tiempo para leer una tarea. presentando tre6 

ventajas principales: a) Aprender la información que se pide en 
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los cursos escolares1 bJ Combatir el <.llVjdo,• y e) Organizar Ja 

inrormacjón. 

El mcftodo consjste en Jos siguientes 5 pasos: 

EA..§9. No. 1. :E::.. !!.!:! survev ~ MI! ~. consjste en observar· 

r~pjdamente Ja lectura asjgnada, jnvirtiendo sólo unos cuantos 

minutos (no mcfs de cjncoJ. La inspocci6n debe dirigirse a los 

tttulos para notar Ja organización general deJ capitulo. 

&l!9, l!f1.i.. ~ .::íl.::. si§ ~ for11guntarJ. aquf ae recOltlienda 

formular preguntas bas4ndolos en los títulos y subtítulos. Con 

este paso se supone que Ja construcción de las preguntas 

mantendr4 t!ll intertfs del lector y le ayudar4 a evaluar lo leido. 

~ /f5¿,_ ~ .::B:. ~ ~ ~.- leer cuidodosl!DJf>nte el texto. La 

recoeaendaci6n b4sica es que se haga una lectura activa, t!lsto es. 

subrayando las frases clave y senalando con asteriscos, signos de 

interrogación y/o de adr1Jiraci6n, hacer anota~iones al llllJrgt!ln del 

libro. etc. Se postula que leer activ-nte facilito Ja 

comprensión de Jo leido. 

~ fiR.,. ~ .::B:. ~ UJ;.lli lcecitor!. - detenerse en Jo lectura a 

intervalos y recitarse a st mi-.o. sin mirar el texto. tratando 

d~ recordar los detalles esenciales para despu~s expresarlos en 

propia• palabras. Se dice que la recitación es un modo de auto

exllJDen r~pido y f4cil para poder observar Jo que se ha aprendido. 

I!.J§.2 ~ ~ ~ Cceea114rJ.- este es el paso final. indica 
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repasar el material a intervalos periódicos. Rdpasar ser6 volver 

a leer el material. especialmente las notas sehaladaa como 

importantes. Esta acción. ademds de que permite comprobar Jos 

aciertos y senalar Jos errores u omisiones. facilita el recuerdo 

inmedi~to y l~ retención. 

Fox (1962) utilizó este ~todo en un trabajo exploratorio para 

implantar tdcnicas de estudio efectivas en cinco estudiantes. En 

este caso, el procedimiento que utilizó (adem.1s del m6todo de 

lectura mencionado} fue la cOillbinación de algunas estrategias de 

modificación de conducta para el establecimiento de la tdcnica de 

estudio. Se utilizaron los cmnbios en las calificaciones. y como 

medida de efectividad del procedimiento se utilizaron las 

calificaciones de los alumnos en un test-retest. 

Como primer paso. moldeó la respuesta de permanecer en salones de 

estudio qu~ le fueron asignados. Ya establecida dsta. se 

iniciaron las instrucciones para el paso No. l (Revisar o Dar un 

Vi•tazoJ de Ja t~cnica SOR3. Una vez establecido. se pasó a 

entrenar a Jos sujetos en el ejercicio del paso No. 2 

(Preguntar). cuando IJllJbos pasos hablan sido implantados, 

e•prendieron el andlisis de los hdbitos de lectura. Los rasgos 

relevantes de las instrucciones apuntaba~ hacia no subrayar o 

tClllldlr apuntes. 

Se destin6 un tiempo limite para cierta cantidad de hojas. La 

vt1locidad de lectura se fijó previamente en el pr011Jedio logrado 
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por el mismo sujeto en lecturas del mismo tipo. Aquí ya se 

iniciaba el trabajo sobre el paso No. J (LeerJ. Y se instruyó a 

lttttr con ttl objetivo de responder las preguntas planteadas al 

sujeto. Se fue aUIDffntando la exigencia en velocidad de lectura. 

En este ~rtodo se inició el entrenamiento del paso No. 4 

(Repetición). Conforme fue permitiendo nMyor tiempo para esta 

fase. se introdujo la· pr4ctica del paso No. 5 (Revisar). Los 

resultados fueron. que los cinco estudiantes reportaron mejores 

calificaciones en el tri.11HJstre escolar. 

Respecto a la tdcnica de lectura subrayada ha sido recomendada 

sin bases firmes en manuales para estudiar eficazmente. Incluso 

11e ha extendido tal pr~ctica en el nivel de estudios superiores 

•in que se hayan producido datos experimentales que apoyen Ja 

suposición de que data sea real11HJnt• dtil. En dichos manualea se 

advierte a los escolares el peligro que representa subrayar 

mecifnicamente sin prttci!1ar realmente. si esas frases son "claves" 

para ctatprender el llliJterial que se estudia. 

Se supone. que asf como tomar notas facilita el apoyo y el 

recuerdo. tambidn el subrayado de calidad afecta el recuerdo. El 

problfllllll que se sucita aquf es la dificultad de definir lo que 

deberd entenderse por calidad de subrayado, ya que en estos 

t4rminos eatd tntillJIJllMJnte vinculada con la calidad de Ja lectura. 

Y cOlllO ya se dijo. no se tiene una especificación fina de los 

componentes o factores de Ja conducta df! leer (Fuentes. 1979). 
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Es por esto, que en la bOsqueda de una solución a la problemdtica 

del por qud el estudiante no aprovecha al l!h'IXi/JtO los 

conocimientos impartidos en las instituciones de enselfanza. se ha 

encontr12do qut1 14 m12yortri de las tdcnicrJs de estudio 

desarrolladas no se considera al adolescente con el vagrJge totrJl 

de su problellUtica. 

Los autores que abordan este problema (Brown, 1977: Nichel, 1979: 

Staton. 1979) dan consejos o enumeran pasos que el estudiante 

debe seguir parrJ lograr una meJor t~cnica o hdbito de estudio y 

ast conseguir el trjunfo iJcaddmico. o al menos meJorar su 

aprendizaje. 

Pero cabe hacer hincapi~. que en este trabajo no se estd tratando 

de resolver la problem4tica de crisis que vive el adolescente. 

Sin emb12rgo. tampoco se quiertt dejar de mencion12r ld problemdtica 

en la ensenanz4 de las instituciones educativas. Esto incluye 

desde el presupuesto destinrJdo pr.!ra la ensehanza. hasta el tipo 

de trabajadores administrativos y docentes que en ella 

intervienen. de igual manera las autoridades institucionales y 

estatales involucrados tJn liJ educación. Tampoco. es el p1-incipal 

interds dtJsarrollar un estudio que modifique una estructura 

institucional a nivel de estas personas. ya que ~sto ha sido 

tratado en repetidas ocasiones sin dar una solución eficaz. sin 

negar que 4sto interviene y modifiCiJ en gran medida parte de 14 

integración social del estudiante. 

No se puede dejar de lado el paPt!Jl que desempeha el docente en el 
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proceso "enseflanza-dprendizJJJe", sin considerar .Jl educ.Jdor como 

un integrante m4s de tal relación dentro de un grupo con su 

propia problern.1t ica. Esto interviene e interfiere en el 

aprendiza.;e. adeahfs, no se puede pretender organizar la ensetronza 

en grupos operativos y evitar que el docente entre en el proceso 

dialdctico de los estudiantes. sin abrir 1Jmpliamente Je 

posibilidad de un1J enseflanza-aprendizaje mutua y recíproca 

(BleJer. 1975). 

La evaluación educativa es entendida como Ja evaluación de todo 

el sist9l111J educativo. es decir, llJiJestros. alumnos, programas y 

mdtodos de enseflanza. La evaluación educativa. en un sentido 

amplio, es definida como "un proceso integral. sistemdtico. 

acumulativo y continuo que valora Jos cambios producido6 en las 

conductas del educando. que evalOa tambi~n. la eficacia de las 

técnicas empleadas. Ja pr4ctica profesional del maestro, la 

caliditd de los planes y progratntls de estudio y todo cua11to 

converge en la reillizoción del hecho educotivo" (CNJIE. 1972: 

pilg.21). Esto. con el fin de determinar el gredo en que se hen 

alcanzado los objetivos del curso. 

En el sistema educativo actual. 4 quien con mds frecuencia se 

evalóa es al alumno. Generalmente es evaluado a travds de una 

prueba de aprovechamiento que mide "la aptitud de clste partt 

arrontar y resolver satisf1Jctorir211Jente problemas nuevos" 

(1?Jorndike. & HiJgen, 1970: pdg, 37). Esto es aprendido en 14 

escuela y Je sirve para adaptarse adecuadamente a su cultura. Se 

puede decir. que al evalu4r "l aprendizaJ·e. de alguna manera se 
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estdn evaluando Jos hdbitos de estudio que son los que realm,,nte 

estdn generando los cambios en la conducta escolar. 

Con base en los antecedentes de Ja prueba de h~bitos de estudio 

mencionados. y de acuerdo a los obietivos del presente estudio, 

se considera necesrJrio describir el procedimiento que llier

Zamudio (1976) siguió para obten~r la reducción de dicha prueba. 

Jo cual se presenta a continuación. 

3.3 PROCBDillIBNTO SEGUIDO EN LA REDUCCION DE LA PRIJEIJA. 

En el nivel de secundaria perten,,ciente a la Univ,,rsidad Nacional 

Autónoma de N~xico. se aplicaron las fN-520) pruebas que se 

tomaron para esta reducción. Esta población fue considerada por 

tener caracterLsticas muy especfficas. El obietivo principal de 

Ja i!Plicación fue obtener instrumentos que permitieriJn establecer 

un continuo. entre este nivel escolar y otros superiores. 

11) Etll/Mll ¡Mrll l/J •l•cc.16n de re11ct.lvo11. 

Se ordeniJron las pruebas de /IJflnor a llh!yor calif1cación en cada 

unct de las escalas de Jos tres instrumentos que confortlMJban Ja 

prueba. Baio el supuesto de que ~stos eran vdJidos y de que 14 

distribución era normal. se excluyó el 68* de los casos centrales 

que corresponden a Ja primera desviación negativa y a la primera 

positiva. tabul~ndose· el resto de los grupos como "12lto" y 

"baJo", Se sumó el nrlmero de sujetos que contestó correctamente a 

todos y cada uno de Jos reactivos, tanto en el grupo alto como en 

el bajo~ y se obtuvieron los porcentaJes. 
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bJlflleudio• •obr• la r.duccion d• la pru•ba. 

Con Jos resuJ tados del primer estudio pi loto reiJJ izado con esta 

prueba se observó 1'2 necesidrJd dtJ aplicar un factor de corrección 

iJ las calificaciones crudas de algunas escaliJs, Lo 

lltJvó a cabo con un grupo de veinte sujetos 

iJnterior se 

del nivel 

profesionitl. Jos que se les ttdministró tanto el materi12l 

original cama 112 rt1ducci6n. En ditta aplicación !Je observó que 

cierto!J reactivos no discriminaban. Notdndose dsto 

consistentemente. se consideró que para obtener punt4jes 

similares requerían de las siguientes correcciones: 

ESCALAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 

CORRECCION. -1 -1 O -1 -1 O -1 -l -1 O -3 -1 

Debido a estas correcciones el perfil de 

modificado (An~xo A J. 

estudio fue 

Hasta entonces. t10Jf111Jente se había presupuesto la validez de la 

prueba proporcionada por las investigaciones anteriores. pttro a 

pdrtir de Jos estudios re.slizados para llegar a l.s reducción. se 

pldnteó la necesidad de valid.sr (a travds del an6lisis 

cuantitativo) todo el 111aterial. 

El segundo estudio de validez de la pruebiJ se originó en la 

división de la totalidad de las subescalas en cinco grupos por 

orden de prOlllBdios escolares. seleccionando una subescala de cada 

promedio reportado. y hdciendo un total de 21 subescalas de las 

noventa y tres originales .splicadas a profesionales. 
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Se re.ilizó una tabla con las siguientes marcas de clase: 

7. 7. 8.2, 8. 7. 9.2. y 9.7, haci~ndose posteriormente un an4lit1ü1 

de reactivos para establecer la linearidad entre los cinco grupot1 

y relacionar dstos (reactivos) con las calificctcionet1 (Cuadro IJ. 

CUADRO r 

C-F 1.1 6.2 6.7 9.2 9.7 

F 10 1 1 2 6 
F 19 9 9 10 13 13 
F 22 9 9 10 ll ll 
F 29 12 13 11 13 13 
F IJ 1 1 2 3 1 
F 76 7 ll ll 12 12 
e 67 o o o 1 1 
e 116 ¡ • 1 • 6 
F 91 10 12 12 13 13 
F 102 6 7 7 7 6 
F 105 l 11 ll ll 12 
F Jl2 9 9 10 10 10 

SclNs .. 71 67 92 100 109 
llHIH s.69 6.69 7.06 7.69 6.36 

,, (1)2 

7.70 s.69 -1.00 -1.12 1.12 1.00 
6.20 6.69 -o.so -D.12 0.21 0.2S 
6.70 7.06 o.oo -0.03 o.oo 0.00 
9.20 7.69 o.so 0.56 0.29 o.2s 
9.70 6.38 1.00 1.21 1.27 1.00 

8.70 T.il T.i9 ~ 

$1y J.19 

y• IS121 '. 12.~1 ... 1.11 ' 
10 = 12.1:: 13 '= 6,.f =. 
9. 11.5. 12 1d.I•5 
8. 10.2. 10 J•J.8•1 
7 = 8.9 = ' 2•2.S•J 
6• 7.6. 8 1 = 1.2 = I 
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Tanto el 2o. estudio como el lo. tuvieron fundamentación 

tl:Jtadtstica de peso, y en la reducción de ractivos de Ja prueba 

de H~bitos de Estudio de W. F. Brown se trató de realizar un 

estudio de validación y una pldlntilla por c12da uno de los 

estudios. ast COlllO unc1 stntesis de ambas. 

e) hduccidn d• I• pru•H· 

llfediante una dicotomización de los reactivos se obtuvieron los 

valortts discriminativos de c.Jda uno de t1l los para cada grupo. de 

la t1iguiente to,,_, 

JJ Se localizaron los porcentajes en lo primer111 colummt de cada 

una de las secciones de Ja prueba: cuando se encontraron los 

porcentaje11 del grupo bajo y del grupo alto "n Ja 1J1iB11Ja seccidn. 

se restó el valor menor del mayor: y cuando los valores 

correspondió a diferente.sección, -se sU11Jt1ron. 

2) Se seleccionaron Jos reactivos, pllrtiendo del valor 

discriminativo ID1Jyor al menor hasta obtener un total de diez 

reactivos para cada escala. Una vez seleccionados. se procedió a 

revisar su redacción revis4ndo que no tuvieran el mismo 

•igniricado. En caso de que dos reactivos tuvieran el mitJaO 

signiificado en "scalas dit .. rentes. 5e eligid uno de ~mbos, y en 

la e11cala en que se rechazó. se seleccionó el siguiente reactivo 

•n funci6n de su valor discriminativo. Dado que las escalas 

tentan diferente sint4xis en sus reactivos. y para lograr un tipo 
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de respuestd especJficrJ. se procedió c1 re,,structurc1r algunos con 

el fin de que pudieran contestarse con "CIERTO" o "FALSO". 

tomc1ndo como b4se Ja forrruJ de contestación del lt.N.P. I.. por 

considerdrse nMs sencilla y tener uniformidad de respuestd. 

aden»s. de estd manera se facilitaría la forma de calificación. 

3)§!! Nodific6 Jt..1 R!l!:.l.Ll.- yc1 que estudios anteriores llevaban una 

distribución próxillJc'J a 14 normal. Esta permitió la obtención de 

puntajes "T 11
, y esperando que el procedimiento de elección de Jos 

reactivos diera una distribución simildr. el pt11rfil lrt versidn 

rt1ducidc1 respetó el rrtngo del estudio anterior. Esto es. se 

distribuyeron Jos diez puntos de crtda una de las escrJlas de la 

prueba corta entre los puntajes ''T" que conten:fan cada una dt11 

estas escalas en lc1 prueba anterior. 

Para hacer prdctica 14 presentación de dc1tos~ el protocolo de 

contestación y el perfi 1 se incluyeron en un4 sóla hoja (Anexo 

DJ. 

4) ~ ~ l.J! Prueba.- p4ra ello se c1plicaron 90 inventarios de 

estudio a grupos de nivel profesional. los cualt11s correspondieron 

c1 60 sujetos de la Universidad Iberoc1tafJricanc1 y 30 sujetos de Ja 

Universidad Nacional. 

Con los resultados de esta aplicación y los prOIJJ6dios escolares 

de los sujetos# se llevó~ cabo un estudio comparativo. Se ordend 

a Jos sujetos segan su promedio. dividi~ndolos en dos mitades. 
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obteni~ndose Ja media d~ cada una de las escalas para cada uno de 

Jos grupos. De 112 compdntción de medias del grupo de promedio 

alto. contra Jat1 medias del grupo de promedio oscolar bajo en 

cada una do Jas escal~s se encontró que Ja diferencia no fue 

significativa (CUiJdro Ii. 

Se obtJerVó que en 10 de· 12 escalas, t>J grupo bdJo tuvo una iMdia 

lflitJyor. pero en ninguna de las doce escalas Ja diferencia rue 

significativa. o a favor de alguno de Jos grupos. Es decir. 

escala por escala, Ja prueba en su totalidad no discriminó entre 

Jo:1 estudiantes de alto rttndieiento escolar. 

5) §!l. 401/izaron l.Ji!§ reactivos.- se procedió a un an4lisis de 

reactivos que indicc1rta cudlea de el Jos discriminaban entrtJ el 

grupo alto y el grupo brJjo segan su prOllledio escolar. 

Posteriormente. se procedió a dividir a los sujetos en trea 

grupos para verificar si existta una relación line~l entre los 

reactivos que discriminaron entre el grupo alto y el grupo bajo. 

Despu~a. se dividió en aeis grupos para verificar si existía 

linearidtd y si ~sta ae conservaba. 

Los reactivo~ que mantuvieron relación lineal son Jos siguientes: 

e 99 

F 19. 28. 33 y 100 

Los reactivos que mantienen rtJlacidn line4J entre tres grupos 

pero no en seis~ aon: 
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C 7, Jl, JB. 2J, 26, 34, 38, 45, 60, 62, 69, 75, 86. 

88, 96. y J04. 

F J. 4. 5. J2. J4. 20, 30, 32. 36, 37, 40, 42. 43. 

49. 50, 52. 56, 59. 63. 64, 66. 72. 82, 85. 9J. 93, 

95, 97. 98, J06, JOB, JJO, JJJ, JJ7, JJ9, 

6) §!l. ~Y!! estudio~.- st1 procedió a un estudio 

paralelo al anterior. tomando los grupos de prom8dios escolares 

extremos dt1 quince suietos cé!da uno. pllra observtJr cudltts de los 

reactivos ten~an mayor discreptJncia. encontrtfndose los 

siguientes: 

Discrepancia de tres puntos llO*J entre los grupos: 

e 6, J3, 24, 46 y 64. 

F J4, 27. 33, 40, 57, 58. 70, 79, 89, 94. J05. JJB. 

Discrepancia de cuatro puntos entre los grupos: 

C 69, 75, JJO. 

F J9, 28, 4l, 92, JOO, J02. JJ5. 

Discrttpdncia de cinco puntos entre los grupos: 

e J7, 38. 

F 22. 76. 

Dit1crepancicJ de seis puntos entre los grupos. 

e 77, 86, 88 

F no hay. 

Discrepancia de siete puntos entre grupos. 

e 99 

F 90 
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2 
lfediantc la tort11ula de X par•a variables dicotomizadas, con la 

corrección para la dit1continuiddd ide.sd12 por Y4ttJs se procedió a 

la obtencion de los nactivotJ que fueran significativamente 

diferentes entre las dos mitades de la muestr•. Elite estudio se 

cruzó con t.!l estudio do JinearidrJd en un mínimo de tres grupos. 

obtenidndose Jos siguientes rer!Jctivos (#ier-Zrtmudio. 1976): 

Reactivo. qu• .. nti•n•n lin••rid•d 

2 
N R X p 

1 9 4.45 .05 
2 15 3.54 .JO 
3 19 5.75 .05 
4 2J 3.54 ,JO 
5 22 4.60 .05 
6 38 3.60 .JO 
7 58 5.12 .05 
8 75 8.20 . OJ 
9 76 3.40 .JO 
lO 86 2.85 ,JO 
JJ 90 7.62 .OJ 
J2 96 3.72 .lO 
13 99 .9,38 . OJ 
14 100 2.81 .JO 
15 115 5.63 .05 

2 2 
F0RJtULA DE YATES: X e - n ( ad -be - n 2 J 

(a+b) (c+dJ <a+c) (b+dJ 

Dtlspu~s de haber descrito 81 procedimiento seguido por llier

Z~udio para la reducción de Ja pruebe! de h4bitos de estudio de 

f!/. F. Brotm. es nece11ario explicar lo que es el an~latJis de 

reactivos. Y ya que ~ste es realmente el objetivo principal del 

presente trabajo •. en el siguiente capitulo se describir4 a qu~ se 

refjtJre el i!ln4/isis de reactivos~ la conridbilidad y lél validez 

de un instrumento. 
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111. ANALlSlS DB REACTIVOS, CONFlA/JlLlDAD Y VALlDJ/Z 

3.1 Qu• •• un an411•1• de reactivo•. 

La familiaridrJd que se tiene con las ttlcnicas y Jos conceptos 

básicos del análisis de reactivos1 al igual que el conocimiento 

de otras fases de Ja elaboración de las pruebas1 puede ayudar al 

usuario en Ja evaludción de ~stas. Los reactivos pueden 

analiz12rse: ti) cualit12tivamente1 segan su forma y contenido; Y 

b) cuantitativ12111ente1 de acuerdo con sus propiedades estilticrJs. 

aJ ~cualitativo.- incluye Ja consideración de la validez 

de contenido1 donde hay que analizar sistemdticamente el drea de 

contenido que se pretende probdr para tener Ja seguridad de que 

Jos aspectos principales est4n adecuadrJ1Dente cubiertos por Jos 

reactivos de Ja prueba y en las proporciones correct~s 

(Anastasi. 1980). El contenido debe definirse con amplitud para 

incluir en dl los objetivos principales. tales como la aplicación 

de lo6 principios y la interpretacjón de los datos. aaf como el 

conocimiento f6ctico. Adem6s como mds adelante se expondrd. Ja 

validez de contenido depende de la pertinencia de las respuestas 

del individuo respecto al 6rea de conducta que se estd 

con6iderando. y no de la aparente adecuación del contenido de 

reactivos. La sdla inspección del test no puede revelar Joa 

procedimientos empleados realmente por los sujetos al resolver el 

test. Tambidn. es importante evitar cualquier tendencia o 

generalización en Jo reEerente al contenido de Ja prueba. 
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La validez de contenido en una prueba se consigue desde el 

comienzo por medio de Ja elección de los reactivos apropiados. 

"La preparación de dstos va precedida por un examen concienzudo 

y sisttJ~tico. haciendo las rt1visiones bibliogrrfficas necesaricts, 

ctsf como por consulta con expertos en lo referente CJ la 

construcción de pruebas " (Anastasi. 1980, pdg. 104). Asf mismo. 

se debe hacer una valoración de los reactivos mediante 

procedimientos eficaces para su redacción. 

bJ ~cuantitativo,- incluye principalemnte la medida de 

dificultad y validez de los reactivos. T11nto 111 v.tlidez como la 

confiabilidad de cualquier prueba dependen. en tlltima instancia, 

de las caracteristicas de los reactivos que la componen. Se puede 

conseguir por adelantado que una prueba tenga alta validez y 

confiabilidad por medio del anrflisis de reactivos. y se puede 

mejorar adn /IMs a trav's de la seleccidn. sustitucidn o revisidn 

de los mismos. 

El an~lisis de reactivos permite abreviar una prueba. y al miSlllO 

tiempo aumentar su confiabilidad y validez. En igualdad de 

circunstancias. una prueba mds larga tJs m6s confiable y v61 ida 

que una corta. 

La supresión o adición de elementos en una prueba producirrf 

cambio:s en la validez. Todos estos c6lculos de cambio en 14 

confiabilidad o Ja v12Jidez se hayan relacionados con el 
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o acortamiento de los pruebas. mtJdiante un11 

selección de reactivos hecha al azar sin el ~nellisis de Jos 

mismos. Sin embargo. cuando se abrevia una pruebd. eliminando Jos 

reactivos menos satisfactorios. el resultado puede ser m~s vdlido 

y confiable que el instrumento original mifs largo fAnastasi. 

1980). 

Cabe mencionar. que el primer paso estadlstico que se lleva a 

cabo en el proceso de construcción de un instrumento. etJ el 

andlisis de reactivos. Para fines del presente estudio etJ de 

vital ·importancia exponer que existen diferentes procedimientos 

para realizar dicho andlisis. Se ha visto que existe concordancia 

entre los resultados obtenidos por diferentes m~todos de 

an6lisis. En este caso. se describiran tres procedimientos 

generales: 

1.-~ Correlacional <reactivos-calificación total).- el 

primer paso en el an~lisis de reactivos es correlacionar a cada 

reactivo con las calificaciones tot~les. independientemente del 

que sean. Si son reactivos de opcjón mllltiple. el 

coeficiente de correlación producto-momento de Pearson es el 

ddecuado; si los reactivos son dicotómicos. el coericiente de 

correlación biseral-puntual es el correcto. Los coeEicientes 

obt~nidos se ordenar~n del m4s alto al lllds baJo~ y s~ 

especificard cuales de ellos tienen correlaciones significativas. 

por Jo menos con una p - 0.05. 

El siguiente paso es escoger aquellos reactivos que tengan 
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correlaciones iguales o maycreB a 0.20 y con estos iniciar una 

prueba ds consistsncia interna pllr.! ver sj CU111plen con lll 

confiabilidad establecida como deseable tr-0.80). o mds. 

·Si los redctivos que se hlln elaborado son de dos opciones. la 

prueba de consistencia interna deberd calcularse con .,¡ 

coeficiente Kudder-Richardson 20. si los reactivos son de opción 

maltiple (tres o m4s opciones). el coeficiente adecuado para 

determinar su consistencia interna serd el Alfa de Cronbach. Si 

el conjunto de reactivos alcanza el nivel de confiabilidad 

deseado (r•0.80) como mtnimo. se podrla considerar que el 

andlisis de reactivos estd concluido (Anastasi. 1980). 

2. - ~ ~ Grueos Contrast,:rdos Ccomparocidn ~ l.!! .PJ:::YW 

IJ..- ~ste es otro procedimiento de ,:rndlisis de reactivos. el cual 

consiste en averiguar si Jos reactivos discriminan 

individu12lmente entrtt 12quellos suietos que obtienen 

calificaciones 

totales bajas. 

totales altas y los que obtienen 

En virtud de lo anterior. se 

calificaciones 

conoce el 

procedimiento de andlisis de reactivos como discriminación entre 

grupos contr4stados. 

En este c4so. el primer p,:rso consiste en obtener una calificación 

total p12ra todos los sujetos y ordenarlos de puntajes m6s altos 

d puntajes ~s bajos; posterjormente. se tomrJ el 25* superjor y 

ttl 25 * inferior del total de los sujetos. y de est12 manera StJ 

formrin Jos grupos de contrastacidn: grupo alto y grupo bajo. 
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Cuando Jos reactivos son de opción mlJltiple ttres o mtfs 

opciones). y dstc!S hc!n sido pest1dc!s (c!rbi trdric! o empJ·ricamente) 

de manera que el puntaJe mifs dlto corresponde e! la opción que 

indice! una mayor posesión del atributo que se estcf midiendo, y el 

mifs bajo corresponde a aquel la opción que indica un1J menor 

posesión del atributo en cuestión, Posteriormente, se procede a 

efectuar une!. prut1ba ."t" pariJ cadct uno de los rttctctivos, 

comparctndo al grupo dlto con el grupo b1Jjo. Una vez cctlculadas 

las "t 's .. para todos y cadct uno de los rec!ctivos, se orden12n de 

lnc!yor a menor y St!I determina el nivel de significancia para cada 

una. Se eliminan todos c!QUellos reactivos que no obtuvieron un 

nivel de signifjcanacit1 de por Jo menos p•O. 05, y a continuación 

se t1scogen los prjmeros treinta reactivos con las "t 's" aHs altas 

y se procede a determinar su consistencia interna con un Alfa de 

Cronbach. si estos alc4nzan la confic!bilidad deseada f~--0.80) o 

mds, termina el 11ndlisis (An11st11t1i; 1980). 

3. Comeare1ción .92D. Chi ~- - esta prueba COllJpl!ra medianas de 

las respuestas de cc!da rec!ctivo entre dos grupos: el alto y 81 

bajo, La hipótesis implícita s~hala que el grupo alto responder~ 

en promedio con un puntaje mifs ctlto en cada reactivo. y que en el 

grupo b~jo responder~ en promedio con puntales m4s b4jos, donde 

se podr4 comp4rar medias de respuesta de cada reactivo. Si en la 

investigación St!I desea compl!rar distribuciones de frecuencias de 

respuestas. puede ut i 1 izar 1'2 pruebct de Chi Cuadrada de manera 

semejante a la prueba anterior, es decir. despu~s de he1ber 

cctlificado 4 todos los sujetos y obtenido sus ce1lificc1ciones 
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totales. se ordenan de mayor a menor y se sacan los grupos 

extremos: grupo alto 25% y grupo balo 25•. pero ahora en vez de 

comparar medias. se procede a 

frecuencia con Ja prueba Chi 

comparar distribuciones de 

Cuadrada para dos muestras 

independientes. El procedimiento se lleva a cabo para todos y 

cada uno de los reactivos. 

De e5ta manera se ordenan lotJ reactivos de acuerdo al t12ma:/fo de 

Ja Chi Cuadrada. de mayor a menor y se desechan aqudllos que 

obtuvieron valores "p" mayores a O. 05. En este. caso se debe 

reunir un criterio mds: la djstrjbución de liJB frecuencias debe 

estar "encontradi!!". es decir. las frecuencias m4s altas deben 

estar en los extremos. superjor p12rct el grupo alto e inferior 

para el grupo baJo. Se escogen los primeros reactivos que tienen 

altos valores de Chi~Cuadrada. niveles de significancia iguales o 

menores a 0.05 y distribuciones de frecuencias "encontradtts" o 

"cruzctdas". y se les aplica la prueba de consistencia interna 

correspondiente esperando alcanz12r la confiabilidad adecuada 

(r-0.80) (Anastas;, 1980), 

4.- Formas !J.!!. distribución !distribución~ 

individuales).- en este caso. se realizo un 

de reactivos 

andlisis de 

Frecuencias para cada reactivo y se procede a observar en valores 

de Skewness y de Kurtosis. Se recomienda que ambos valores seon 

lo m~s cercano que se pueda a O.O. desgraciadamente no se cuenta 

con un criterio estadístico externo que sehale qu~ tanto se puede 
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alejar en valores de Skewness y Kurtosis del O.O sin psrder la 

normalidad de la distribución. Debido a ésto, lo que se hace por 

lo general es observar estos dos valores (Skewness y Kurtosis), 

en todos los reactivos y eliminar aquel los que se disparan. es 

decir. en términos generales estos valores son bastante 

homogéneos para un conjunto dado de reactivos. y ast cualquier 

reactivo que se aleje de los valores m4s o menos semejantes de la 

mayoria quedar4 eliminado. 

Otro criterio que se puede emplear para asegurar la norttJiJlidad de 

la distribución de las respuestas a los reactivos individuales. 

es el considerar en el andlisis de frecuencias también. que 

ningdn reactivo tenga 50% o mifs de las respuestas en una sola 

opción de respuesta. Este criterio puede tomarse aisladamente. o 

en conjunción con el que so mencionó anteriormente (valores 

cercanos a O.O en Skewness y KurtosisJ. pues en dl'IJbos casos se 

est4 tratando de tener reactivos que tengan una distribución 

nonlHll individual~nte (Anastasi. 1980). 

3.a Para qu• •irv. al andli•i• da reactivos. 

El aniflisis de rectctivos es particularmente pertinente para la 

elaboración de pruebas caseras o locales. como por ejemplo las 

preguntas y los exdmenes preparados por los profeaores para su 

uso en los aulas. El utilizar algun~s de las normas generales en 

la elaboración de reactivos. pueden mejorar notablemente las 

pruebds escolares y vale la pena aplicarlas aón con gru~os 

pequehos. Si a estos niveles se puede ver Ja importancia del 
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significado del andlisis de reactivos. se podría transpolar y dar 

aan mds peso a la construcción de las pruebas m~s delicadas como 

son los instrumentos que se usan como pruebas de orientación 

psicológica. Para ~sto. se debe tomar en cuenta todo lo referente 

a las instrucciones. calificación y opciones de respuesta en 

relación con el nivel de medición fAndreJde. 1986). 

El nivel de medición de los reactivos lo emplean algunos 

científicos sociales como un sólo indicador o reactivo. como 

indice de algón atributo (Reidl. 1986). En este caso. es 

pertinente conocer el nivel de medición que se est4 obteniendo al 

hacer uso de este procedimiento. Es entonces conveniente senalar 

los niveles de 111t1dición de los diferentes tipos de reactivos 

existentes: 

a} ~ preguntas abiertas. - en este caso el nivel de medición 

depende del an4lisis de contenido que se emplea para las 

respuestas que la pregunta arroja. Por Jo general. las respuestas 

que se dan a las preguntas abiertas no son stmcillas ni cortas .. 

ni anicas. sjno que constjtuyen ideas complejas y muy ~plias: 

esto significa que de entrada no se obtiene una respuesta dnica. 

sino varjas y por lo tanto la fOnM de an41 is is que escoJa el 

investigador ser~ Ja que determine el nivel de medición. 

Si el investigador decide escoger anicamente Ja primer idea 

completa que presente la respuesta. puede considerarse que la 

medición es nominal. si estas respuestas conforman categorfas 
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descritas y excluyentes de andlisis~ Pero si esta rJnica idea 

completa es juzgada como representando algón grado de atributo. 

se estd midiendo en el nivel ordinal. 

51 el investigador decide analizar todas las idetts complettts de 

la pregunta abierta (circunstancia ~s frecuente). seguird 

midiendo a nivel nominal. Si emplea categorias discretas d8 

respuesta. si decide colocar a lo largo de un continuo una 

catogorfa (de ttcuerdo a la frecuencia de apariciones de tal 

categorfa para el sujeto 1). ya estd midiendo a nivel ordinal. 

T4mbitln estll midiendo a nivel ordinal si la suma de lrJ frecuencia 

de respuesta en una categorfa se ha definido como indicador de 

tniJyor cantidad de atributos. Es decir. si se coloca ~l sujeto 1 a 

lo largo de un continuo de menos a m~s de un atributo en función 

de Ja frecuencia de respuesta por categorfa. se Je est~ ordenando 

y por lo tanto se le estd midiendo~ nivel ordinal. La misma 

lógica se aplica a los reactivos de tipo ll6todo de Caso o 

Historias Libres o Respuestas Libres. 

b) Preguntas dicotómicas- en este caso las respuestas son de 

nivel nominol fPor ejemplo: "s:f" -"no". "cierto"-"falso". 

"correcto"-"incorrecto". etc.). 

c)Listas BJl.. chequeo Q coteJo. ordenación !!.J1. reactivos fl.§. opción 

mrlltiple z escalas ~ calificación.-(de cualquier mlmero de 

opciones mayor que dos) aqut se están midiendo las opciones lJ. 

nivel ordinal. 
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d) ~ arélficas ~ clasificación- al tener un origen o punto 

cero, arbitrariamente establecido (al centro o en algunos de los 

extremos) y al registrarse distancJas entre dos. se estci midiendo 

a nivel int'ervalar (Thorndike y Hagen. 1970). 

e) 61. nivel fl!1 medición del .con junto 4§. reoJctivos. - se obtiene a 

trav4s del t1mpleo de índices o instrumentos construjdos por 

varios reactivos. de manera tal que se logre medir el atributo en 

cuestjón de una forma confiable y vdlida. 

Pdra conocer el nivel de medición que requieren los reactjvos es 

importante conocer las caractertsticas de estos niveles. Estos se 

descrjben a continuación. 

Cabe seflalar. que para la construcción de .instrl.UDt'ntos es 

importante saber que el sistema de calificación que usualmente se 

emplea al inicio de la elaboración de 6stos es nominal. 

1) Nivel Nomindl.- se califica con un peso o ntlmero mt1yor d Ja 

opción de respuesta que indicd que el sujeto tiene m~6 del 

atrjbuto. ~s conocimiento. mds tavorabilidad en su actitud. nés 

tolerencia, m~s tradicionalismo. etc .• es decir. el pesaje 

inicial 

puntaJe 

arbitrario de las opciones de respuesta 

o peso a Ja opción que indica una mayor 

atributo que se est~ pretendiendo medir. 

concede mayor 

posesión del 

21 Nivel ordinal.- tomando en cuenta lo senalado anteriormente y 
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considerando que por Jo gener41 se suma a lo largo del conjunto 

de reactivos,. se4n l!Jstos dicotómicos. 1 istas de cotejo,. 

ordenación de reactivos de opción mlJJtiple o escalas de 

cltJsific4ción. se mide a nivel ordin41 Y" que se postulct que e! 

mayor puntaje. mayor posesión del atributo en todos los ctJsos,. 

especialmente en escaldmiento de personas (Thorndike y Hagen. 

l970). 

3J Nivel intervalar.- este nivel se tJlcanzd con ctqueJJos 

procedimientos o modelos de medición referidos al escalamiento de 

esttmulos,. como en el modelo de pares comparados o el de 

intervalos .Jparentemente igu4Jes. es decir. en aquel Jos casos en 

Jos que un conjunto de Jueces o expertos Juzgan a Jos reactivos a 

Jo largo de un continuo que posee un origen o cero 

4rbitrc1riamente est'!blecido,. y es 6sto lo que se hctce cuando se 

est4 midiendo a nivel intervalar. 

Se mide a nivel intervalar. t41Dbitfn cuctndo Jos puntaJes crudos 

obtenidos por medio de un instrum9nto se trtJnsforman a puntajes 

estandarizados o tipificados: z. stens. stanines. EJ 

procedimiento m4s conocido de Jos mencionados anteriormente es el 

de transformar a puntales Z. la fórmula que se emplea es la 

siguiente: 

z - x-x 
s 

Donde: X• el puntaje crudo obtenido por el sujeto. 

X• el promedio de Jos punt•ies del grupo. 
s- Ja desvidción est4nd~r de los puntajes del grupo. 
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En el caso de tone.r un conjunto 1•eJativamt!nte gt'ande de reactivos 

(20 ó 30J. de dos o tnifs opciones de respuesta que permitan Ja 

aparición de un .Jmplio r.Jngo de calificaciones (teóricamente). y 

de que se tenga una muestra relativamsnte grande (N•100 o m4s) de 

sujetos. Ja distribución de cal i fic.Jciones que se obtiene se 

aproxima bastante a una curvi1 normr!Jl. si dsto es así se puede 

considerar que el instrumento est4 midiendo a nivel int,,rvalar y 

se le debe tratar estadlsticamente como tal (Reidl. 1980). 

Una vez que se considere que el instrWIHJnto ya est4 integrado 

para medir lo que se pretende medir. es importante conocer qud 

tan confiable t!JS t1stcJ información (An4Jisia de Confiabilidad) y 

qu~ tanto los reactivos medir4n lo que stJ pretende lllf1dir 

<Validez). 

Dado lo anterior. en el siguiente apartado se expondr4 la 

importancict de estos c1n6lisis en Ja construcción de Jos 

instrumentos. 

3.3 Por qu' •• n•e•••rlo eontl,...r Ja confiabilidad y ,,.lid•• 
d• lo• in•trueeneo• 

En la c1ctuc1lidad las pruebas paicológicas se encuentrctn en un 

mc::llDlfnto de r4pido cambio y expansión. Existe unit continua 

itf lu•ncia de pru8baB nuevas. de rormas revisadas de antiguos 

teata y de datos 4dicionales que pueden precisar o alt~1~\ll'"· la 

interpretación de las puntuaciones ~e los "ctu~les. La r"pid6z de 

los c4lllbios. junto con el gran nlllnero de pruebas disponibles 
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hacen necesaria Ja confirmación de la confiabilidad y validez de 

las pruebas que se estén tratando de adaptar a poblaciones 

espectfictts. 

La historia de Ja medición psicológica podría considerarse que 

nace a partir de la creación del primer laboratorio de psicología 

experiemental en el ano de 1872. en Alemania. Se crearon durante 

este siglo una gran cantidad de instrumentos. ast como 

procedimientos para conocer. de manera estandarizada y en 

condiciones uniformes. conductas que fueron indicadores de 

atributos que se requerían medir. y jerarquizar esas medidas. 

Una vez que se define el rasgo. se presenta Ja siguiente 

pregunta: ¿cu~les serdn Jos procedimientos u operaciont1s 

requeridos para esti~ar la presencia o ausencia de confiabilidad 

en los instrumentos que se van a utilizar?. 

Antes de difundir una prueba en una población, debe realizarse un 

control minucioso y objetivo de su confiabilidad. El tdrmino 

confiabilidad. segiln se usa en la psicometria. significa 

consistencia. La confiabilidad del test es la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando s~ les 

aplica por segunda vez el misrtJO test o una forma equivalente del 

mismo. Es esencial especificar el tipo de confiabiJjdad y el 

m6todo empleado para determinarla. Y" que la prueba puede 

variar en estos aspectos. De igual manera. debe informarse del 

nlllnero y naturaleza de los individuos sobre los que se realizó el 

control de confiabilidad. 
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Con ""ta info,-maci<>n, /alBI persona1sl que> uti/icc>(nl la prue.ba 

puede(n) predecir si ser6 iguiJJ~nte confiable pariJ la población. 

muestr1J o grupo donde se pretenda usiJr. 

Se debe considerar. que ademds de 1 a confiabilidi!d se debe 

maneil!Jr tambi~n 1.s pregunt4 mds importante que se debe hacer 

sobre cualquier ttJst pt1ic0Jógico y que St!I refiere a su validez. 

Esto es. el grado en que el im1trumento mide realmente lo que 

pretende medir. "L.s validez proporciona un control directo de la 

forma en que el test cumple su función" (Anastasi. 1980. pllg. 

29) •. 

Los te.st.s psicológicos. como cualquier instrumento cientffico de 

presición debf!n adaptarse y utilizarse adecuad41Dente pdra ser 

t1ficaces en la pobl1Jción donde se pretenden utilizar. En el caso 

de pruebas extranjeras. no se deben hacer aplicaciones directas 

tal y como se importan los instrumentos. pues éstos han sido 

creados y estandiJrizados en poblaciones diferentes. incluso lo 

recomendable serfiJ que si un12 prueb12 tue cread12 en y para una 

población especifica dsta deberla tener revisiones periódicas. ya 

que dependiendo de Jos cambios sociales. culturales. etc .• que 

pudieran presentarse en el lugar. la prueba con el tiempo se 

vuelve obsoleta y sus niveles de efectividad dejan de rendir lo 

necesario y suficiente. 

Para conocer el nivel de confiabilidad de un instrumento. se 

puede hacer et través del mdtodo "Kudder-Richardson 20" o "Al fil d~ 
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Cronbach" (tal como se describen en el apartado 3.1 del presente 

capftuloJ. 

Para saber si un instrumento tiene o no validez. se puede usar 

cualquiera de- los tipos de v12Jidez que se describen a 

continu12ción. Estos no son los únicos. pero de acuerdo con Ja. 

revisión hecha al respecto. se consider12ron los mtJs importantes. 

3,4 Tipo• de VaHdes 

De manera concreta se mencionaran Jos conceptos bt1sicos de los 

diferentes tipos de validez. pero antes de describirlos es 

necesario saber que se entiende por Validez. 

un instrumento es v6lido cuando mide lo que pretende 

medir .. , si se elaboró para medir inteligencia y la mide. es que 

ese instrumento es vt11 ido. Aunque, su definición es sumamente 

sencilla. 12Jcanzarla es uno de los problemas m~s frecuentes en 

medición •.. " rReidl. 1985: pifg. 281. 

Los tipos de validez son los siguientes: a) validez de contenido. 

bJ validez empfrica y c) validez estructur12J. 

•) L• v•lid•• de contenido _se refiere esencialmente al ex12men 

sistem~tico del contenido del test p12r12 determin12r si comprende 

Un4 muestra represent12tiva de la forma de conduct12 que ha de 

medirse. Se emplea corrientemente este procedimiento de 

v12Jid12ción 121 v12lor12r las pruebas de rendimiento. Uha de las 

dificultades con las que frecuentemente se topan los 
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profesionistas interesados en trabajar diversos instrumentos de 

medición. estriblt en el muestreo de contenido. Hay que analizar 

sistem4ticamente el 6rea de contenido que hll de probiJrse para 

tener la seguridad de quo todos Jos aspectos principales est4n 

adecuadamente cubiertos por los elementos o reactivos del test y 

en las proporciones correctas. ya que f6ci lmente se puede 

sobrecargar un drer!I determinadr!I. perdiendo asf le! objetividad. Es 

muy importante que el drea de contenido que se est~ considerando 

se describa anticipi!di!mente. y no hacer lri definición une! vez 

preparado el test. El contenido. pues, debe definirse con 

c!Dlplitud para incluir en él los objetivos principales. tales como 

Ja aplicación de Jos principios y la interpretación de los datos, 

Tt!mbit1n es import12nte prevenirse contra cualquier tendencia d 

generalizar demasiado respecto al contenido probado por el 

instrumento. La validez de contenido en un test se consigue desde 

el inicio por medio de le! elección de reactivos t1propü1dos. y 

cuando se trata de construir sin tener experiencid. lo mejor es 

hacerse asesorar por expertos en el drea. ya que de éstos 

dtJpenderr1 el éxito o frdcaso del trabajo (Anastttsi. 1980. pdg. 

1061. 

b) Lit valid•• ..,,1rtca 0 de criterio·- indica ltt ericdcia de una 

prueba para predecir Ja conducta del individuo en situ(lciones 

especificas. El término "predicción" puede usarse en un sentido 

mds amplio. para indicttr a través de un instrumento Ja predicción 
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de cuaJquJ°tJr situación emptrica, o en un sentido mi!s 1 imitado. de 

predicción a lo largo de un interviJlo de tismpo. La expresión 

"validez predictiva" se utiliza en este r11timo sentido 

precisamente. La informe1ción que brinda Ja validez de predlcción 

es m~s adecuiJda pariJ aquellas pruebas empleadas en Ja selección y 

clasificación de personaL la contratación de aspiranttts a un 

puesto de trabajo. Ja elección de estudiantes para Ja ensenanza 

superior. estos pueden ser ejemplos del tipo de decisiones que 

requieren conocimiento de la validez predictiva (Anastasi. 1980, 

p/!lg. 109). 

La distinción lógica entre validez emp:frica y 14 concurrente se 

basa. no en el tiempo, sino en Jos objetivos de la prueba. La 

validez concurrente resulta apropiada en las pruebas empleadas 

para el diagnóstico de la situación actual. mds bien que para 

predicción de sucesos futuros. 

Frttcuentemente. se citan como prueba de la 

correlaciones entre una prueba nueva y otras ya 

vcflidas. Cu..!ndo la nueva prueba es una fo~ 

simplificada de otra de uso coman, puede 

validez las 

conocidas y 

abreviada o 

considerarse 

adecuaddlllflnte ttste tlltimo como medida dtt critttrio. L4 validez 

emp:frica 

ttn los 

es l~ m4s apropiada para estudios de validación local, 

cuales hay que comprobar la eficacia de una prueba con 

respecto a un programa especifico. Como me1or puede describir!Je 
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la valjdez empiricCJ. es como la validez prlictica de una pruttba en 

una situación especifica (Campbell. 1960. pdg. 151. 

Cualquier pruebiJ puede V"-1 idarse comp"-r~ndola con tantos 

criterios como usos espectficos tenga. Cualquier metodo para 

estiaur la conducta en curJlquier siturJción podrirJ proporcionar un 

criterio de medidll para i!lguniJ finrJJ idi!d correct.J (AnastiJsi. 

1980. piig, 1101. 

cJ L• v•ltd•• ••tructur•l·- se refiere a Ja estructura fi!ctorial 

que es muy importanttt en aqu6J los instrumentos construidos para 

medir concttptos o constructos hipot6ticos complt!J}os. Esta Vfl.lidez 

se refiere tambidn. a determinar si el constructo o concepto 

c011Jplejo est4 bien representado en las dimensiones to escalas} 

que constituyen el instrUDJt1nto que.pretende medirlo. Ea decir. si 

el concepto alude "- diferentes dimensiones. 6stas deber~n estar 

representadas en el instrumento. tanto en Ja calidad como en la 

cantidad. 

Para obtener las di~nsiones y los reactivos que las deberdn 

conformar. se analizar4n los datos (obtenidos de la aplicación del 

instrumento) a travds de un an41 is is factorial. 

Con base ttn Jo iJnterior. se puede afirmar que si un instrumento 

no ha pas~do por el proceso de los an41isis de Confiabilidad y 

Validez. no se puede asegur~r que ~ste sea realmente ótil p~ra 

medir lo que dice medir. 
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Los resultados del andlisis factorial deber4n representar. en 

forma adecuada. cada una de las variables que puedan ser 

significativas en la evaluación. La importancia relativa de lo5 

factores (cantidad de varianza explicada de cada una de ellas) 

también deber~ quedar de manifiesto en Jos resultddos. Si sucede 

lo anterior. se dice que el instrumento tiene validez de 

construcción. de acuerdo a su estructura factorial (Anastasi. 

19801. 
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rv. llE1'0DO 

.f. l OBJBTIVOS GEllllRALBS 1 

1. Analizar los reactivo5 qu~ conrormttn Ja 

versión corta de Ja prueba de HiJbitos de 

Estudio de Willi41b F. Brown. 

2. Obt·ent>r ltJ valid"'z y conffabilidtJd de la 

ve~idn corta de Ja prueba de H6bitos de 

Estudio dd William F. BroJffl . 

.f, a PLAJITEIJl!IJNTO DEL PRO&DIA 

Los reactivos de la versión corta de Ja Prueba de 

H6bitoa ds Estudio de fllilli11111 F~ Brown miden Jo 

que pretenden medir? 

.f,3 HIP<T/91/!I 

HIPOTESIS ALTERNA: 

Los r11activoa de la vorsión corta de la prueba de 

h6bitos de estudio de Willi41b F. Brown middn lo que 

pr~tenden ~dir. 

HIPOTESIS NULA: 

Los reactivos de Ja veraidn corta de la prueba de 

h6bitoa de estudio dd llfilliMD F. Brown no miden lo que 

pretenden llHtcJir . 

.. • .. llllE87'1IA 

La mudstra p4ra el andlisis fue tomada# en su mayorfa (450); de 
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Ja investigación sobre "Los hiJbitos en el estudio de los alumnos 

de Ja Facultctd de Psicologta ". y el resto (150) se tomó de! Jos 

estudir.'lntes que acuden iJJ "T12J ler de Técnicas de Estudio" 

(impartido por la Ntra. EsteliJ Cordero Becerra) en la Dirección 

General de Orientación VociJcional la selección fue 

probiJbilfsticamente al azar, y estuvo constituida por 150 

f!studiantes que acudf!n a la Dirección General de Orientación 

Vocacional (IJGOVJ de la UNAll. La selección de Ja muestra de la 

Facultad fue probabilísticct estratificadct proporcional al azar 

(Vill6gas. 1986). Sus edades fluctuaron ~ntre los l8 y los 22 

afros. 

Citbe se/lalitr. qufl se aplicó el instrumento it 600 sujetos debido 

a que para realizar un análisis de reactivos y comprobación de 

confii!bilidad y vcJlidez de una prueba. se requiere de 5 suJ·etos 

mfnimo por reactivo (que tengct el instrun1ento). En el caso de la 

versión corta de Ja prueba de h6bitos dt!J estudio de Wi 11 ictm F. 

Brown que estd constituida por 120 recJctivos. se decidió 

seleccionar a 5 sujetos por reiJctivo, dando por resultado (120 x 

5) 600 sujetos. 

4. !S E$Cl!NAR10 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo en la Facultad de 

Psicologf a (450) y en la Dirección General de Orientación 

Voc4cional (150) de la fJNAll¡ a 14 cual asi6ttan los sujetos 

seleccionados. En iim.bos lugares se les pidió a Jas iJutoridades 

correspondientes que permitieran Ja aplicación de acuerdo a la 

disposición de la muestra. 
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.f. 6 INn'R/Jll11NTO 

Se utilizó la prueba de H~bitos de Estua;,, de William F. Bro.,n. 

Este jnventario funciona "n forma individual y en forma 

colectiVtJ, El folleto presenta el jnventiJrjo en 120 frases. las 

cuales deben ser contestadas (Cierto - Falso). para obtener los 

puntajes de las diferentes escalas. 

ESCALAS Dll LA PllUUA DB HAIJl'l'OS DB Bll'ITJDIO 
DB IJROllN Y HOLTZllAN 

su forma original est~ c011Jpuesta de 60 reactivos de los cuales se 

derivaron las tres escalas que a continuación se describen. 

Baca l • No. 1. - (BOE) Org1nis1clda ttt1 ltlr.tllJUe. - En gMera l "l 

alw:ono retlne los libros y el ID4terial necesorio para estudiar. 

Estudia siempre en un lugar· fiJ·o y 4decuado. con buena 

ilJJJDinaci6n y sin factores de "distracción. Se prepara por 

anticipado para Jos ex~menes y hace sus trabajos con tiempo 

suficiente. Dedica sus ratos libres para estdiar y revisar tJUs 

apuntes. Organiza su ti"mpo para estudiar sin intl!rrupciones y sn 

lugares silenciosos. 

Los reactivos que la constituyen son: 

l.- Por lo general dejo para el óltimo momento Ja 

preparación de mis reportes y trabajos escolares. 

13.- Prefiero estudiar, en Jugar de leer revistas, ver 

televisión o charlar. 

25. - Por lo general dejo pasar un d:la o mds para revisar mis 

apuntes tomados en e 1 ase. 

56 



37.- Con frecuencia me retraso en una materia debido a que 

tengo que preparar otra. 

49.- Tengo fotografias, trofeos o recuerdos sobre mi mesa de 

estudio. 

61.- Mantengo ordenada mi mesa de estudio con el objeto de 

tener suficiente Jugar para estudiar con eficiencia. 

73. - Prefiero estudiar sin ver o etJcuchar la televisión, el 

radio o el tocadiscos. 

85. - En el Jugar donde estudio se pueden ver con faci J idad 

revistas. cuadros, banderines y muchas cosas mds. 

9'1. - lli estudio se ve perturbado con frecuencia por 

actividades o ruidos que provienen del exterior de mi 

cuarto. 

109.- Cuando estudio me gusta tener a Ja mano Jos libros y 

el mtJterial escolar necesario para no detenerme. 

8-cal• No. z.- (E'TB) xt~ ID.~·- Se concentra en la 

lectura. RtJvisa titulas y subtitulas y el material ilustrativo de 

los libros para tener una idea global de lo que va a estudiar. Al 

tomar apuntes, lo hace usando su propio vocabulario y sólo anota 

lo mds importante. integrdndolo al terminar la clase. Organiza y 

selecciona el contenido de los trabajos. Al presentar sus 

ex4menes trabaja rifpidamente ~ro con cuidado. para tener tiempo 

al final de revisar Jo que contestó. 

Los reactivos que Ja constituyen son: 

2.- Se me dificulta el seleccionar Jos puntos m~s 

importantes al leer un tema. 
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14. - Con trecuenci.i pienso en algo tot.,lmente diferente a lo 

que estoy leyendo. 

26. - No tengo dificultad par" entender mis apuntes de cl.,se 

cuando los repaso. 

38.- No representa ningün problema el seleccionar y 

organizar un tema apropiado para un reporte de trabajo 

semestr'21. 

50. - Me e1tre1so al tomar notas debido e1 que no puedo escribir 

con la suficiente rapjdez. 

62.- Decido con facilidad qut1 y cómo estudi"r pdra un examen 

de seleccjón mllltiple. 

74. - Se me dificulta organizar en secciones lógicas el 

materi~l que debo lJprender. 

86.- PreptJro todo el material requerido en los ex~menes. con 

le1 debida anticipación. en vez de esperar hasta el 

lll timo momento. 

98.- Leo detenidamente las preguntas de verdadero-falso en 

los exdmenes. para no perder puntos. 

110. -Normalmente empleo mucho tiempo en Ja resolución de la 

primera mitad de um1 prueba y. por lo tanto. tengo que 

apresurarme en la segunda. 

Eac«I« No. 3. - (DIE) Notiy«ci6n Rila U .i'alWU.2" - Nuestra 

iniciativa para preguntar sobre sus dudas. Pide ayuda a sus 

maestros en las materias que le son diffciles. Asiste a Ja 

escuela con el objeto de prepararse mejor. y no sólo para pasar 

los ex~menes. Asiste a las cl12ses y dedica mcfs tiempo prJrlJ 
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estudiar que para divertirse. Piensa qUB el estudio es una 

inversión a largo plazo y que asf se logra ser un profesionista 

bri 1 lante. Considera que los maestros se preparan constantemente 

para estar actualizados y de esta manera transmitir sus 

conocimientos sin dejar dudas en los estudiantes. 

Los reactivos que la constituyen son: 

3. - Ne gusta leer 1 ibros de texto porque 

interesantes. 

son muy 

15. - Habitualmente me siento incapaz para concentrarme en 

mis estudios debido a inquietud, aburrimiento o estado 

de 6nimo. 

27.- Las pruebas son sitU&Sciones molestas de las cuales uno 

no se puede escapar y que de una manera u otra hay que 

presentarlas. 

39.- He gustarla abandonar Ja escuela y conseguir un 

trabdjo. 

51.- Siento que las cosas ensenadas en la escuel&S no me 

prepar&Sn para afront&Sr Jos problemas de la vida adulta. 

63.- Los maestros no comprenden las necesidades e inter6ses 

de los estudidntes. 

75.- No dudo en pedir ayuda a mis maestros en las materias 

que se me dificultan. 

87.- Nis maestros no tienen contacto con los eventos y 

sucesos actuales. 

99.- He gusta disfrutar futuros programas educativos o 

vocacionales con mis maestros. 
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111. - Durdnte loJs discusiones acalorad11s con mis compaf/eros 

nunca critico d mis maestros. 

B. -Prueba sobre el E6tUdio Erectivo· - mismoJ que en su versión 

original está compuesta de 125 reactivos y de donde se derivaron 

las siguientes cinco escalas: 

~colo No. 4.- (EORJ Qrientoci6n ~ 111 ~-- El 

estudiante progrctma sus estudios diarictmente en forma sistemdtica 

y constante poJroJ el des.,rrol lo mi1s efectivo. Sabe que influyen dt1 

llJllnera importante p"ra el dt1s.,rrollo de buenos hdbitos para el 

estudio: la i Jumin.,ción. J" temperatur" o 112 venti 1.scj6n del 

lugar donde se .scostumbre estudiar. Se sjente motivado para pedjr 

orientllción de cómo estudii:tr y desl!trrol lar procedimit1ntos 

efectivos de lectura. y de cómo tom"r apuntes. Organiza su 

horario de 12ctivid12des diarias consiguiendo un equi J ibrio entre 

el estudio. Ja recreación y el desc12nso. EstiJ. conciente de que 

los hiJ.bitos efectivos de t1studio en Ja Universidad. est6n 

directamente relacionados con Jos h6bitos eficientes de trabltjo. 

Los reactivos que la constituyen son: 

4. - El adular al maestro es un medio efectivo pdra mejorar 

calificaciones. 

16.- La iluminación. la temepratura y la ventilación del 

cuarto influyen de manerc1 importante en Ja eficiencia 

del estudio. 

28.- El analizar los propios h~bitos de lectura es una 

p6rdida de tiempo pc1ra el buen estudiante. 

40.- Utilizar un horario diario ¡Mra progr.smar el estudio me 

permite dedict1r m12yor tiempo a otnts dctividlldes. 
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52.- Los estudiantes destacados abandonan las activiades 

recreativas para obtener buenas calificaciones. 

64.- La angustia ante el examen es una consecuencia del 

estudio insuficiente, 

76.- La orientación sobre como estudiar es una pérdida de 

tiempo para estudiantes que ya est~n sacando buenas 

calificaciones. 

88. - El ~xjto acad~mico en la universidad se basa casi 

completamente en la inteligencia de cada uno. 

100.- Cuando se sigue un horario de activjdades diarias se 

elimina en gran parte el cambio desorganizado de una 

actjvidad a otra. 

112.- El tiempo que empleo en preparar un horario de 

actividad diaria seria meiorar utilizdrlo en el 

estudio. 

E9cala No. 15 (EOEI Orgonia1ci6n J1UA LL ~--Al h,.cer su 

programa de actividades diarias~ cadd hora de estudio la dedica a 

una materia especifica. Repasa y revisa los apuntes de clase 

inmediatamente después de ésta. Da lectura al libro de texto 

antes de que el maestro imparta su c~tedra. Conoce Jos m~todos 

efectivos para organizar su tiempo en un horario y en el ambiente 

en que debe estudiar. Al iniciar su estudio lo hace primero por 

la materia mds dificil. 

Los reactivos que la constituyen son: 

5.- Si fuera posible, uno deberfa concentrar todtts sus 

clases en tres dtas a la semana. 
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17.- Al preparar el horario de estudio debe ddrsele 

prioridad a los temas que uno prefiere. 

29.- Se deben tener totografias y recuerdos en el escritorio 

parrJ reducir el aburrimiento. 

41.- El escritorio donde se estudia debe estar colocado de 

manera Que permita una buena vista desde Ja ventana. 

53.- Las investigaciones han demostrado que Jos alumnos 

estudian con mayor efectivida.d cuando escuchan el radio 

o el tocadiscos. 

65,- Se debe utiliZdr una 14.mpara de alta intensidad para 

ttliminar el resplandor y la irritación de los OJ·os 

mientras se estudia. 

77. - Los periodicos. revistas y cartas que uno coloca sobre 

el escritorio distreJen y restan atención cuando se 

estudia. 

89.- La 16mpara del escritorio debe estar colocada de tal 

manera que la luz se concentre directamente sobre el 

material estudiado. 

101.- Los compafleros de cuarto deben colocar sus 

escritorios. ya sea uno del lado del otro o uno frente 

a otro. 

113.- Para reducir el aburrimento durante el estudio deben 

colgarse cartelones y recuerdos sobre el escritorio. 

S.c•l• No. 6.- (BCR) ~ ri.. Rlf4«cci4n·- Al tomar apuntes Jo 

hace usando su propio vocabulario y sólo escribe Jo m4s 

importante. /45 definiciones de términos técnicos las escribe con 
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las palabras exactas del maestro. Copia los mapas, tablas y 

grtfficas que el maestro escribe en el pizarón. Compara sus 

apuntes de clase con el libro de texto. Tom.s sus apuntes en torrna 

de cuadro sinóptico. los repasa y revisa inmediatamente despu~s 

de la clase. Al hacer un trabajo de investigación toma sus notas 

en fichas. Antes de empezar un trabajo, recurre a los libros de 

referencid necesarios para real izar un bosquejo del tema, 

oelaboración de un cuadro sinóptico de los apuntes principales. 

Los reactivos que la constituyen son: 

6.- Una carpeta de argollas es mtfs 12propiada que un 

cuaderno de espiral para reorganizar los apuntes. 

18.- El desarrollo de hdbitos de estudio verdaderamente 

eficaces requieren de una inteligencia por encima de lo 

normal. 

30.- Cuando tomamos apuntes de clase debemos tratar de 

escribir las palabras exactas del maestro. 

42.- Las definiciones de t6nnimos técnicos dados en clase 

deben ser copiados en las palabras exactas del mdestro. 

54.- Si la tarea dada por el maestro no ha sido comprendida, 

debo aclar.sr mi duda de inmt!diato y no esperar y 

pedirle a un campanero que me la explique. 

66.- Es preferible utilizar un estilo narrativo. que cu.sdros 

sinópticos para tomar apuntes dtJ clt!lse. 

78.- Un estudiante debe encontrar una buena fuente de 

información y usarla exclusivamente mientras prep.sra 

sus reportes o trabajo final. 
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90.- La calificación que se obtiene en un trabajo escrito 

depende. principal~ntt!, de la extensión del trabaio y 

de la bibliografii! revisad!!. 

102.- La originalidad del pensamiento .Y el greSdo de 

elocuencia son ignorados. en gran parte. cuando se 

califican los trabajos escritos. 

114. - L4 organiz11ción i.nt luye sobre 112 c12l i tic12ción que uno 

recibe en los trabajos escritos. 

&.e•l• No. ?. - (liCLJ ~ .til 1A iltlJa:A· - Detiene ¡,. lectur1t 

de texto a intervalos frecuentes. haci~ndose preguntas que podrla 

formulttr el mttestro y recita en voz baja los puntos principales 

que han sido cubiertos y que requieren estudio. tales como 

nombres. techas. lugares y eventos. Lee con especial cuidado los 

~rratos dirlciles y subraya palabras ~lave y frases importantes 

del texto. que le permitan ~s tarde reconstruir el material 

atendiendo especieSJmente a palabras y frases en letras cursivas. 

tablas, gr~ficas e ilustraciones. 

Prepara tablas sencillas o .diagr~mas de los puntos principales y 

escribe breves resllmenes de tfstos en los 1114rgenes del texto. Lee 

el resumen del capitulo. ast como Jos subtítulos, ilustraciones y 

encabezados y busca respuestas al leer el texto. Relee el primer 

y óltimo p~rrafo de cada unidad para aumentar Ja comprensión y Ja 

contjnuidad. Reduce el olvido replanteando el materjal en sus 

propias palabras. Evita estfmuJos distractores mientras lee y 

revjsa en el texto lo ya visto en clase. para afirm~r y ampJjar 

los puntos principales. 
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Los rerJctivos que Ja constituyen son: 

7.- Subrayar los nombres clave. fecha. lugares y 

mientras se lee un ljbro de historia. 

procedimiento de estudio eficiente. 

eventos 

es un 

19. - Detenerse a definir p11.labras desconocidas mientras se 

estudia es una pérdida de tiempo porque reduce Ja 

velocidad de lectura. 

31.- Tanto las telenovelds como los libros de historia 

deben ser leidos a la mismiJ velocid12d. 

43.- Se debe tener la lectura de textos a intervalos 

frecuentes e intentar preveer las preguntas que podría 

formular el mrJestro. 

55.- LrJ comprensión puede rJumentar si me formulo preguntas 

sobre los subtítulos del tema y busco las respuestas 

conforme voy leyendo. 

67. - El usar pi Jama y descrJnsar en una sil la confortable 

rJumenta Ja eficiencia del estudio. 

79.- El tJscribir breves restlmenes de los puntos principales 

tJn los m¿rgenes del texto lleva demasiado tiempo prJra 

ser prdctico. 

91.- Recitar prJra uno mismo es un procedimiento eficaz en el 

aprendizaje de nombres. fechas y lug11.res encontrados en 

el estudio de la historia. 

103.- El estudirJnte universitario debe evitar subrrJyar el 

texto por Jo que baJa su precio al revenderlo. 

115.- Cuando los puntos importantes han sido vistos en 
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clase. no es nffcesrJrio leer el texto cuidadosamente 

durantt1 el curso. 

e.ct1lt1 No, s.- (ECEJ ~ .lll ~~·-Cuando estudia 

p1J.ra t1xdmenes. se concentra en los conceptos generales y tratit de 

predecir las preguntas que ser6n tormulCJdas por el maestro. Hace 

un cuadro sinóptico de la mi!teril!J y lee los tJpuntes. No de}rJ. el 

estudio para altiml!J hora. Pregunta al maestro el tipo de examen y 

memoriza los puntos importantes si la pruttbo es ob}t1tivCJ.. Revisa 

Jos temas de exd/Den para tener unl!J apreciación completCJ antes de 

contt1starlo. Esboza Jos puntos princiJHJlt1s antes de comenzar a 

t1Scribir y dedica parte del tiempo para revisar orrores. Un 

examen por temas. Jo resuelve eficazmente en forma de cuadro 

sinóptico. Si el examen t1B de tipo Falso-Verdadero. tit1nt1 t1n 

cuenta qut:t la primt1rd conJetura puede ser ld mds correcta. pero 

tiene cuidado especial en 1>4labras como "todo". "ninguno". 

"siempre". y "nunca". No insiste en una preguntrJ problemdticl!J. 

sino que se Ja salta y la revisa despu6s de terminar el examen. 

Si se restan puntos por las contestaciones incorrectas no trato 

de odivinar Jo que no sabe. Solicito del mt1estro aclaror los 

errores y utiliza las pruebas parciales 

auxiliares en su preparación del examen final. 

Los reoctivos que Ja componen son: 

corregidas 

8. - El "matarse t1Studiando" a llltima hora es el medio m~s 

eficaz de estudiar pdra exdmenes objetivos. 

20. - Las instrucciones de "numerar", "ilustrar", o 

"compllrar" en un examen reqieren Ja mismiJ ttJcnica que 

Ja exigida para resolver un examen por temas. 
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32.- Analizar o modificar palabras o frases es una p~rdida 

de tiempo en un examen de selección maltipJe. 

44.- El tiempo empleado en revisar errores seria mejor 

utilizarlo en elaborar los temas de respuestas ycJ 

contestadas. 

56.- Las discusiones en clase sobre los ex6menes ycJ 

calificados sólo son una p~rdida de tiempo. 

68.- Tratar de predecir las preguntas generales que serdn 

formuladas es un procedimiento ineficaz cuando se est6 

estudiando para un examen. 

80.- En Jos ex6menes por temas se cometen menos errores que 

en las pruebas de selección móltiple. 

92.- Cuando se est6 estudiando para un examen de temas * uno 

debe preparase {J4ra reconocer hechos espectficos en 

Jugar de recordar conceptos gen.erales. 

104. - Es meior insistir en Ja respuesta de una pregunta 

problem6tica en un examen. que saltiJrseJ~ y volver a 

elltt m4s tarde. 

116. - Un mediop eficaz pdra contestar un examen por temas es 

resolverlo mediante un cuadro sinóptico. 

C. Encu••ta •obra Hdbito• y Actitud•• hacia •l 8-tudio·~ la cual 

est6 compuesta en su forma original por 100 reactivos de donde se 

obti"nen las cuatro altilDc!S escalas. que se describiriJn a 

continuación. 

Eacala No. 9.- (ERJ Bvitaci<ln-S.tro•o.- Si la tarea a realizar 

es larga o dificil¡ no solamente estudia las partes fiJciles y si 
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se retrasa se pone al corriente sin que se le indique. No "suena 

despierto" mientras estudia. Tennina el estudio atln cuando Je 

parezca aburrido. LLeva Jos apuntes de cada materia juntos y 

ordenados lógicamente y trata de aclarar dudas con el maestro. 

Corrige los errores de sus ex~menes y estudia en un medio 

adecuado, sin factores de distracción. Se concentra en sus 

estudios y prepara sus trabajos con anticipación suti·ciente. 

Prefiere estudiar antes que divertirse. ocupando sus horas libres 

para el estudio. Estudia anticipadamente y organiza su tiempo 

para no retrasarse en ninguna materia. 

Los reactivos que la constituyen son: 

9.- El "sotrar despierto" me distrae mientras estudio. 

21.- Jfe mantengo al corriente en la escuela estudiando lo 

que me dejan dia a dfa. 

33.- Al ponerme a estudiar. normalmente me encuentro muy 

cansado 12burrido o con sueno para hacerlo eficazmente. 

45.- Normalmente termino a tiempo Jos trabaJos asignados. 

57.- Estudio obligado. improvisada y desorganizadamente y en 

el óltimo momento. por Jo que exigen las clases. 

69.- cuando me retraso en ~l estudio por alguna razón ajena 

a mi voluntad. me pongo al corriente sin que me 

:indiquen. 

81.- No puedo concentrarme porque me pongo inquieto. 

malhwnorado o nost~lgico. 

93. - Ne 11 eva mucho tiempo prepararme para empezar a 

estudiar. 
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105.- El modo mds fr1cil de sacar buenas calificaciones es 

estar de acuerdo con todo lo que dicen los maestros. 

117.- Estudio tres o m6s horas diarias fuera de clase. 

EecaJa No. 10. -

reportes. temas 

organizadamente. 

lo que pide el 

( EKr) llAUl:iA.I il ~· - AJ preparar 

o cualquier trabajo escrito. lo hace 

con fluidez y asegur4ndose de haber atendido a 

maestro antes de empezar a hacerlo y as$ 

entregarlo con limpieza. Cuando no entiende Jo que se tiene que 

hiJcer en un trabajo,. pide explicación al maestro. En los exdmenes 

se prepara bien para evitar confusiones. Al tomar apuntes Jo hace 

resumiendo lo mils importante. Al estudiar en el libro de texto 

revisa los dibujos y tablas con especial atención. Se concentra 

de tal 11Mnera. que no olvida lo ya estudiado. Hace sus trabajos 

buscando un modelo o guta. Cuando estudia se detiene 

periódicamente y trata de recordar los puntos importantes. Copia 

los diagrdrnas,. dibujos,. tablas y otras ilustraciones que el 

maestro pone en el pizarrón. Al estudiar para un examen pone los 

diferentes conceptos en un orden lógico,. es decir. en orden de 

importancia. Los ex&menes los hace en limpio y teniendo cuidado 

con la ortografía y la gramdtica en general. Los exdmenes los 

termina a tiempo y los revisa al final, 

Los reactivos que Ja constituyen son los siguientes: 

10.- Cuando estudio para un examen dispongo Jos diferentes 

conceptos que tengo que aprender en un orden lógico. 

22.- He concentro poco tiempo al estudiar. después las 

palabras dejan de tener sentido. 
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34.- Inmediatamente despu.6s de leer varias pdginas de un 

texto no puedo recordar su contenido. 

46.- Siempre reviso mis respuestas i!ntes de entregar un 

examen. 

70.- Salgo mal en los exdmenes porque me es dificil pensar 

claramente y pl.:t.near mi trabajo en un corto periodo de 

tiempo. 

82.- Al tomar apuntes tiendo a ~scribir cosas que mds tarde 

resultd!n innecesarüJs. 

94.- Ne es dificil reconocer Jos puntos importantes del 

1 ibro de texto que posteriormente viem:m en los 

ex~menes. 

106.- Tengo dificultad para escribir correctamente. 

118.- En los exdmenes olvido nombres, fechas. fórmulas y 

otros detalles que realmente se. 

La ••cala No. ll.- (Ali) 4ocoblc.t6o d.ú N&HW· - El alumno 

piensa que los profesores se preocupan por las necesidades e 

interéses de los estudiantes. haciendo sus clases 

tratando de entender a los alumnos y no siendo 

Hanifesta amplio criterio. dando explicaciones 

interesantes. 

tan rígidos. 

en clase o 

contestando preguntas con un vocabulario al nivel de los alumnos. 

Trata de dar una amplia explicación de las dudas. ayudando y 

entendiendo a todos los estudiantes por igual. Sabe que los 

maestros dan sus clases principalmente porque les gusta ensenar. 

Los reactivos que la constituyen son: 

11. - La principal razón de que los estudiantes copien. es 

que los maestros dejan tarel!s ridículas. 
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23.- Los maestros son arrogantes y engreídos al relacionarse 

con Jos estudjantes. 

35.- Los maestros hacen sus materias demasiado difíciles 

para el estudiante promedio. 

47.- A los maestros les gusta ejercer demasi.Jdo su 

autoridad. 

71.- Para el estudiante promedio es casi imposible hac8r 

toda la tarea que se le deja. 

83.- Los maestros ponen deliberadamente las fechas de examen 

al dfa siguiente de algón evento social o cultural 

importante. 

95.- Los maestros tienden a mostrarse sarc6sticos con los 

estudiantes de mds bajo rendimiento y ridiculizarlos 

dfJlJJasiado por sus errores. 

107.- Los maestros son demasiado rígidos y de criterio 

estrecho. 

119.- Los maestros tienden hablar demasiado. 

e•c•l• No. J2. - (AEDJ Actpt•ci6a ~ 1A Educaej6o·- Estudia 

todas las materias independientemente de la simpatía que sienta 

por los maestros y de cudnto le gust12 la m12teria. HrJce sus 

trabajos con suficiente habilidad para elegir los temas y 

reportes a entregar. Lee con inter6s y atención sus libros de 

texto. Piensa que a Jos maestros les gusta tratar telDi!s y eventos 

de actualidad con sus alumnos. que las calificaciones son justas 

y re~leían Ja capacidad con bastante presición. Estd convencido 

de que la escuela lo prepara para afrontar los problemas de Ja 
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vida adulta y al estudiar Jo hace con e.l fin de ap1·ender y no 

sólo para obtener un titulo. 

Los reactivos que Ja constituyen son: 

12.- No vale Ja pena el tiempo. dinero y esfuerzo utilizados 

en conseguir una prepartJción universitaria. 

24. - Las calificaciones se basan m6s en li! hlJbilidi!d para 

memoriz12r. que en. la habilidad parlJ pens4r y analizc!lr 

las cosas. 

36. - ltle siento confuso e indeciso acerca de Jo que deberfan 

ser mis metas educ4tiv4s y profesiont1Jes. 

48.- Después de Jos primeros dtas de clase pierdo inter~s en 

mis estudios. 

60.- Aón cuando no me guste una materia. estudio mucho para 

s4car buena calificación. 

72. - La falta de interés en mis estudios me dificulta el 

mantenerme atento cuando estoy leyendo el texto. 

84. - Estuiarta m.is si tuviera m12yor 1 ibertad de escoger las 

materias que me gustan. 

96.- Divertirse y disfrutar de Ja vida Jo mejor posible es 

m~s importante que estudi.!1r. 

108.- Algunas de lc!s materias son tan aburridas que me tengo 

que esforzar para llevarlas al corriente. 

120. - Nis calific12ciones refJej12n mi capacid12d con bastante 

precisión. 

El material utilizado por Jos sujetos consistió en 

cuaderni 1 lo. hojas de respuestd especiCJ.les y 16pices. 
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entregaron sepdraddmente Jos cuadernillos y las hoj.Js de 

contestación. El material del administrador inclu:ta claves parct 

calificar manualmente. perfiles y criterios de evaluación. 

A continuación se describird el proceso de calificación de Ja 

pruebd. 

TABLA DE DIAGNOSTICO 

71 80 
61 70 
51 60 

50 
40 49 

30 39 
20 29 
10 19 
o 9 

Superior. 
Superior al t6rmino medio. 
Término medio superior. 
T6rmino medio. 
Tt:trmino medio inff!lrior. 
Inferior al t6rmino medio. 
Inf8rior. 
Nuy inferior. 

Deficiente. 

19 Calificación.- Antes de calificar cada hoja deb:fa ser 

ex41l1inada, si se encontraban preguntas sin contestar o respuestas 

dobles a una pregunta, se solicitaba .Jl sujeto rectificar su 

respuesta. Despu~s. se aplicaba la plantilla de calificación y se 

procedía a contar los puntajes brutos para cada escala, 

contandose las respuestas correctas en cada column4. las cuales 

correspond:fan a los lugares ennegrecidos que aparec:fan en las 

perforaciones de la plantilla clave. Este puntaje bruto se 

anotaba en 1~ escala correspondiente del perfil para 

posteriormente ser trazado (Anexo D). 

2Q Trazo fl!J.1 Perfil- para realizar este trazo. se colocaban 

puntos o cualquier otra forma pdra marcar en los lugares 

correspondientes el puntaJe en bruto de cada una de las escalas 

en el diseno del perfil. Posteriormente. se untan las marcas con 

uni!f 1 :tne4 continua (Anexo D). 
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39 Codificación del Perfi 1. - para la codificación se anotaban las 

puntuaciones en form.J decreciente. seplJréJndo con un guión llJS que 

quedaran entre cada 10 punta}tJs "T" hasta llegar a 60. Los que 

estaban entre 40 y 60 se encerraban en un par~ntesis. separando 

los puntaJes de 50 a 60 de los puntaJes de 40 a 50 mediante un 

guión. Se continuó con Jos puntajes infereriores et 40, de Ja 

misma forma que con los superiores. En caso de tener un puntaJe 

exact.smente en T•50, se encerraba entre guiónes dentro d• las 

puntuaciones que hab1an sido encerradas en el pardntesis. 

Ejemplo: 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Escalas 

5 7 8 10 8 10 9 8 8 7 9 6 P. Bruto 

41 50 58 68 52 83 56 55 64 59 57 44 P. "T" 

6 -o -4 - 9 (10 3 11 7 8 5 -2 -121 Código 

Para traducir lo tJnterior (de acuerdo a la table1 de diagnóstico). 

se deb1a anotlJr la siguiente descripción: "el sujeto es eficiente 

en id escala 6: es superior al tdrmino medio en lds escalas 4 y 

9: est6 en tdrmino medio supttrior en las escalas 3. 5. 7. 8. 10. 

y 11: es tdrmino medio en léJ escalCJ. 2: y estd en el t6rmino 

inferior en las escallJs 12 y 1 '' (llier-ZtJ.tnUdio. 1976). 

Cabe seffalar. que si se tiene mayor interds en Ja forma de 

calificación de la versión corta se puede revistJ.r el tr~b12jo de 

Jtier-Zamudio (1976) t!l respecto. Ademds~ se consider12 importtJ.nte 

mencionar aqu1 que existe otra form12 de calificación propuesta 

ten 1986) por las profesords Enedina Vil ltJgas Herniindez y Estela 

Cordero Becerra profesoras de psicometrü1 de la F"cult"d de 

Psicologfd de la UNAN. 
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Debido a que Jos fines del presente trabajo no fueron describir 

Ja forma de evaluación y codificación de la prueba. sólo se 

menciontJn como infonnt!lción t!ldicional. 

4. 7 PROCEDINIENTO 

El primer paso en la administración. fue proporcionar a cada 

sujeto una hoJ'tJ de respuestds y un Jdpiz. así como solicittJrle 

escribiera claramente su nombre y otros datos generales. Despufls 

se distribuyeron los cutJderni l los. uno ., ctJda sujeto 

solicitdndole que no lo tJbriera hasta que se ltt indicara. Esto. 

con el fin de poder tener mayor atención por parte de Jos sujetos 

para cuando se le dieron las instrucciones. 

Finalmente. se leyó ltJ consigna en voz alta. en tanto que los 

sujetos la lefan tambi~n en silencio en sus respectivos 

cuadernillos. Se respondió a cualquier pregunta que puedieran 

tener y se les recordó no marcar sus respuestas en el 

curJderni l lo. indicdndoJes el momento en el que podían comenzar. 

Era recomendable observar si Jos sujetos habfan entendido lt!ts 

instrucciones contestando correctamente en las hojas de 

respuesta. El exiJminador nuncd se quedó cerca del su}eto mucho 

tiempo. ni mostró especial interds en sus respuestas. 

No existió lfmite de tiempo. pero se considera que las respuestas 

dadas con prontitud eran mejores que las dadas despuds de larg4 

deliberación. Una vez que se estuvo rrente ~l grupo. ss les 

dieron las siguientes instrucciones: 
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"Este inventario consta de oraciones o proposiciones, 
Lea cada una y decida si es cierta o falsa. Usted debe 
marctJr las respuestas en la hoja de contestacione·s. si 
la oracjón es CIERTA. o mds o menos cierta. rellene con 
l~piz el circulo en el renglón "C". Si la oréJción es 
FALSA. o m~s o menos falsa. rellene el circulo en el 
renglón "F". A 1 marcar su respuesta en 1 a hoja de 
contestaciones. asegúrese que el ntlmero de la oración 
corresponda al nWnero de la respuesta. Rellene bien sus 
tndrcas. Si desedl cambiar dllguna respuesta. borre por 
completo Ja que quiera cambiar. Trate de ser SINCERO 
CONSIGO NISHO y use su propio criterio. No deje de 
contestar ninguna pregunta. 

NO MARQUE ESTE FOLLETO" 
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V. RESULTADOS 

se consideró que pdra me_ior comprensión de Jos resultados que a 

continuación se describirdn, se explicara Ja estructura de este 

c4pftulo~ id cual quedó conformada de Ja siguiente manera: lJ se 

haril Ja descripción de la muestra utilizada en el presente 

trabdjo: 2) se expondr6. el an.1lisis de los reactivos que 

conforman la versión corta de liJ. prueba de h6.bitos de William F. 

Brown: y 3) se expondril el proceso de andlisis que se les aplicó 

a Jos reiJ.ctivos que discriminaron. 

5.l ~•cripcidn de la mue•tra. 

Respecto al sexo. el 71. 8* (4311 eran mujeres; el 23. 4* (146) 

eran hombres y 3.8% (23) de la muestra no respondió a esta 

pregunt12. 

En cuanto a la edad, la media fue de 22. 9 aflos. en un rango de 

edad de 18 a 36 anos. 

5.2 Andli•i• d• la ver•idn corta de la pruebll d• hdbito• de 

••tudio de 11.F. Bro,,,., 

La versión corta de la prueba de h6.bitos de estudio de W. F. 

Brown consta de 120 reactivos agrupados en 12 escalas conformadas 

por 10 reactivos citda una. 

Como primer 

estudio de 

paso para el andlisis d6 la prueba de h4bitos de 

Brown. se ll6varon a cabo Alfas de Cronbach para 

conocer la consistencia interna de cada escala postulada por 

Nier-Z.Jmudio (19761. El valor alfa de Ja escala total fue de 

de los raect.ivos que las conforman se presentan en las siguientes 

12 tabldS. 
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En lo que respecta a la escala de Qrganizaci6n del Eotu:lio (IDEJ • 

se obtuvo wi Alfa de .42 (Tabla lJ. 

T A B L A l. A!W.ISIS !E ~ !E LA <nlFIABILIIW) JE 
LA ESCM.\ JE CRlANIZACictl DEL !SruDIO 

mcmo OlllllJC!lllllll-!tJ!IL 

ll>rlopral dtjopmolllti., 
-*•to 11 pnpmci61 di 1is Rporta 
rtnbljceesailem. .lil8 

Pnfi1ro eshlliu 11 l• di l•r ntiita, 
'" teluioidl o clllrlar. 1 .ll44 

Por lo gt•rtl deJO puu • 41• o lb 
p1r1 11ti11r lia 1pmtn t-*'5 eu el•. .2711 

O. fncanc:il • ntruo 11 • •teril 
dobi&.11111t-.1111J1RP111rot11. .ll14 

Tngofotogro!fu,ln>l..,on011rdol 
llOlnli-dleotiilio. .1141 

luU. - 1i - do •lidio 
a11 el ob)tto di t .. r aficiute 1.., 
p111 tltlllilr CIDI 1füi11Cil. .19l3 

PrelitN estlll.i1r sil •ro llCldilr 
11 ttl1Yisi61, el nd10 otl 
ttmisae. .113l5 

fl 1l t111r - eslolio • i-*a '" 
OJ1f1cilidldmistu,Qlldn:e,tulue 

, .... """.... 1 .1517 

li atlld.io • we pertuWD cm fnC111Ci1 
a:a1ttiti .... o nia 1111 ..,.¡ ... 
lltl nterior. .12'1 

C.W estlrlio • ,.U tmr 1 11 •111 
le. liN J el 11llri1l escolu 
IO.-rlopon.,dotoo ... .116411 
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Con respecto a la escala de T~cnicaa de &ltuiio (Ei'E) • l9e obtuvo 

un alfa de .56 !Tabla 2). 

T 1' B L 1' 2. lUW.ISIS IE LC6 imcnlol'.S IE L1' o:»"IABILilW> !E 
L1' EBOlA IE Tmll~ IE mruDIO 

1111cmo lllllLIClll l!S-ro!ll. 

!ie • dihoilll seletciOMr lee ii-t• 
IH i...,,.Wtn ll leer • t•. .lOlll 

C. fRClllCil pitmo lllJ) t.olll•te 
dil....U 1 lo 1111 ntor '"""· .IW 

ID• dificulllii pan nteDr 1i11 
,,.tes di t:ll!• ClllllD lee np&50. .1609 

ID pmnt& 1illll problt11 •l1cci011r 
y orgniur • ltM IJll'Ofl• pin • 
niort• o tnllio -ni. .25fl 

1t1truo1llonor11>11Sdllilk>11111 
•.,..,escribir• 11 .ticilltt npte& .m 
lil<ilk> 011 lmlidl411'1 1*'11hdi1! 

~·-··~""'"' 1 ·"'"' s. • dilie1lll ortni•r 11 •eciOlt! 
l61)ica1l•l•ri1l Q9dekl1Pf'll*r. .l64t 

Prtpuo lo*' et •teri1l reqwrim n 
loe1ú11Sto1l1dtbidt11ticip1ci6n 
11 wi di esperu kit• tl fllti• - . . ~ 
llodeteaii:\1•1t1 lasprtqV11t1Sdl 
.. rm.ror fil• 11 lm ••• pm 
"''*'""1 ... .1493 

-lotnl• llfllO - ti•• .. 11 
aolucidl di 11 llri•R lit.ad• IM ,..bl. 
f por lo hato tnp q11 IPmlJ"ll'll 11 11 21 . . llll 

1 
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fll lo que referente a la Escala de Motivación para el Fstuclio 

(D!El, se obtuvo un alfa de .40 (Tabla 3). 

T A B L A 3. A!ru.ISIS DE ~CTIVOO DE CXH'IABILIDAD DE LA 
E5CALA DE ll7I'IllACic»I PARA EL mruDIO 

- 1-llllD-IUllL 
11 !ll'lt leer¡., h!nldl tuto por11ia 

•111i1ltn,.ot... 1 .1118 

lll)it11lllll1•1i11toi1C1pu"11 
CIDllrmt 111 lill t1h4i01 .. i9 1 
illllitlm:I, Umi1into o 11llllD di Di•. .lll! 

l.u ffllbl!l IDI 11it11tiOIH •lnla .. ¡ 
i:' ::.t:.":t:: ::" :::.:: .llll ·--·-· I amtfllir u tra•io. .1155 

Sinto q19 lu cmu......, ea 11 
e!Cllll 11> • pnJllRJ PIR drc.ttr 
1 .. pro111-•1••ia. .1167 

1.18IHSITI1110tlllllltlllnln...,i 
1 ilt1rtln di los 11hfü11tn. .1116 

lo iWD n poiir '"*lis-"" ea 
lu •liria • • • 4itic•ltu. .lllll 

li!llltltfDllDOtinntxlltlctoal• 
""""' , - 1Ch1l11. .12'5 

lloimt1dillCllirlll""-
ldlcltia O waci•llS CU1 lil ..tn.. .llll 

illnlltlndi--ICllDAlllllOll 
ai!I allfllll'Dll mCI aitico 1 ais MIS roa. .11177 

1 
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ai lo que referente a la EBcala de Orientación hacia la realidad 

(flll). se obtuvo un alfa de .25 CTobla 4). 

T A B L A 4. ~SIS !E RDoCTI\lt6 IE ~ IE 
U E9CMA IE amNDCICJl HACIA U R&\LitlAD 

illl:TIIO . l ll8llUClll !111-!0!IL 

11 •tll' 11 -tn • • .Uo lfecfüo 
111n•ionre1lifit1cioees. ¡ .lli!li 

t. ílll111Ci61, 11 t-.ntm y 11 '" illc:i61 
del cario i1fll110 di -n i..,.U.te 
n l11fici•i1 dll lll•io. )---·lll7 __ _ 
El 1111iur lt• pnfiOB llDilO!I • lectm 
es,. plltide di linfD pan ti Ion t1hdi11t1 .. 1180 

Utill11r • llonrio Ciano 11n ,....lr 
ti Mllllo • fmlh ~'"ti .,., li• 
1 olm UtifiWll. l---·0915---I 
llllt1hliutto-.-.1 .. 

.0!41 Kli--1• ,.n *- 1 .._mlitie1ci11111. ------1 
llllfll\i1uttllt1l .. ISWllD:llM
CXl9CllKil dtl estld.io i•flcit1te. 

t.orieut1ci61dnctetshd.iues 
plMidedeli•pan..tlllulto .. ,. ___ 11lilimi-. 

11 flito 1cdlic:o n 11 •iwnitlld. • 
11111 mi ClllPl•tlmt• n 11 illt11ignci1 

.m 

.1144 

m.o. ¡, ___ .D1411 __ _ 

c.- !11 ,¡,. • ltoru10 di 1cti,idldis 
•Wiu • tlili• t1 gru ..,te ti CIMio 
..,,....izMDde•1ctifiM1otn. 

El u,."" tlfleo npR111nr • 
bonriodt1cti,iMd4iui1llf11•iOr 
ltiliartoenelesbllio. 
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En lo que respecta a la Escala de Organización para el FBtudio 

(IDE). se obtuvo un alfa de .22 CTabl• 5). 

T A B L A 5. A!W.IBIS !E REACI'I\KS OE mlFIABILIIWl OE LA 
E!ICM.A !E <R3ANIZACIOO PMlA EL ESl1JDIO 

llllCllVO l l1BlllClCI lllHlllL 

Si f•n po1ible • dtlllrJ1 auatnr 
todts sia clues en tres dJe 1 11 !IHIM. .1070 

11 pnp1nr el klnrio de esbdio ~be 1 
dule ,..ioridld • Jos luis q1e .., pre ien:. .1531 

Se litbn teaer totognf!u 1 rtMm 1 
en el escritoriop1nreducireJ1tanTi1ie11~. .um 

El acrihlrio adt 11 estud.11 dtle ~t!r 
t:0IOC1t» di -n lllf peraill • 1-111 
•i1t1 11t!11t 11 111Ull. t .1141 

Lu i1111tig1.c:iom MI delDlltndo q11 

l• 1Jm:e eshdiR tt'll •JW electlvi d 
Cllllb eaaicMa 11 nllio o el locld.iBcui. .lllOI 

Se litlit otiliur,.. lÚflrt lit 1111 1 
i11tmi~ pm •litim el mphlllkir. 
r 11 irrlt1ci61 de los 0)09 aieatru lt estlliii . . 0174 

lm peri6dhxe. remtu. r C1rta .- 1 
1DOt:0loa10l:ntlescritoriodistm11r 
Te.111D1teoci6otlll>lo,.,,.tlldi1. 1 .<1111 

W. lflpm dtl escritorio debe e~tar 
dlt1l-nq11el1laz.11tctllttltR 
dirtdi•nte sobre el •leri•l estlldi100. ·.OlOl 

la!"""""' lit OIOllo delito colDC1r 
Mncritorilm, JI•• 
11 11do litl otro o • tmlt 11 otro. .0914 

P1n redlclr el Wiliento dlaule el 
estudio drbeo colgme cuteloaes 1 
ree111rb frote 11 ni:ritorio. .um 
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Eh lo referente a la F.ecala de Comucta de Redacción (a::Rl • se 

obtuvo un alfa de .16 CT<ll>la 6J. 

illCTllll 1 <DIWCICI l!IJ-!O!IL 

1M c:ar,otl di llf'lllS .... lfl!fllli 
q1e •Clldtnodef!Pirt1 p11n 
ncquiur I0111,.tes. -.0418 

11 dellmllo de Wbitm de eshd10 
wrilder1a1te1ticacesrequierede11D1 
lliliuci6Gtor11ti•del1_.1. .0418 

""*'l-IJlll\ndlcluollt-
tntu de ncribir lu ,.111119 eactu 
tllllHSlnl, .o«ll 

IM*lilic1.sdeHraiatft'lilXlll 
dta n clee lltllen ~r to1Pil• n 
la polúns meta dll -"· .mi 

Si 11 ttnt dlM por1t ..tro1.>ltil 
1i9...,.. *ID oclmr 1i.., 6i 
i..Ulto 1 ID llflllr 1 19dirle 1 • 
CDlpflilfoq11 lo u;iliq1e. .lflll 

fa pnfmble 1tihur • titilo 
IUnti'fO, Qll catn:e1i.e,tia:e,1r1 
t•r1,.t:esdlcl•. .0417 

111 ist•iUI• dilo ,_tlnr • -
hldl di itfotlltiOI y 111rl1 t1tl•1· 
mntt lie1tna ,...,.n • reporta 
o lrOlio filll. .1111 

Preflll'Otc'*>el•leri1lrtq1tntln 
1•..., eo1 l1 t11•idl utic1,.ciOI 
n •e ..-nr MltJ 11 tllilD ... o. .Dl!l 

1Aoltt11i-.1u-tndt 
wrd*~f1bo n l• 11httts pUI 
.,,.n11rpuot01. .11151 

LI 0C9Ui11ti61 iatlrye IOln 11 
alificaci61q11norecillet1lce 
trUlial escritos. .0177 
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Con respecto a la F.acala de la Con:lucta en la Lectura (EX:l..}. se 

obtuvo un alfa de .28 (Tabla 7). 

T A B L A 7. AIW.ISIS !E Lre ~ !E a:tlFlABILIIW> !E 
LA mcALA !E LA CXINIXJCl'A DI LA urnJRA 

R&ICTIVO alllllJJClill lllll-!OnL 

&t.tnru IOl!I ~ clnr~. fecbi, 
illgl?H f HlllOI, 1jenlru • 111 a 
litro di lli1t.orl1 n • pnadi1into 
di estudio eficinte, .1293 

~te.ne 1 defillr paltlru 
dlta9xidll 1it1lru lt eslldil H l1DI 
plrdidodotinpo_Rdll .. 11 
'19IOC'idil:dcllltlectu.n. .l«il 

THlol11.rluco.iJ011lillrolde 
bistoria debrn•r leidos 1Ja1is11 
"locidtd. .1709 

Sedolel .. rl1l1<!111doltt!Gl1 
illtrwl• frkwltea t iltntll' pmMr 
Ju pngmtu Qle ~'· rorwiltr el lltStro. .1072 

r. cmpnll!li61 plDlle 1W1tlr si • tozllo 
prequnltsllOlnlooollltJlulosdelte11¡ 
r leco le .._i.s .. 1onr.., 11,..io. .0437 

El iar piJtll r descullr en ... 1i111 
1•1tll1eticaci1ilelmudio. .om 
El escribir llrews mtleues de IOll 
pmtoepri1cipelnnlosllirgelle!ldel 
tuto JIH1 dneia&> tie., Pl?1 wr pRctioo . . 141M 

El ncitlr pm 11D01i•es 111 proce ~ 
ditinto efiw eo el 1prndiuje de 

-... lecMs r '"""'-Indos 
nelntllfio•l1lli1t.ori1. .11113 

EJatllliolt•iw11itlriodllie nitlr 
el nlnrv el texto por lo Qlt bija 111 
pm:io1l nRldtrlo. .1174 

Clillldo IOll patOll iliportutrsMa.si*> 
fislOl!I en cine, llO u aecesario l!er 
el terlo aiidl®lltaente dun:nte el curso. .~71 

1 
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Dl lo que referente a la F.flcala de la Con:iucta en los E<Amenes 

CEX:EJ. se obtuvo un alfa de .25 <Tabla 8). 

T 1t. B L 11 B. JU111LISIS lE RDCl"IVOO !E o::tlFI1t.BILI!Wl !E LA 
ES:1ll.\ !E LA <XHXJC:l'1' EN LOS OOllENES 

iDC!IW 1 ClBU:lll !!11-lUllL 

El .. tmt esloliul>' 1 llti• lora 
esellldio.Ueficupm..._ob}etiWlll .• 1141 

la instrucciOMS di ·-m·. "il•trlr• 
o 'CXllPIRr' H • eu•D reqlÍHtD 11 1 
ti• tklim q11 11 1ti¡1dl ~n mohtr 
111m11portnu. .11187 

Allliur o mdiht1r pi1l11ns o trues 
est111P'nlidedetie•eo1111u .. 
dl•l1cc:i61lllllilliple. .O'llS 

El tielfO llfl"*' H rniw errom 
arfe •ior rtilimlo • 11Uonr loe 
-di .._u,. 011tesUdls. .1>117 

t. dilWliOMI 11 clue IOln toe 
IÚllll!lf1C'.llifiadolll61090llDI 
plnhdl di liH¡o. .11195 

Tnhr di Jlfl'(tcir lu P"9"111 
pnle'.'1 q12 serio. fol"llll1$:s es un 
pnadi1into iriehcu cu.D • esU 
11bdin*I Pll1•111•1. .Oi91 

fa lllS eJ:Unes por hMS 11 a:atet 
•IOll errores que en le prmbn de: 
•1ecci6olliltiple. .1244 

c.allk> • nU eshdiukl pm • 
ID•n de tem, • •• pnfllrtra 
fH'I relJJIOClr lllt'ke np1clfim1 en 
l.191rdln<mlr-pl'""""I" .0744 

b •1or iasirtir ea w mpmt1 de 
1111 pr'9lti probleMtict H 11 Ulltl, qle 
•1~11 f tolwr 1 el1116! tarde. .lllB 

tm ltdio efictz pm C01testfr • 
eu•n por tem es molwrlo lldiute 
a Cildf'o !U~tic:o. .0396 
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Con reepecto al Escala de Evitación de Retrd60 CERl. ~ obtuvo 

alfa de .49 <Tabla 91. 

T A B L A 9 • A!ru.ISIS IIE RE1.cn\IC6 o:H"IABILIDAD DE 
U. ~ DE E.VITACIOO DE REmAEJ:l 

llllCl1W llll!UCUl l!ll-ro!ll. 

El •90ll.r Sspierto• • distrae 
1intnseatlldio. .lD7l 

11 11ntet1F 11 coniHtl en 11 escw:l1 
e1t.ti11doloq••dieil11dI11 dia. .211! 

ll¡io1trw:1est\lditrl0l'Wil•nte1t 
eat11elltro -r tal!SIOO, llurrido o CD!!. 
s.ro pm Mcerlo efiouaate. .3\?i 

lmll .. teteRi1D•li•I011 
tnkioll .. !911doo. .ll6l 

Bltolio ohli'I'~. i..,-i!ldl y 
morvuiudneate y e:a 1l lltí10 ..a :O, 
por lo qw exit)!n le cines. ,12JO 

CU&:im • rdf151'.1 eo el estlliio f1J1 
1lg11D11ru611:ie11111itolV11tld:• 
pca;o1l corriente sin que• iad1~0. .11114 

lo¡d>OlG<Uln!Wporqoe•-
i1111i1to, •l_,.o ..Ulgico. .l24l 

11 llew lldlo lillflO ti prepmnt pare 
eatllliar. .mo ----
El _.lis U.cil de ucar Mii! ali-
1ic.c1ctesesestarde1~rtJtor1.to® 

toq11dic:e1toalll!tros. .11!61 

.illlio 3 o .U llore diuin hlrt de 
cw.. .l037 
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&l referencia a la Escala de loa M6todoe de Trabajo Off) . se 

obtuvo un alfa de .41 !Tabla 10). 

T ,. B L ,. 10. ANALISIS IE RD.CI'IVal JE CXlNFIABILIIWl !E u:s mcnvce !E 
u. !l:Ql.\ !E MErCOJ !U. 'l'RABM) 

m:mo 0811.11:11111•1UllL 

c.• atwlio 11111 • eu .. dillpl*J> 
1 .. m.rntto~,..i...,111• 
tpnMlr ti 6r9a 16gic:o. .0953 

• ttttt11tro poco t111c10 11 tshdiu. 
dls(llla lu p1l1lm dtju di ll•r 
llllido. .n111 

I.ti1tuutt ~ dt leerariH 
p6gi111de111terto111 ,.io ncwdlr 
Aail\tttt». .3113 

Sitllft mi111 1i nspmtn utes dt 
nu.r • e11111. .1413 

" l•lt• di ll•idn "" ._ .. por 
eaaito • rtln.v .. 1111 riportts, 
1m.,rol1DI! Inbl;oo 11" lellfl'I" 
Klngir, .1863 

eut• • ntmo ea el e!llllio por 
•lqa m.61 tieM 1 11 tolm.d. 
p;J11gr1 al corrinte 1i1 que• 11d1~a. -.041'.i 

l1 t011r 1i-tes he.to 1 e!Q'Jblr a:en 
queMsttrdel'eSlltuiwm1r1H. .1770 

•esdillcil nto10CerlD1pu1t011 
del liln de texto q11 poisttrior-.1te 
,¡me11 en la1 ewna. .lMl 

Tt111>diti0lllld.,.rtescri~ir .... -.. .1:114 

lll l'" erllton olrido ....,, !odie, 
fblu r otl'1lS drulles que rell•ate ... .1716 



Di relación a la escala de A.probación del Maestro <MU, se obtuvo 

un alfa de .<14 <Tabla 11). 

T A B L A 11. AIW..ISIS !E mct'IVOO 1E <XJIFIABlLIJWl IE 
LA ~!E ~ION !E.. MmJm'.l 

- t--m Llpnuc1p¡Jnr.6adtq11elcetstldi11r 
le! ~ieo es qllt loe 1mtne deien 
tuus ndjoiJu. ll:ll 

l"5 11ntne !OI 1mgutes f earpilU 
llrel1m111rwc:wlosestlld1111.te9. .llll 

{l)511e9trosblcensU!111lmutk11s11 
diUcilts pu• et estlldi111te 9f0ll!d10. t .1331 

l I0111e#tros les g\l!f.1 e1erru df:11Bii«i 
IJIHloridld. f .2951 

las111Sttu1pmdttdtvishel :! 
o~jtt)M) ml de 11 !lfiiucldt ·~ ~rle 
dell5i1dli~i11J11e1hht1.ciws. .lllDl 

Salgo •l eo"loa edltDtS ponpa • ~ 
diffcil pewr clan: .. te f plUN:r 1i 
lrttlljo n va airto periodo da titlPO. .OJI! 

lm 11.tBtms pDlta 4elihefldt1eute las 
fecblsdftX111u1ldt1si91:1ieutee 
tlgá 1w11toaoci1I OCIUJIJ11 ÍlllClrtlllt. .1679 

t. lf;Qtros tieDn 1 .a.tnm sar -1 
ctaticce coe lee esbd1ante9 • lb bl10 
nldiliteto f 1 ri4ictliurloe deM!li1-
e» por ,.., errom. .liil 

"" -tne ....... ¡.., rf¡i<bl r dt 
aiterioestrectio. .Zill 

tos •tst1'09 tieldn 1 Mbltr dtMSi• .1l06 
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Con respecto o la E9cala de la Aceptación de 111 Eklucación CAEDJ. 

se otuvo un alfa de .'37 (Tabla 12). 

T A B L A 12, A!W.ISIS IE mcrI\1:6 IE CXNIABILIIWl IE 
LA E9:ALA IE LA AaPl'ACial IE LA !IOCACIQI 

ll!.IC!llll CXIEUClll ll!J-TIJ!IL 

ti nle 11 pe111 el tiupo, dinero y 
estueno utiliudo H C119gtir • 
pnp1nci6111Di'll11itlri1. .11124 

W mlitir.mo.s ae huu lb n 11 
M.~11idl4 ,.11 lllDl'iur, .- n 11 
lll)ililllll pm pn111r y mliur In -· .lO«I 

•aieatoa:i1.fD>e iDci:t01cercada 
In"' deln ser lis •W .-.tim 
fpn>fesiDMlll. .1117 

Dnp"8 di loe fl'i•n. dla di el• 
pit..mi1t1rf111ti!1eall4iD11. .09ll 

.. ~··•-•terit 
estlllio lldlo pm !llcar-.. calific1cid9. .O!IM 

Pm el .-t11tiute lidio es w1 
ilflOlible lllt1r todll 11 t1111 ~ • le 
dtjo, .1314 

~llliuf1 lb si t1mr1 llJ'OI" mi1rt1 
,en escoger lu •lerits .- 11 gml¡n. .2421 

Oi,.rtirw y diJfntlr dt lt tidl to 
•iorpo11blenm ilfOl'(ut1q11 
esllllilr. .11112 

IJfm!I di In 11ltria a tu 
Úlrridu qoo • lllgD qoo alorur 
,an Unulu 11 CDITinte. .III09 

lis mlitie1c10MS reflejo 1i 
c.&ptcilild coa lutult pnsicidl. .1196 
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Dado que los resultados mostradas en la sección anterior 

fueron muy bajos. se decidió probar li! discriminación de los 

reactivos a trav"s del ani1lisis de frecuencias. El criterio para 

considerar que un reactivo discriminaba fue que menos del 62* dtt 

Jos suJ"etos contestaran en una mismil opción de respuesta. 

Con base en este criterio. discriminaron 23 reactivos. a Jos 

cuales se les aplicó un an~lisis factorial de donde se obtuvieron 

4 factores. 

El f12ctor 

reactivos: 

<Alta-.5645) quedó conformado por los siguientes 

108. Algunas de las materias son tan aburridas que me tengo que 

esforzar para' llevarlas dl corriente. 

111. Durante lds discusiones acdloradas con mis compaheros nunca 

critico a mis maestros. 

117. Estudio tres o mcfs horas diarias fuera de clase. 

119. Los maestros tienden d hablar demasiado. 

120. Nis calificaciones refle}an mi capacidad con bastante 

precisión. 

De estos reactivos, el 108 y el 120 forman parte de la "subescala 

de acttptación de la educación"; el 111 pertenece a Ja "subescala 

de Motivación para el estudio"; el 117 es de Ja "subescala de 

evitación de retraso"; y el 119 de la "subescala de a.probación 

del maestro". 
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El factor 2 (Alta-.5369) estuvo conformado por los reactivos: 

13. Prefiero estudiar que leer revisttJs. ver televisión o 

charlar. 

17. Al preparar el horario de estudio debe dilrsele priorid.td " 

los temas que uno prefiere. 

21. lle mantengo al corriente en la escuela estudiando lo que .,, 

dejan dta a dta. 

25. Por lo general dejo pasar un dta o m4s 

apuntes tomados en clase. 

para revisar mi6 

De estos reactivos. el 13 y el 20 son parte de Ja "subescala de 

organizr!t.ción del estudio": el 17 de la "subescala de organización 

pdra el estudio": y el 21 de Ja "subescala evitación del 

retr.sso", 

Al factor 3 (Alfa-.1948) lo conformaron los lfiguientes 

reactivos: 

9. El ''soflar despierto" me distrae mientras estudio. 

14. Con frecuencia pienso en algo totalmente diferente a Jo que 

estoy leyendo. 

37. Con frecuenci4 me retrtJso en una m4teria debido a que tengo 

que preparllr otra. 

75. No dudo en pedir ayud4 a mis maestros en las materias que se 

me dificuJt12n. 

De 112 listiJ anterior. el retrétso 9 pertenece a la "subescalét de 

evitación del retraso": el 37 a la "subescald de organización del 

estudio"1 y el 75 a la "subescala de.motivación pétra el estudio". 
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El factor 4 (Alfa-.3250) estuvo conformado por los reactivos1 

24, Las calificaciones se basan miJs en la habilidad para 

memorizar. que en la habi J idad para pensar y anal izar las 

cosas. 

59. Los maestros pierden de visti! el obJetivo real de Ja 

educación al darle demasiada importancia a las 

ca 1 ificacjones. 

69. Cuando me retraso en el estudio por algun<! rozón a}t!JnlJ 4 mi 

voluntad, me pongo al corriente sin que me indiquen. 

De estos reactivos. el 24 pertenece a la "subescllla de acept1Jción 

de la educación": el 59 a Ja "subescala de aprobación del 

maestro": y el 69 a la "subescala de evitación del retraso". 

Con base en Ja descripción anterior, ca~ aclarar que no se les 

asignó un nombre a cada factor debido a que los reactivos que Jos 

conform.iron no mostraron alguna correspondencia~ incluso unos 

pertenecían a una subescala (de la prueba llier-Zamudio) y otros 

catan en subescalas disti_ntas de la misma prueba. Ade~s~ los 

valores alfa obtenidos para cada factor fueron bajos~ esto quiere 

decir~ que no se encontró relación alguna entre los reactivos que 

conformaron a cada uno de estos factores. 

A continuación se presenta la tabla de los 97 reactivos que no 

discriminaron (Tabla 13), 
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-
llllCTil1l llBI1>. llllllll:!O 

St • 4itiClltl •ltctkm' l• 
,... ... i....Wln 1l l11r • hll. n.11 17.!I ---
• 91'11 leer hlnl di luto -
a IMJ i1ternut•. ll.81 ll.• 
11 •t1r11-.. .... io 
tJtdiw "" ·- 1• 
•lili•iml. 11.ll 13.!I 

Si ,_ ,.; .. ,, -•11r11 
aa1tru l.*• c1- 11 btl 
CJa•t•-· 77.ll ¡¡,71 

,..,.,. 1111 - , .... 
lá. l•m r 1wtl111 liatno 
• l• • lik'a .. ~iatorit. • • 
¡na4i1iato * ntü tllcitllt. 81.• 11.a 

11 .. ..,.-·,11u. 
lln•••-••u ... c11 
- .... -olilll•. 11.11 13.ll -estlllio fU1 • -~1 ... 11 ... tts.-.11111 
.. 1..., qlt ""'*' • • ''*' ll¡ia>. 67.81 ll.a 

lllfllClfll ...... •• llt1ii11te1 aip1n, • .. lot 
-•illwwritical•. 13.111 17.111 

• •1• 11 ... 1t titofo. •i•ro r 
•,_otíl_11_ir• 
lftJllllC••illf'lillril. 11.• 11.• 
11111•1.ate • •itll• ¡_. 

"" -!Ult .. "' - alié 1 1111111111. 
--·-·-••i•. M.ll :15 •• 

llii•i•cia.11t•l'lllrlrll 
Mlilocilil *I CIUlo ilfll!ll. * 
-nilfllñllttnl1 tricit1Ci1 
•latldio. 79.ll lll.81 
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Tibia 13. O.cripcicln de laa .-ct1- que. na dimcriaimron 

---
BIC!IVO om:ro ll:llEIO 

1-
ll dnmollo a lllit• 111 allllio .. -tt•fi- 11111ierw 
• i1ltli11KitFUCiMd9 11 
llOl'llll. 86.2' ll.8' 

DellMl'll • d!filir 1111.ns _¡.., 1illtns• at11tit, 

• - plrdilll 111 l ... -
.-1110locldollllltd1r1. 71.111 21.• 
la il!tncciOMI di •iJ11i11r8, 
·umtnr" o ·~· 11 • 
..... ,.i1111l1aimll4C1iC1 
""l1olifldollllnt0l10r• _..,1-. 68.7' 31.3' ,_ 
• amaU. poo> u,.. •l 
attllor, ...,... la poltlru 
111.inat-•tim. n.31 ll.7' 

"'" -... .. lmllllll , ..... -ll nl1i:iolll'll ... 
lmat,.iut11. Jl.11 11.2' 

•t1110difl<0lttdpon-
li1.,..ttsde<l•-loo ..,.... 73.!ll ll.5' 

"'" 
...... .. •il-

•l.m. •t•Clllll• ID• 
,..._,, ....... n1 
llnlllr .. _llrl•. 63.111 11.• 
!l .. u .. 1111 ,.,,1111 lllilal de 
l•cltn • - plrdill • u.., 
pon 11 lllll atldiult. 87.111 13.• 

Se -1 .. r lol0111ffa , 
l'IClll9 • ti ncritario pm 
.... Ir ti üsrrilitolo. 11.• 11.111 

C.. - .,ta a el• 
111- tnltr 111 naillir 
In "lolns .. eta 1111-ro. 11.!l 13.5' 

ruto lu llltlDWll!I =- loo 
lllnil 111 lilllll:i• 111111 •r 
le!dm 1 lo liat wlocidod. 115.111 15.111 
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lllli:!ll!l C!lllB:IO 11Kll111:111 

lllliur o •ifictr "'""' o 
IRmlS•plrtijojot*'° 11 
•-do•loccíllllltlple. 82.111 ·11.111 

11 P*IW t ntlllilr IQllMlb __ ,..,_, tllrrido 

o .. -,.n blcerlo 
ltimmltt. 74.71 15.:tl ,_ 

1-di•- ......... 1• 
11ri• Jli!I• • • tnto . .. 
,.. ,...,,., • Olllttido. 71.71 21.:tl ---
Üll lltSlrol Mcea • •lcri• _¡ ... diUciles "" o! 
•hdiul• pt09dio. 79.:tl lll.71 

lt 11flto alwo • ílll'8ti• •<U'CI 
di lo q11 dlbitru llT 1i1 •le 
-ti• 'pnl1oi0Ml11. 'l'l.1 l4.:tl 

.. -11 •il!ll !NI• o! 
•ltc:ticar y 011Uilll' • u. 
--"". ,,,.m o lnllJO -lnl. ~.71 :M.:tl 

.. ,.im.-1.-1.' 
~ir•tnlliO. 79.ll lll.81 ,_ 
UUhr.u • lavio diario JU1 
,rugrwr el lltliio • ,.,.ile 
.-;.., -uuio • olru 
tclit .... 7'.:tl Zl.71 

!l ttailorio lkU • estw!it .... 
llllr tol-· -n .. 
l'nlll --•i!!ll - 1• -·· 7l.ll ».81 

la .. li1ici- do tm.ia 
Ucaicw ... nclmdlM •r 
..,;m • 1• ,. le!nl ea<lll 
•1..iro. 66.:tl 33.7! 

So dlll hlor le !lclltl do tolloll 
1 itltJWlDB tntaltes e iltnttr 
p<t-1•"'911lu'l'l'podril 
lormlu 11 •strv. 71.ll ll.81 
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---
lllJCl!Wl a.Ero !llDIRll:IO ---
11 tillfO "'llldo .. miau 
mms •rf1 •10r 1tiliurlo eo 
el1llonr 1 .. te., de m,...w JI 
tt111te!lldu. 79.8' 20.2' 

llDNlllltellnilOlti•IOI 
tnlliolaii!HI. 77.111 13.111 ---
Sinpn miso lis mpmtu utes 
dtnt..,.,. ..... 71.• 20.31 

l I01-iale flltll eje1111r 
.... i.•111toridlt 74.111 lt.111 ,_ 
°"""'dtlOlpri ... dfa dt 
el .. pin*> iottrill .. lil 
11hdice. 82.111 18.111 ,_ 
1'lllD loto¡nffa, 1 .. 1 ... o 
re1:11nke toln li .. di: estlllio. 82.8' 17.2' 

---
.. •t- 11 t- iotu dtbldo 1 
que ID pmdD escribir COI 11 
Rficintenpim. n.a lt.31 

---
Si11toq11l•a:1111...WUn 
11 .. 11 IO • .,.rll pm 
1!101tlrl01pn>bl-dtl1•idl 
•1t1. 73.111 lt.111 ---
1'11 tltllllata -- la 1cti•i'*8 
ncnetiwu pen o!lte1u -CllifiCICiOMI. 75.111 24.21 ---
Ja in11tig1tiom lltl dial• 
lllllOltl-tU!luOOI .,... 
1IK1iridti -- 11 
ndio o ti tocMilall. 81.31 17.8' 

Sil1hnldldlpor•lantn>., 
11 tldo •••nlidt, dtlo oclmr 
lidiidldtí.i.i1to1•~nrr 
... irl11a~quoal1 
t11>li1111. 84.111 15.2' 

r. COlfRllllídl Plllla ... tu ai • 
fon1lo ini-ta llOln IC8 
lllllt1I01 dll tia r IM!m la 
mpont11001lcno..,l•1111lo. 82.8' 16.31 
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Tabla 13. Do9cripci6n ci. loe A&ctiW8 - no di•cri•inor<in 

---amo OBto llllllB:ro ---
la lli1C11i*I a el• *1 IOI 

-l''"li!i<*lillo"" 
w¡1ru.•t1t1¡o. 79.5' 19.7' 

llltwlio obli!14o, il!fl'VlfÍMdt 1 
~1iuiil•lltf11tl tltilD 
.... porloqgeuigHlU 
el-. n.11 11.1' 

lllllltiltll1iill1U1•-
... llCl'ito • Rtl"lll n 1 .. 
npta.1-1otr111tnltiOI 
•ltl!Dq•ollntir. 11.• l9.3l 

• - ...... - •Urll, __ ,.,., ... , -C1litictci61. n.n 11.5' .... -ti - .. 
11lllio 1111 11 ollitlo 111 t..r 
lllicÍlllll,.r1U1lllllilr 1111 
tficisil. 11.• Zi.3l 

lllcit>1111locilidld .. 1• 
lllolltr ,.,. • .... .. 
•lea:i611iltiplt. 18.5' l0.7' 

i......i"""'"""'*' 1 .. 
•caidlm e i1tlft9es di ICI 
ntollut ... 14 .• ll.3l 

11 ~i111t11I-• --· 1111 -· i.ticinte. n.31 l6.!I 

Se dolt tliliar• "•"di 
1lll i11tmidldp1r1 tlililll' el 
nopl-1l1irrtllcill*l<a 
•iollilllrw•lllolll. 14 .• ll.3l 

11 pnforill1 lliti11t • lllilo 
11mtito, q11 mdr'DI 1lqtia 
""""'"""'*'l ... n.111 19.111 

El lllfpÜ•JtiSOUIHll 1111 
lillt 1111fortoll• ·-· 11 
eficinciadll estwlio. 18.11 31.21 



Tlbla.13. Doacripción de ICB reactivae q.... no diacriainaron 

llllC!ll!) lllllJ:l1) Jllllll!Cro 

T11tu dt ~ir lu pnflDtu 
gnenles qw set111 tor11lldils .. 
un proc:ed11ieoto i111fit1z CU1111i> se 
ut• est11h1i.:lo para un unen. 70.8' 29.2' ---
Sllt> 111 t1 IOI trUllll P"l"ll'I • 
es ditfcil pew.r clUIWe ' plt•r 1i tnlaio 11 •corto 
perlolo do u.,... 7l.7' 3'.I, 

Ptn ti ntlllÜH\I ltd.io et CUI 
i.,ai)le blc1rtodl 11\trN qur 
•ledeil. 71.7' 20.8' 

Ll t1n111 intem por tis 
lllllÜOI • difie11lt1 ti llllettne 
l!et!Otllli>ettaflepodo el 
tello. 69.2' 29.3' 

Prtfillll 11lllliu Sil '" o 
~l1televisi61.elnd.ioo 
eltOCl4i .... 80.7' 11.7' 

So • •ilittltl Gf'lllillJ' .. 
•ccio.1l6gir.u1l11teri1l411 
doilo1pnoior. Tl.2' n.8' ---r. orint.Ki611Dtn áe ntllliu 
.. - llrdilo dt liOIP> pm 
Ollllliut• '1"11 ntlo 11<1odo 
lmlU uliliaciOl!I. BJ.11• Jl.3' ---
Lcd pi1ri64icm, nYistH 1 cuta 
cpm.,coloe19Clllnel escritorio 
di:it1111 1 mt11 1teaci6o CllD 
•dtudit. 80.11 19.11 

111 eth4lute doDe ,_tnr • -l..tldtial-cilo ' -1• IKl•i-.tt lintru 
...,.,. .. ..,.na. tnlaio 
!1111. 70.11 29.11 ---
!I,.criblrln,..-deloo 
putoeprintipillln loe M.rgraes 
doltedol1"1dneildoti""° 
pua 111rpr4c:lico. 78.3' 21.7' 
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llJLTIW aDlll lllCIB!O 

lopooodo-.tn111-• - 11quitto, ·- o 
..Ul¡ia>. 69.ll 30.ll 

ll l•r ••11 tieado • eacn,ir ... "' ... tino rm1tn 
lwlOtlriu. 71.7' D.3' -
1.oo ... t!111-llllilln-• 
tu fedlu 61 au .. 11 di• 
1i91int1di1lgiln1Dlo !IOCitl o 
colltnt i,...iute. 83.ll 16.8' 

l11t1,... ... u1.110 ..... 

'" .. licilldld RYistll, 
-.lllllri•I-""" .... n.n ll.3' 

lis lllltRI ID titld COilado COI 
la1 11Mt• f 11C11111 1ct•l11. 78.8' ll.ll 

11 frito er.dtico n ,, 
lllilOllidld • 1111 .. ¡ 
CD1Jl1Wt1leetl1 i1teli911ti1dl ... IUI 31.71 -
11 lúptn •1 escritorio lllll 
ntar coloc:W • tal ••n ~ 11 
l• • COllCllln d.inctaMtt1 IDlrt 
•l•lerillestl4il6?. 19.8' 30.ll ---
11 ctliticaei61q11aeol1Ue11 ti 

• lnlliO escrito ""'*· pri1Cip1l•t1,et1eltm161 .. I 
tnll!o '111 

,, ~ibli09t1tl1 ... -. 14.8' ?>.ll 

El ncitlrp1r1mo1in> ... 
proc:tfiainto eficaz .. el 

"""1i•ie 111 -· h<k• ' ,.,.._nau1! utllliolll 
11 ~i1tori1. 73.7' ~.JI ·-CllD .. ..u ulodilodo pon • ...... 111 -· - 11111 
pnpmne pm n«JIOCtr lecke 
apecUíail n l1191r de noordlr 
1X111CtplD1911111rales. 63.3' 36.7' 
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Tibia 13. Doecripcidn cs. ¡,. react.iYOll ~ no dillCl"iaineron 

---
illCllW CIB!ll lllCQliB:ro -
llllt1101dloti .... 1I"""° .. 
..,. ,.ur 1 ntl:li&r. 61.71 !i.3' ,_ 
11! esdHfcil recoeocer IDllpuatos 
i•rtutes del libn> de 
terloq1mpceterione11t1•ie11ei1 e11 

1111-. TI.a 22.a 

la -tn11 tindt1 1 atm11 
11rcfstieo1 cot loe nlwlitttes di ... le jo noti•into r 1 
rifü•líurloe dlllli• por • ........ n.1t 21.5' 

Di11rti.. r dl1Inllr de 11 fida 
lo •ior po1i~l1 es 169 i.,,.U1te 
.. llllllilr. 7MI 21.111 ---
I.todeteuidelllltlu~de 
~f1l10nl"'-. "" .. "'*' .... 71.5' 21.5' 

Cllldo 11 sig111 111 Knrio de 
ldiridÑll ditri• • elili• 11 
gru llfl• el wllio -,..¡..c 
dt•1ctitidl41otra. Tl.3' ll.71 ,_ 
¡,. .......... de Ollllo .... 
wlomr -llCfitoriOI, ,. 
• mo tllDdll otro o., 
1111!1' otro. ~.5' l4.5' 

11 ori1i11li1K del -illlo r 
et ,..., 

"' 1locmci1 
1111 i ...... n gru 11rt1, 
ClllS " califitU loo tnllJOO 
ll<rlla. 13.3' 36.71 

El estldiute •i•nituio dtbe 
nillr 11 _,.. 11 !tito IOI' lo 
• .. il • pncio d mtllltrlo. 80.81 11.a 

11 •ior i•iltir 11 11 .._te 
de•...,Upr9leolti1111• 
edita .. 11ltm.l1 y wlwr 1 
ellloúltrdt. TI.SI n.a 

1-
11•111t1cildo1ttor-. 
C1lifie1cioaes 11 nttr di 1cwrm 
ma todo lo q. dice• l<e 11tStm1. Tl.111 23.111 
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Till>la 13. Do9cripcidn M 109 r.acti""" Ql'9 no di11Criminaron 

---mrnw aaa:ro lllB!O 

fllf' difi<>lhd p1n escrU1ir 
t'Of'tectl•1t1. 79.ll l0.8' 

u. -1"" .. dtm1i«> rlgia '* aiterioes!ncbo. 71.11 Zl.11 

C.. est11ho • g111l1 tewr 1 lt 
.. tmlinrel •lm1l 
ISCOIU' IKllll'io fUI .. 
tllttl ... 77.7' ll.31 -
IDnll•1te tlflto mctD h• 11 
11 mohaei111e 11pri•11 1itld 
dt,.. pniMy, por lo tato, 
let¡o "" 

.,,_.,. • 11 ........ 71.7' Jl.31 ---
11 u.., "" "''" .. "'pin' • llDnrio •1ditiMd.diui1 •rf1 
•ilr atiliarlo • •l llhiio. 19.ll 31.8' ---
FUI rMlcir el llorTilitllo 
-.11et•iodtllocol..,. 
outtl- y noordol fntll 11 
escritorio. il.111 11.111 ---
l.1"9lli1tci6ll1lll!'l>lnl1 
mlilie1ci61911 • ncibe e1 lm 
lrUll!9 escritot. 82.31 17.31 

~IOlpe\IO~•llo 
lito tist.DI n c1 ... .. 
• •ce111io IMr 11 luto 
cai......e1 !Elite el Cl110. 73.ll l6.8' ,_ 
!la l!dio efüu pm t'Ollntlr llD ·-· por t- .. 
rwlttrlo lldi11te • -1il6ftico. lt.ll lll.8' 

Pllco-ol•i&>-. 
1-. filnlluyot"' dttelln 
q11111t .. t1•. 61.ll li.8' 
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D!SCUS!ON 

De acuerdo d los resultados obtenidos a tr«vés del 4n41isis 

estadístico tAlfa de CronbachJ aplicado a /d versión corta de la 

prueb• d" háMtos de estudio de W. F. Brown. real izadit por l!(Jer-

Zamudio. se encontró que la consistencia interna tanto de 1~ 

6scola total como de Jas 12 subescalas no tienen un alto nivel 

de confiabilidad. 

Una vez que se observó Jo anterior, se decidió realizar un 

andlisis de frecuencias para saber si existían reactjvos que 

discriminaran de la escala total~ obtenidndose de ésto solamente 

23 de lotr 120. 

A estos 23 reactivos se les aplicó un 4ndlisis factorial del cual 

se obtuvieron 4 factores. En los reactivos que conformaron cada 

uno de estos factores no se encontró relación alguna. y ~dem~~ 

los valores éJlEll fueron muy bajos. 

Lo dUteríor demuestra que: la escala total de /tfjer-Zilmudio st 

puede estar midiendo h4bitos de estudio; pero las subescalas no 

estdn midiendo las dimensjones que se considera deben ll«Jdjr. Esto 

es. que la confonnacjón de las subescaltis no. es lé! m6s adecut.!da 

pdra medir lo que se pretendfa medir con ellds orjgJnalmente. 

Se puede a~irmar. que es de suma importancia conocer Ja validez y 

confiablidad de los instrumentos que se decidd utilizar, asf como 
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la ¡x>blaaitin ''''n Ja que Be pretenda trabajar, Ya que el 

instrumento que ocupó el interds del presente trabajo. no 

unicamente se utilizaba para la medición de los hdbitos de 

estudio en Ja población universitaria. sino también en las 

evalullciones de la orientación vocacional de alumnos provenientes 

de diversas instituciones. 

Para concluir el presente apartado. se puede afirmtJr que 

realmente se cubrió el objetivo de analizar Jos reactivos de Ja 

versión corta de Ja prueba de hdbitos de estudio de Brown. 

realizada por Nier-Zamudio. comprobdndose ast. la hipótesis nula, 

que dice: ºLos reactivos de la versión corta de la prueba de 

h~bitos de estudio de Williarn F. Brown no miden lo que pretenden 

medir". 

CONCLUSIONES 

Antes de describir las conclusiones que derivó el presente 

estudjo. se considera necesarjo hacer una descripción previa 

respecto a las aportaciones. limitaciones y sugerencias que se 

observaron durante y desputls de su realización. 

Aportacione• 

El presente trabajo presentó de una manera sencilla y clara la 

validez y la confiabilidad de um1 prueba (versión corta de la 

prueba de H6bitos de Estudio de William F. BrownJ. que 
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originalmente fue elabot'ada para med.ir hi1bitos de estudio, y sin 

embargo. suele utilizarse en el trabajo de conse}eria vocacional 

para evaluar diversos interdses. 

Respecto a Ja medición de los h~bitos de estudio# se comprobó a 

travds del proceso estadístico presentado (en el capitulo VJ, que 

la versión corta de la prueba de Nier-Zamudio realmente no mide 

hilbitos de estudio y que Ja distribución de Jos reactivos en las 

escalas de Ja prueba tampoco miden lo que éstas pretenden medir. 

Esto quiere decir. que Ja selección de Jos r&dctivos de las 

escalas originales no fueron los m~s adecuados. 

Estos resultados muestran la necesidad de que dicha prueba debe 

ser reestructurada y·validada una vez m6s. si realmente se quiere 

medir hdbitos de estudio: y respecto a la utilización de este 

instrumento en Jos estudios vocacionales# a pesar del problema 

qut1 reflt1ian Jos datos anteriores. en algunas aplicaciones Jos 

result4dos han brindado indicadores que facilitan Ja evaluación 

de Jos sujetos. esto genera la prioritaria necesidad de reev.sluar 

el instrumento. 

L:l1111t11c:tonH 

Se considera. que Ja principal limitación a la que se enfrentó el 

presente estudio. fue Ja siguiente: la jmposibilidad de proponer 

unt1 escala que realmente mida los hdbitos de estudio. 

El autor del presente tr4baJo realizó la revisión teórica de 
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h'1bitos de estudio. con la cual pudo haber agregado reactivos a 

Ja lista de los 23 que obtuvieron el valor ~s alto en el 

andlisis factorial (aplicado a los 120 que conforman la versión 

Mier-Zamudio). y asf poder conformar una escala que midiera t4stos 

en diversos grupos de la población, por ejemplo: ~n estudiant~s 

de diferentes niveles socioeconómicos. diferentes niveles 

escolares. diversos niveles de rendimiento. etc. y de esta 

tndnera. poder encontrar los elementos de faci 1 jtación de los 

buenos h~bitos de estudio y. por Jo tanto de un buen rendimiento 

escolar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo. no fue posible 

elaborar tal propuesta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere el siguiente 

procedimiento para Ja estructuración de una prueba para medir 

h~bitos de estudio: 

1. Seleccionar una muestra representativa del nivel que se 

pretenda evaluar. 

2. Elaborar un cuestionario de preguntas abiertas donde se les 

pida a los sujetos que describan cudles son sus hdbitos de 

estudio. 

3. Con los resultados de esta aplicación se deber~ elaborar otro 

instrumento conformddo por Jos hdbitos que hay~n tenido la mayor 
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frecuencirt.. preguntando ademifs cu~l es el tlltimo promedio escolar 

del suJeto. 

4. Una vez estructurado el instrumento anterior (con opciones de 

respuestiJs de.1•siempi-e. 2•algunas veces, y 3•nunca) se 

a otra muestra. y lo.s resultados se C011Jparar4n con 

escolar (pro~dioJ. 

aplicara 

.,¡ 6xito 

De esta manera. se podr~ discriminar si los h4bitos de estudio 

mencionados por los sujetos son correctos o no. Ademds, con Ja 

información que se obtenga del procedimiento anterior se podrd 

construir una escala de hdbitos de estudio adecuada. 

Con base en lo anterior, se sugiertt que pflra elegir un 

instrumento preciso para medir cierta ceJracteristica, hifbito. 

actitud. interés, etc .• se debe estar seguro de 2 elementos 

importantes: 1) que tfll instrUllt6nto hayc1 sido elaborado con la 

intención de evaluar o medir la caracterfstjca que ocupa al 

investigador: y 2) que se debe hacer unl!J revisión teórica previa. 

de la característica a medir para poder discriminar entre 

diferentes instrumentos y elegir el que realmente convenga a los 

inter~ses de la investigación a realiz~r. 

De acuerdo a las aportaciones. limitaciones y sugerencias 

presentadas. se puede concluir que el mdtodo dentro del trabajo 

de investigación. es determinante para calificar de profesional 
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y de alta calidad un e~tudio de medición. 

Por otra pat·te. tambidn se considera importante subrayar que para 

evitar errores de investigación como son : a) la repetición de!t 

estudios: y b) Ja utilización de instrumentos inadecuados para Ja 

población con la que se estd trabajando. es necesario retomar 

trabajos antecedentes al que se estd llevando a cabo. y de esta 

manera se evitar.fn los errores mencionados y se le dar.f ademds. 

una solidez teórica al trabajo de investigación que se estd 

real izando. 
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ANEXO A 

INVENTARIO DE ES'lVDIO BASADO DI EL 
llA'mRIAL DEL DR. JIILLIAJI F. IJROJIN. 

Trllducción y 12daptación del material original: 
Edudrdo García H. y Fernando GarcJ12 Cort~s. 

Reducción. Adaptación y B4remos: Miguel Angel Rosado Ch. 
y Rosa Aurora Hier-Zamudio. 

Este invttntario consta de oraciones o 

proposiciones. Lea codd una y decida si es cierta o 

falsa. 

Usted debe marcar las respuestiJs en la hojlJ de 

contestaciones. si Ja or12ción es CIERTA o. m4s o menos 

ciertrJ. rellene con lapiz el círculo en el renglon C. 

si la oración es FALSA o mds o menos falsa, rellene el 

circulo en el renglón F. 

Al marcar su respuesta hoj4 de 

contestaciones,. asegrlrese de que el mlmero de liJ 

oración corresponda al nllmero de Ja respuesta. 

Rellene bien sus marcas. Si desea cambiar alguna 

respuesta. borre por completo la que quiera cambiar. 

Tr4te de ser SINCERO CONSIGO MISNO y use su propio 

criterio. no deje de contestar ninguna pregunt~. 

NO NARQUE ESTE FOLLETO 



1.- Por lo general dejo para el ~Itimo lllOmento la 
preparación de mis reportes y trabaJos escol4rt1s. 

2.- Se me dificulta el seleccionar los puntos m~s 
impo1·tantes al leer un tem.!I. 

3. - lle gusta leer J ibros de texto porqutt 
interesantes. 

son muy 

4. - El adular al maestro es un medio efectivo para mejorar 
las calificaciones. 

5.- Si fuera posible. uno debería concentrar todas su~ 
clases en tres dfas de Ja semana. 

6,- Una carpeta de argollas es mds apropiada que un 
cuarderno de espiral para reorganizar Jos apuntes. 

7. - Subrayar los nombres clave. fecha. Jugares y eventos 
mientras se lee un libro de historia. es un 
procedimiento de estudio eficiente. 

8.- El "matarse estudiando" a ultimd hora es el mttdio míls 
eficaz de estudiar para examenes obJ"etivos. 

9. - El "~ollar despierto" me distrae mientras estudio, 

10.- Cuando estudio para un examen dispongo los diferentea 
conceptos que tengo que aprender en un orden lógico. 

11. - La principal razón de que Jos estudiantes copien. es 
que los 111{J8Btros de}an t"re"s ridículas. 

12.- No vale la pena el tiempo, dinero y esfuerzo utilizado 
en conseguir una prepar.,ción universitaria. 

13.- Prefiero estudiar, en Jugar de leer revistas. ver 
televisión o charlar. 

14.- Con frecuencia pienso en algo totalmente diferente a Jo 
que estoy leyendo. 

15.- Habitualmente me siento incapaz para concentrarme en 
mis estudios debido a inquietud, aburrimiento o estado 
de ifnimo. 

16.- La iluminación. Ja temperatura y la ventilación del 
cuarto influyen de maner12 importante en la eficiencia 
del estudio. 

17.- AJ preparar el horario de estudio debe difrsele 
prioridad a los te/J'Jds que uno prefiere. 



18. - El desarn>/ Jo d., hábitos de ""tudio verdaderament" 
t1ficacez requiere una intel igt1ncia por encima de lrt 
normal. 

19.- Detenerse a definir palabras desconocidas mientras se 
t1studia es un4 pdrdida de tit1mpo porque rt1duce ld 
velocidad de lectura. 

20. - Las instrucciones de "numerar". "ilustrar" o "comparar" 
en un examen requieren la misma tdcnica que Ja 
exigidlJ p.2ra resolver un ex.!lnen por te11UJs. 

21.- lle mantengo al co"rriente en Ja e:Jcuela estudiando lo 
que me de.tan df4 a dia. 

22.- lle concentro poco tiempo al estudiar. despu~s ·las 
¡NJlabrlJs dej.:J.n de tener sentido. 

23.- Lo~ maestros son arrogantes y engreLdos al relacionarse 
con Jos estudiantes. 

24.- Las calificaciones se basan m~s en la habilidad para 
memorizar. que en la habilidad para pensar y analizar 
las cosas. 

25.- Por lo general dejo PiJSar un dta o m6s para revisar mis 
apuntes tomados en clase. 

26.- No tengo dificultad para entender mis apuntes de clastt 
cur1ndo 1 os repaso. · 

27.- Las pruebas son situaciones molestas de las cuales uno 
no se puede escapar y que. de una manera u otra. hay 
que presentarlas. 

28. - El ani2lizar los propios h6bitos de lectura es una 
P'rdida de tiempo para el buen estudiante. 

29.- Se deben tener fotografias y recuerdos en el escritorio 
para reducir el aburrimiento. 

30. - CurJndo tomamos apuntes de clase debemos tratar de 
escribir las fMli2bras exactas del maestro. 

31.- Tanto las telenovelas como los libros de historia deben 
ser leidos a Ja mislnfJ velocidad. 

32.- Analizar o modificar palabras o frases es una p~rdidr1 
de tiempo en un examen de selección móltiple. 

33.- Al ponerme a estudiar, normalmente me encuentro muy 
cansado, aburrido o con sueno para hacerlo eficazmente. 



34. - Inmediatatnent<> despu<!B de Je<>r varias paginas de un 
texto no puedo record~r su contenido. 

35.- Los maestros hacen sus materias demasiado dittcilt1s 
para el estudiante promedio. 

36.- lle siento confuso e indeciso acerca de los que debieran 
ser mis metds educatiw1s y profesionales. 

37. - Con frecuencia me retraso en un12 materia debido it que 
tengo que preparar otra. 

38. - No presenta ninglln problema el seleccionar y organizar 
un tema apropiado para un reporte o trabet}o semestra 1. 

39. - Ne gustaría abandonttr Ja escuela y conseguir un 
tr.lbajo. 

40. - Utilizar un horario diario para programar el estudio me 
permite dedicar m.:Jyor tiempo 4 otrlJs .3ctividades. 

41.- El escritorio donde se estudia debe estar colocado. de 
manera que permita una buena v2sta desde la ventana. 

42. - Las definiciones de términos ttJcnicos dados en clase 
deben ser copitJ,dos en liJs palabrrts exi2ctas del /114estro. 

43. - Se d~be tener· la lecturll de textos 12 intervalos 
frecuentes e intentar preveer las preguntiJs que podr1a 
formular el maestro. 

44.- El tiempo empleado en revisar errores serta mejor 
utilizarlo en elaboriJr los temas de respuestas ya 
contestadas. 

45.- Normlamente termino rJ tiempo los trabdJos asignados. 

46. - Siempre reviso mis respuestas antes de entregCJr un 
examen. 

47.- A los maestros le gusta ejercer de/DiJsiado su autoridrtd. 

48.- Despuds de Jos primeros d1as de clase pierdo interés en 
mis estudios. 

49.- Tengo fotografías, trofeos o recuerdos sobre mi mesa de 
estudio. 

50.- He atraso al tomar notas debido a que no puedo escribir 
con la suficiente rapidez .. 

51. - Siento que las cosas ense!fadas en la escuela no me 
preparan para afrontar los problemas de la vida adulta. 



52.- Los estudiantes de8tacados abandonan las actividades 
rBcretJtjvlJB para obtener buentJs caJjficacjones. 

~3. - Las investigaciones han demostrado que los alumnos 
eetudjan con rnayor efectjvjdtJd cutJndo escuchan el r1Jdio 
o el tocadiscos. 

54.- Si la tarea dada por el maestro no ha sido comprendida, 
debo aclarar mi duda de jnmediato y no esperar y 
pedirle a un compatrero que me la explique. 

55.- La c0tnprt1nsión puede aumentar si me formulo preguntas 
sobre los subtitu'los del tema y busco las respuestas 
conforme voy leyendo. 

56.- Las discusiones en clase sobre los ex~menes ya 
califictJdos sólo son una p#JrdidlJ de tiempo. 

57.- Estudio obligado. improvisada y desorganizadamente y en 
el llltimo momento. por lo que exigen las clases. 

58.- Lri falta de fluidez para expresarme por escrito me 
retr11sa en los reportes. exartJenes y otros trablJ.J·os que 
tengo que entregar. · 

59.- Los maestros pierden de vista el ob}etivo real de la 
educación al darle demasiada importancia lJ las 
calificaciones. 

60.- Aón cuando no me gusta una materia. estudio mucho para 
SlJ.ctJr buena calificación. 

61.- Hantengo orden4d4 mi mesa de estudio con el objeto de 
t9ner suficiente lugar pl1.rtJ estudiar con 9ficiencia. 

62.- Dttcido con facilidad qué y cómo estudiar ptJra un examen 
de selección mdltiple. 

63.- Los maestros no comprenden ltJS necesidades e intereses 
de los estuditJntes. 

64. - LtJ angustitJ ante el exm»en es una consecuencitJ del 
estudio insuficiente. 

65.- Se debe utilizar un..t ldmp..tra de aJte1 intensidad para 
eliminar el resplandor y lri irritación de los ojos 
mientras se estudia. 

66.- Es preferible utilizar un estilo narrativo. que cuadros 
sinópticos para toma?'.' apuntes de clase. 

67. - El usrir pijama y descdnsar en una si 1 la confortable 
aumenta la eficiencitJ del estudio. 



68.- Tratar de predecir las preguntas generales que ""r.fn 
formuladas. es un procedimiento ineficaz cuando ss est~ 
estudiando para un examen. 

69.- Cuando me retraso en el estudio por alguna rozón ajena 
a mi voluntad~ me pongo al corriente sin que me 
indiquen. 

70.- Salgo mal en los ex~menes porque me es difícil pensar 
claramente y planear mi trabajo en un corto período de 
tiempo. 

71. - Para el estudiante medio es casi imposible hacer toda 
la tarea que se le deja. 

72.- La falta de interés por mis estudios me dificulta el 
mantenerme atento cuando estoy leyendo el texto. 

73. - Prefiero estudir1r sin ver o escuchar Ja televisión,. el 
radio o el tocadiscos. 

74. - Se me dificulta organizar en secciones lógicas el 
material que debo aprender. 

75.- No dudo en pedir ayuda a mis maestros en las materias 
que se me dificultan. 

76. - La orie11tación sobre cómo estudiar es una pérdida de 
tjempo para estudiantes qu~ ya estdn sacando buenas 
calificaciones. 

77.- Los periodicos. revistas y cartas que uno coloca sobre 
el escritorio distraen y restan atención cuando se 
estudja. 

78.- Un estudiante debe encontrar una buena fuente de 
información y usarla exclusivamente mjentras prepara 
sus reportes o trabajo final. 

79.- El escribir breves restlmenes de los puntos principales 
en los mdrgenes del texto lleva demasiado tiempo para 
ser prdctico. 

80.- En los ex6Jmlnes por temas se cometen menos ttrrores que 
en las pruebas de seleccjón m11ltiple. 

81.- No puedo concentrarme porque me pongo 
malhumorado o nostdlgico. 

inquieto. 

82.- Al tomar apuntes tiendo a escribir cosas que m6s tarde 
resultan innecesarias. 



83,- Los maestros ponen deliberadaJlllJnte las fechas de examen 
al día sigujente de algón evento social o cultural 
importante. 

84, - Estudiar ta m~s si tuviera mayor 1 jbertad para escoger 
las materil!s que me gust12n. 

85.- En el Jugar donde estudio se pueden ver con facilidad 
revistas. cuadros. banderines y muchas cosas m4s. 

86. - Preparo todo el materú1l requerido en los exiJmenes. con 
la debida llnticipación. en vez de esperar hasta el 
llJ timo momento. 

87, - Nis 11trJestros no tienen contacto con Jos eventos y 
suceso6 actuales. 

88.- El ~xito acad6mico en Ja Univt1rside1d se basa casi 
completallJ"nte en la inteligencia de uno. 

89.- La liimpi!tra del escritorio debe estar colocada de tal 
mitnera que 112 luz se concentre direct4/llente sobre el 
material estudiado. 

90.- La calificación que se obtiene en un trabaJ·o escrito 
depende, principalmt1nte, de Ja extensión del trabt!jo y 
de Ja bibliografla revisada. 

91.- El recitar para uno mismo, es un procedimiento eficaz 
en el aprendizaje de nombres, techas y Jugares 
encontrado en el estudio de la historia. 

92.- Cuando se est~ estudiando para un examen de temas, uno 
debe prtJpararse para reconocer hechos especfticos en 
Jugar de recordar conceptos generales. 

93. - lle lleva mucho tiempo el prepararme para empBzar a 
estudiar. 

94.- Me es dificil reconocer los puntos importantes del 
libro de texto que posteriormente vienen en los 
ex~enes. 

95.- Los m"estros tjenden a mostrarse sarcdsticos con los 
estudiantes de 11)/js bajo rendimiento y a ridiculizarlos 
demasiado por sus errores. 

96. - Divertirse y disfrutar de la vida lo mejor posible es 
m4s importante que estudiar. 

97. - Hi estudio se ve perturbado con frecuencia por 
actividades o ruidos que provienen del exterior de mi 
cuarto. 



98.- Leo detenidamente las preguntas de verdadero-falso en 
los ox~menes. par4 no perder puntos. 

99.- Me gusta discutir futuros programas educativos o 
vocacionales con mis maestros. 

100. - Cuando se sigue un horario de actividades diariCJs se 
elimina en gran parte el cambio desorganizado de una 
actividad a otra. 

101.- Los companeros de cuarto deben colocar sus 
escritorios. yd sea uno al lado del otro o uno frente a 
otro. 

102. - La originalidad del pensamiento y el grado de 
elocuencia son ignorados~ en gran parte. cuando st1 
califican los trabajos escritos. 

103. - El estudiante universitario debe evitar el subrayar el 
texto por lo que biSJa su precio al revenderlo. 

104.- Es mejor insistir en la respuesta de una pregunta 
probJem4tica en un examen. que salt~rseli! y volver a 
el la m,'js tarde. 

105. - El modo mlls fllci l de sacar buenas cal ific4ciones es 
estar de acuerdQ con todo lo que dicen los maestros. 

106.- Tengo dificultad para escribir correctamente. 

107.- Los maestros son demasiado rígidos y de criterio 
estrecho. 

108.- Algunas de la materias son tan aburridas que me tengo 
que esforzar ¡»ra J levar las al corriente. 

109.- Cuando estudio me gusta tener a la mano Jos libros y 
el material escolar necesario para no detenerme. 

110.- Normalmente empleo mucho tiempo en la resolución de la 
primera mitad de una prueba y, por lo tanto, tengo que 
apresurarme en la segunda. 

111.- Durante las discusiones acaloradas con mis compaWeros 
nunca critico a mis maestros. 

112.- El tiempo que empleo en preparar un horario de 
actividad diaria serta meJor uti 1 izarlo en el estudio. 

113.- Para reducir el aburrimiento durante el estudio deben 
colgarse cartelones y recuerdos trente al escritorio. 



114. - La organización influye sobre Ja calificación que uno 
recibe en los tr12b4jos escritos. 

115. - Cuando los puntos importan tas han sido vistos en 
cl12se. no es necesario leer el texto cuid4dosamente 
durante el curso. 

116. - Un medio eficaz para contestar un exarottn por tem12s es 
resolverlo medinate un cuadro sinóptico. 

117.- Estudio tres o m4s horas diarias fuera de clase. 

118.- En Jos ex4menes' olvido nombres~ techa~~ rórmulas y 
otros detalles que realmente se. 

119.- Los maestros tienden a hablar demasiado, 

120.- Nis calificaciones refleJan mi capacidad con bastante 
precisión. 



ANEXO B 

8SCALAS D8 LA PRUMA D8 HAlllTOa D8 llS'lfJDlO 
D8 ~OIRI Y HOLTZllAN 

A.- Encue•t• sobre 1•• Hsbilid•d•• de Eetudio.- esta encuesta en 

su forma original est~ compuesta de 60 reactivos de los cuales se 

derivaron las tres escalas que a continuación se describen. 

&leal• No. 1.- (/IOEJ Organiuci6n "1 ~·-En general el 

alumno rellne los libros y el material necesario para estudiar. 

Estudil!I siempre en un JugcSr fi.io y adecuddo, con buent!I 

iluminación y sin factores de distracción. Se prepara por 

anticipado para los ex~menes y hace sus trabajos con tiempo 

suficiente. Dedica sus rdtos libres para estudiar y revisar sus 

apuntes. Organiza su tiempo para estudiar sin interrupciones y en 

lugares silenciosos. 

Los reactivos que la constituyen son: 

l.- Por lo general dejo para el óltimo momento la 

preparación de mis 1·eportes y tra.b~jos escoll!res. 

13.- Prefiero estudi~r. en lugar de leer revistas. ver· 

televjsión o charlar. 

25.- Por lo general dejo pasar un dfa. o m~s pl!ra revisar mis 

apuntes tomados en ·c 1 ase. 

37.- Con frecuencia me retraso en una materia debido a que 

tengo que prep.irar otra. 

49.- Tengo totografids, trofeos o recuerdos sobre mi mesa de 

estudio. 



61.- Hant.,ngo ordenada mi me.sa d" estudio con el objeto d" 

tener suficittnte lugar para estudiar con eficiencia. 

73. - Prefiero estudiar sin ver o escuchar la televisión. el 

radio o el tocadiscos. 

85. - En el Jugdr donde estudio se pueden ver con faci 1 idtJd 

revistas. cuadros. banderines y muchas cosas m4s. 

97.- /lfi estudio se ve perturbado con frecuencia por 

actividades o ruidos que provienen del exterior de mi 

cuarto. 

109. - Cuando estudjo me gustd tener a Ja mano los 1 ibros y 

el mi!terial escoldr necestJrio para no detenerme. 

Bllc•l• No. 2.- (l/TE) ~¡;a~·- St1 conc1>ntra <>n la 

lectura. Revisa títulos y subtítulos y el material ilustrativo de 

los libros ptJra tener una idea global de lo que va a estudiar. Al 

tomar apuntes. lo !Jace usando su propio voc<Ibulario y sólo anota 

Jo mds importante, integr4ndolo al terminar la clase. Organiza y 

selecciona el contenido de los trabajos. Al presentar sus 

exMDBnes trabaja r4pidamente pero con cuidado, para ttJn,,,r tiempo 

al final de revisar lo que contestó. 

Los reactivos que la constituyen son: 

2.- 5,,, me dificulta el seleccionar los puntos m~s 

importantes al leer un tema. 

14.- Con frecuencia pienso en algo totalmente diferente a lo 

que estoy leyendo. 

26.- No tengo dificultad para entender mis apuntes de clase 

cuando los repaso. 



38.- No representa ningón problema el seleccionar y 

organizar un tema apropiado para un reporte de trabajo 

semestral. 

50.- /lle atraso al tomar notas debido a que no puedo escribir 

con la suficiente rapidez. 

62.- Decido con facilidad qu~ y cómo estudiar para un examen 

de selección múltiple. 

74.- Se me dificulta organizar en secciones lógicas el 

material que debo aprender. 

86.- Preparo todo el material requerido en los exdmenes, con 

la debida anticipación_ en vez de esperar hasta el 

lll timo momento. 

98.- Leo detenidamente las preguntas de verdadero-falso en 

Jos ex4taenes, para no perder puntos. 

110.-Norrnalmente empleo mucho tiempo en Ja resolución de la 

primera mitad de una prueba y. por lo tanto, tengo que 

apresurarme en la segunda. 

e.c•l• No. 3. - (DIE} ltohyacidn .l!IG ..i_ ~· - Nuestra 

iniciativa para pregunt4r sobre sus dudas. Pide ayuda a sus 

maestros en las materias que le son difíciles. Asiste a la 

escuela con el objeto de prepararse meJor. y no sólo para pasar 

los exdmttnes. Asiste a las clases y dedica DJ6s tiempo para 

estudiar que para divertirse. Piensa que el estudio es una 

inversión a largo plazo y que asi se logra ser un profesionista 

brillante. Considera que los maestros se preparan constantemente 

para estar actualizados y de esta manero transmitir sus 

conocimientos sin deJar dudas en los estudiantes. 



Los reactivos que la constituyen son: 

3.- He gusta leer 1 ibros de texto porque son muy 

interesantes. 

15. - Habitualllk'nte me siento incapaz prJra concentrarme en 

mis estudios debido a inquietud. aburrimiento o estado 

de ~nimo. 

27.- Las pruebas son situaciones molestas de las cuales uno 

no se puede escapar y que de una manera u otra hay que 

presentarlas. 

39.- Hfl gusta abandonarta la escuela y consegujr un trabajo, 

51.- Siento que las cosas enseffadas en Ja escuela no me 

pre1J4nin para afrontrir los problemas de Ja vida adultri. 

63. - Los ttMestros no comprenden lrJs necesidades e inter~ses 

de los estudjantes. 

75. - No dudo en pedir ayuda a mis maestros en las materias 

que se me dificultan. 

87.- /tlis maestros no tienen contacto con los eventos y 

sucesos actuales. 

99.- He gusta disfrutar futuros programas educativos o 

vocacionales con mis maestros. 

111. - Durante las discusiones acaloradas con mis compafferos 

nunca critico a mis mo.estros. 

B.- Prueba •obre el B9tud1o Btectivo·- misma que en su versiótJ 

original estcf compuesta de 125 reactivos y de donde se ·derivaron 

las siguientes cinco escalas: 



~c«l« No. 4.- <EORJ Ori•nt«cidn lJJIRi.JI. 1..11. llu.J.illllsl• - El 

estudidnte programa sus estudios diariamente en forma sistem6tica 

y constante para el desarrollo mds efectivo. Sabe que influyen de 

manera importante para el desarrollo de buenos hdbitos para el 

estudio: la ilumin.Jción. ld temperatura o la ventilttción del 

lugar donde se acostumbre estudiar. Se siente .motivado para pedir 

orientación de cómo estudiar y desarrollar procedimientos 

efectivos de lectura. y de cómo para tom4r apuntes. Organiza su 

horario de actividades diarias consiguiendo un equilibrio entre 

el estudio. la recreación y el descanso. Estd conciente de que 

los hdbitos efectivos de estudio en la Universidad. estdn 

directamente relacionados con los hdbitos eficientes de trabajo. 

Los reactivos que la constituyen son: 

4.- El adular al ma~stro es un medio efectivo para mejorar 

calificaciones. 

16.- La iluminación, la temepratura y la ventilación del 

cuarto influyen de manera importante en la eficiencia 

dtJl estudio. 

28.- El analizar los propios hdbitos de lectura es una 

p~rdida de tiempo para el buen estudiante. 

40.- Utilizar un horario diario para programar el estudio me 

permite dedicar mayor tiempo a otras actividades. 

52.- Los estudiantes destacados abandonan las activiades 

recreativas para obtener buenas calificaciones. 

64.- 'La angustia ante el ex41nen es una consecuencia del 

estudio insuficiente. 



76, - La orientacUin :Jobre como etJtudiar~ es una p~rdida de 

tiempo para estudiantes que ya est~n sacando buenas 

calificaciones. 

88.- El ~xito acad~ico en la universidad se basa casi 

completamente en la inteligencia de cada uno. 

100. - Cuando se sigue un horario de actividades di12rias se 

elimina en gran Parte el cambio desorganizado de una 

actividad a otra. 

112. - El tiempo que empleo 

actividad diaria seria 

estudio. 

en preparar un horario de 

mejorar utilizarlo en eJ 

Esc•l• No. !S <EOEJ 0cq•oiuci6a IMCA U .r..twl.J..Q• - Al hacer su 

programa de actividades diarias, cada hora de estudio la dedica a 

una materia especifica. Repasa y revisa los apuntes de clase 

inmediatamente despuds de ésta. Da lectura al libro de texto 

antes de que el maestro imparta su c~tedra. Conoce los mdtodos 

efectivos para organizar su tiempo en un horario y en el 4Dlbiente 

en que debe estudiar. Al iniciar su estudio lo hace primero por 

la materia m4s dificil. 

Los reactivos que la constituyen son: 

5. - Si fuera posible,. uno deberill concentrar todas sus 

clases en tres dtas a li! semllnll. 

17.- Al preparar el horario de estudio debe 

prioridad a Jos temas que uno prefiere. 

d~rsele 

29.- Se deben tener fotografills y recuerdos en el escritorio 

para reducir el aburrimiento. 



41.- El escritorio donde Be estudia debe estar colocado de 

manera que permita una buena vista desde la ventana. 

53. - Las investigaciones han demostrado que los alumnos 

estudian con mayor erectividad cuando escuchan el radio 

o el tocadiscos. 

65.- Se debe utilizar una lrlmpara de alta intensidiJd para 

eliminar el resplandor y la irritación de Jos ojos 

mientras se estudia. 

77.- Los perfodicos. rsvistas y cartas que uno coloca sobre 

el escritorio distraen y restan atención cuando se 

estudirJ. 

89.- La 16.m1J4ra del escritorio debe estar colocada de tal 

1'41Jnera que Ja luz se concentre directamente sobre el 

material estudiado. 

101.- Los compaheros de cuarto deben colocar SUB 

escritorios. ya sea uno del lado del otro o uno frente 

a otro. 

113.- Para reducir el aburrimento durante el estudio deben 

colgarse cartelones y recuerdos sobre el escritorio. 

bc1l1 No. 6.- (ECRJ ~ 0 Be4•ccidll·- Al tom1>r 1>puntes Jo 

hace usando su propio vocdbulario y sólo escribe lo mds 

importante. las definiciones de tdrminos tdcnicos las escribe con 

lds palabras 

grdficas que 

exactas del maestro. Copia Jos DJllpas. tablas y 

el 1Mestro escribe en el pizarón. C01tJpara sus 

apuntes de clase con el libro de texto. Tomct sus apuntes en fonnd 

de cuadro sinóptico. Jos repasa y revisa inmediatlllJJente despu6s 



dé> lit cla8t.!. AJ hact.!t' un tt'abdJo d<' illV<'Btigación tOllhi BUB notas 

en fichas. Antes de empezar un trabajo, recurre a los libros de 

rererencia necesarios para real izar un bosquejo del temi1. 

o para Ja elaboración de un cuadro sinóptico de los apunte6 

principales. 

Los Tflactivos que la copstituyen son: 

6.- Una carpeta de argollas es ~s apropiada que un 

cuaderno de espiral para reorganizar Jos apuntes. 

lB.- El desarrollo de hdbitos de estudio verdader4mente 

eficaces requieren de una inteligencia por encima de Jo 

nol"mdll. 

30,- Cuando tomamos apuntes de clase debtJllJos tratar de 

escribir las palabras exactas del maestro. 

42.- Las definiciones de tdrmimos ttfcnicos diJdos en clase 

deben ser copiados en las palábras exactas del maestro. 

54.- Si la tarea dada por el maestro no ha sido comprendida. 

debo aclarar mi duda de inmediato y no esperar y 

pedirle a un compa6ero que me Ja explique. 

66.- E5 preferible utilizitr un estilo narrativo. que cuadros 

sinópticos para tomar apuntes de clase. 

78, - Un estudiante debe encontrllr ums buena fuente de 

infortlldción y usarld exclusivamente mientras prepara 

sus reportes o trabajo final. 

90.- La calificación que se obtiene en un trabajo escrito 

depende. principalmente. de Ja extensión del trabajo y 

de Ja bibliograf:ta revisad12. 



102.- La originalidad del pensami$nto y el grado de 

elocuencia son ignorados. en gran pdrte. cuando se 

califican los trabajos escritos. 

114. - La organización innuye sobre Ja caliricación que uno 

recibe en los trabajos escritos. 

S.ct1lt1 No. 7.- (ECL) ~ ao, 1..A ~·-Detiene /ti Jecturt1 

de texto a intervalos frecuentes. haci~ndose preguntas que podría 

formular el maestro y recitrJ en voz b12Jl'J Jos puntos principales 

que han sido cubiertos y que requieren estudio,. tales camo 

nombrtJs, fechas,. Jugares y eventos. Lee con especial cuidado los 

pdrrafos difíciles y subraya palabras clave y frases 

del texto. que le permitan m~s tarde reconstruir 

importantes 

el mtJterial 

atendiendo especial~~te a palabras y frases en letras cursivas, 

tablas. grdficas e ilustraciones. Prep4ra tablas senci J las o 

djagrMnas de los puntos prjncjpales y escrjbe breves restJmenes de 

~stos en los trMrgenes del texto. Lee el resumen del capitulo. ast 

como los subtítulos. ilustracjones y encabezados y busca 

respuestas al leer el texto. Relee el primer y óltimo pdrrafo de 

cada unidad para aumentar la comprensión y la continuidad. Reduce 

el olvido replanteando el 11HJterial en sus propjas palabras. Evita 

estfmulos distractores mjentras lee y revjsa en el texto lo ya 

visto en clase, para afi"1Nlr y iJJIJPliar los puntos principales. 

Los reactivos que la constituyen son: 

7.- Subrayar los nombres clave, fecha, lugares y eventos 

mientras se lee un 1 ibro de historill, es un 

procedimiento de estudio eficiente. 



19.- Detenerse a definir palabras desconocidas mientras se 

estudia es una p6rdida de tiempo porque reduce la 

velocidad de lectura. 

31, - Tanto las telenovelds como los libros de historia 

deben ser leidos a li! mismtJ velocidad. 

43.- Se debe tener Ja lectura de textos a intervalos 

frecuentes e inten.tar preveer las preguntas que podrSa 

formular el mfJestro. 

55,- La comprensión puede aumentar si me formulo preguntas 

sobre los subtítulos del temcJ y busco las respuestas 

conforme voy leyendo. 

67.- El usar pi}dma y descansdr en una silla confortable 

aWJJenta Ja eficiencia del estudio. 

79.- El escribir breves restlmenes de los puntos principales 

en los mdrgenes del texto lleva df'11Jasiado tiempo para 

ser prdct.ico. 

91.- Re-citar para uno mismo es un procedimiento eficaz en el 

aprendizaje de nombres. fechas y lugares encontrado en 

el estudio de la historia. 

103.- El estudiante universitario debe evitar subrayar el 

texto por lo que baja su precio al revenderlo. 

115. - Cuando los puntos importantes han sido vistos en 

clase. no es necesario leer el texto cuidado~amente 

durante el curso. 

i;.cala No. s.- (ECEJ ~.ID 1fHI. ~·- Cu4ndo estudj4 

para exdmenes. se concentra en Jos conceptos generales y trata de 

predecir las preguntas que serdn formuladas por el maestro. H4ce 



un cuadt'o ain<>ptico de la mate.ria y Je.e. loa apunteB, No deja .. 1 

estudio para aJtima hora. Pregunta al maestro el tipo de examen y 

memoriza los puntos importantes si le! prueba es objetiva. Revisa 

Jos temas de examen para tener una apreciación completa antes de 

contestarlo. Esboza Jos puntos principales antes de comenzar a 

escribir y dediciJ piJrte del tiempo para revisar errores. Un 

examen por temas. Jo resuelve eficazmente en forma de cuadro 

sinóptico. Si .,¡ exiJ/llt1n es de tipo Felso-Verdedero. tiene en 

cuenta que Ja primera conjetura puede ser la m~s correcta. pero 

tiene cuidado especial en palabras como "todoº. "ninguno". 

"siempre", y "nunca". No insiste en una pregunta problem4tic4, 

sino que se li! salta y Ja revisa despu~s de terminar el examen. 

Si se restan puntos por las contestaciones incorrectas no trata 

de adivin11r lo que no siJbtJ. Solicita del maestro aclartJr los 

error~s y utiliza· las pruebas parciales 

auxiliares en su preparación del examen rinal. 

Los reactiVos que la componen son: 

corregidcts 

8. - El "matarse estudiando" a llltima hora es el medio m.fs 

eficaz de estudiar para exdmenes objetivos. 

20. - Las instrucciones de "numerar". "ilustrar 11
• o 

"c0111parar 11 en un examen reqieren la mismrJ t~cnica que 

JrJ exigida para resolver un examen por tellkJs. 

32.- Analizrtr o modificar palrtbras o frases es una p~rdida 

de tiempo en un examen de selección móltiple, 

44.- El tiempo empleado en revisar ~rrores serta mejor 

utilizarlo en elaborar los temrts de respuestas ya 

contestadas. 

ª""'° 



56. - Las discusiones en e laso sob1·e los excfmenes ya 

caJificlldos sólo son una pSrdidll de tiempo. 

68. - Tratar de predecir las preguntas generales que ser.in 

formuladas es un procedimiento ineficaz cu4ndo se est~ 

estudiando para un examen. 

80.- En Jos ex~menes por temas se cometen menos errores que 

en las pruebas de selección móltiple. 

92. - Cuitndo se estiJ '1studiando para un examen de temas • uno 

debe prepar4se p4ra reconocer hechos espec:tficos en 

Jugar de recordar conceptos generales. 

104.- Es mejor insistir en la respuesta de una pregunta 

problem~tica en un examen. que saltiJrsela y volver a 

ella mt.'Js tarde. 

116.- Un medio eficaz para contestar un examen por temas es 

resolverlo mediante un cuadro sinóptico. 

c. Encu••t• •obr• Habito• y Actitud•• h•ci• •l E•tudio·- la cual 

estiJ compuesta en su forma originiJl por 100 reactivos de donde se 

obtienen las cuatro llltimas escalas. que se describirdn a 

continuación. 

8-cala No. 9.- (ERJ Bvttoqidn-Retr•so·- Si la tarea a realizar 

es larga o dif:tcil. no_ solamente estudia las pt1rtes fiJciJes y si 

se rotrasa se pone al corriente sin que se Je indique. No "suefla 

despierto" adentras estudia. Tttrmina el estudio cttln cuando le 

parezca aburrido. LLeva Jos apuntes dtt cado materia juntos y 

ordenados lógicamente y trata de aclarar dudas con el maestro. 



Corrige los errores de sus exflmenes y estudia en un medio 

adecuado. sin factores de distracción. Se concentra en sus 

estudios y prepara sus trtJbajos con tJnticipación suficiente. 

Pl"e.fiere estudiar antes que divet·tirse. ocupando sus horas 1 ibres 

para el estudio. Estudia anticipadamente y organiza su tiempo 

para no retrasarse en ninguna materia. 

Los reactivos que la constituyen son: 

9. - El "sottar despierto" me distrae mientras estudio. 

21.- He mantengo al corriente en la escuela estudiando lo 

que me dejan día a día. 

33.- Al ponerme a estudiar. normalmente me encuentro muy 

ciJnsado iJburrjdo o con suelto p12ra h"cerlo efjcazmente. 

45.- Norm12lmente termino a tiempo los trdbajos asjgnados, 

57. - Estudio obligado. improvisada y desorganizadamente y en 

el óltimo momento. por lo que exigen las clases. 

69.- Cuando me retraso en el estudio por alguna razón ajen4 

4 mi voluntad. me pongo al corriente sin que me 

indiquen. 

81.- No puedo concentrarme porque me pongo 

malhumorado o nost61gico. 

inquieto. 

93.- Ne lleva mucho tiempo prepararme para empezar a 

estudiar. 

105.- El modo m6s f6cil de sacar buentJs califjcaciones es 

estar de acuerdo con todo lo que dicsn los maestros. 

117.- Estudio tres o m~s horas diarias ruera de clase, 



Eecala No. JO. - ( EXrJ 1kU1:H.J. J& .n:úiLiQ. - Al preparar 

reportes. tem12s o cualquier trabajo escrito, lo h12ce 

organizadamente. con fluidez y aseguriJndose de haber atendido a 

lo que pide el maestro antes de empezar a h.acttrlo y asf 

entregarlo con limpieza. Cuando no entiende lo que se tiene que 

hacer en un trCJbaJo. pide explicrl.ción al m4estro. En Jos exéenes 

se prepara bien para evitar confusiones. AJ tomar apuntes Jo hace 

resumiendo Jo m~s importante. Al estudiar en el libro de texto 

revisa los dibujos y tablas con especial atención. Se concentra 

de tal manera, que no olvida lo ya estudiado. HacB sus treJba.Jos 

busc12ndo un modelo o guia. Cuando estudia se detiene 

periódicamente y trata de recordar Jos puntos importantes. Copia 

los diagr6mas. dibujos, tablas y otr12s ilustrCJciones que el 

maestro pone en el pizarrón. Al estudiar pariJ un examen Pone los 

diferentes conceptos en un orden lógico, es decir, en orden de 

importancia. Los exMnenes los hace en limpio y teniendo cuidado 

con la ortografía y la gramdtica en general. Los exdmenes los 

termina a tiempo y los revisa al final. 

Los reactivos que la constituyen son los siguientes: 

10. - Cuando estudio para un examen dispongo los diferentes 

Conceptos que tengo que aprender en un orden lógico. 

22.- lle concentro poco tiempo al estudiar, despu~s las 

palabras dejan de tener sentido. 

34.- Inmediatamente después de leer varias pdginas de un 

texto no puedo recordar su contenido. 

46, - Siempre reviso mis respuestas antes de entregar un 

examen. 



70. - Salgo mal en los ex.lmenes porque me es dificil pensar 

claramente y planettr mj trabajo en un corto periodo de 

tiempo. 

82.- Al tomar apuntes tiendo a escribir cosas que m~s tarde 

resultan innecesarias. 

94.- Ne es dificil reconocer los puntos importantes deJ 

libro de texto que posterionnente vienen en los 

exiimenes. 

106.- Tengo diticultr!d para escribir correctamente. 

118. - En lo:J exdmenes olvido nombres, fechas. fórmulas y 

otros detalles que realmente se. 

La e•c•l• No. JJ.- (AKJ Agrpbgci6n ~ ~·- El alumno 

piensa que los profesores se preocupan por las necesidades e 

inter6ses de los estudiantes. haciendo sus clases interesantes, 

tratando de entender a los alumnos y no siendo tan r:fgidos. 

llflnifesta amplio criterio, dando explicaciones en clase o 

contestando preguntas con un vocabulario al nivel de los alumnos. 

Trata de dar una rJmplia explicación de las dudas. ayudi!ndo y 

entendiendo a todos los estudiantes por igual. Sabe que los 

maestros dan sus cl4ses principalmento porque les gusttt enssttar. 

Los reactivos que la constituyen son: 

11. - La principal razón de que los estudiantes copien. es 

que los maestros de}rJn tareas ridículas. 

23.- Los maestros son arrogantes y engreídos i!l relacionarse 

con los estudiantes. 



35. - Los mdestros hacen sus materias demasiado di fici les 

para el estudiante promedio. 

4'1.- A los maestros les gusta ejercer demasiado su 

autoridad. 

71, - Para el estudiante promedio es casi imposible hacer 

toda Ja tarea que se le deja. 

83.- Los maestros ponen deliberadamente las fechas de examen 

al día siguiente de fJ.lglln evento social o cultural 

importante. 

95.- Los maestros tienden a mostrars8 sarcdsticos con los 

estudiantes de mds bajo rendimiento y ridiculiziJrlos 

demasiado por sus errores. 

107.- Los maestros son demasiado rígidos y de criterio 

estrecho. 

119.- Los maestros tienden hablar demasiado. 

La ••cala No. JZ. - <AEDJ Ac•pt1cidn ü 14 E4ucaci6n· - Estudia 

todas las materias independientemente de la simp4tfa que sienta 

por Jos mttestros y de cudnto le gusta Ja materia. Hace sus 

trabajos con suficiente habiJidiJd para elegir Jos temas y 

reportes a entregar. Lee con inter~s y atención sus libros de 

texto. Piensa que tt Jos maestros les gusta tratar temas y eventos 

de actualidad con sus alumnos~ que las calificaciones son justas 

y reflejan la capacidad con bastante presición. Est~ convencido 

de que la escuela lo prepttra para afrontar los problemiJs de la 

vida adulta y al estudiar lo hace con el fin de aprender y no 

sólo para obtener un titulo. 



Los reactivos que la constituyen son: 

12.- No vale la pena el tiempo. dinero y esfuerzo utilizados 

en conseguir unil prep12ración universit.aria. 

24. - Las calificacion"s se basan mas en la habilidad para 

memorizar. que en la habilidad para pensar y analizar 

lo3B COB.:161. 

36.- lle siento contuso e indeciso acerca de lo que deberlan 

ser mis metas educativas y profesionales. 

48. - Despu~s de los primeros dlas de clase pierdo intertls en 

mis estudios. 

60.- Adn cuando no me guste una materia. estudio mucho para 

scJc12r buena calific12ción. 

72. - La falta de inter<ls en mis .. studios lfl" dificulta el 

mantenerme atento cuando estoy leyendo el texto. 

84. - Elltuiarla rMs si tuviera mayor. libertad de (tScoger las 

materias que me gustan. 

96.- Divertirse y disfrutar de Ja vidi! lo 111t1Jor posible es 

mcts importilnte que estudiar. 

108.- Algunils de las materias son tan aburridas que me tengo 

que esforzlJr piJra llevarlas cJl corriente. 

l20.- lfis calificlJciones reflejan mi capacidad con bastante 

precisión. 



ANEXO C 

PLANTILLA DE CALIFICACION 

PRUEBA DE ESTUDIO 

Escuela----------- Afio __ _ 

Sexo __ Edad ___ Fecha ______ _ 

e 00 ,. 00 •• 00 eo o ,__ 1 2 l • 5 • 7 • • JO 11 12 

F. •o •• 00 •• o• • e 1•0 o• 00 o oe 00 o 
- 13 14 15 16 17 18 .. 20 21 22 23 24 F o• •o •• -eo ele la 

cO •o 00 00 00 00 o 
>- 25 26 27 28 29 JO Jl .,. 34 35 " F •o le •• •• '• • • e ~i! o• o• eo •• 00 - 39 'º 41 42 o 44 45 4fi 

91• F •o eo •o o• 00 
e o o ~¡¡ o• • o ~~1~·! - .. 50 !53 54 55 • F le IA •o o ••l•o 
e •• 01• ~~19 o 0010 o - 61 62 "i" .. 159 70 71 72 F 00 eo ••• le e ele • 
e• o• oe 00 00 00 o - 73 H 75 76 77 78 79 80 91 82 83 84 

F 0 •o •o •• ele • • • cO eo oe:o eo 00 00 - 15 86 87 18 B9 90 91 92 93 94 95 9fi Fe o• •o en • , .. •• 
~ oe •• 00 o ºº ºº o 

97 ,. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 F •o ºº •• • • • •• • e• o• 00 •o •• 00 • - 109 110 111112 113 114 llS 116 117 118 119 120 F 0 •o •• o• ºº •• o 

!tita: Los circulas ooscuros se perforan y la plantilla se coloca sobre la roja de res¡lJlSta. 
Se v111 cmtarm colllllla [l'.lr columa en fama vertical hacia la oorecha, se hace el cm
teo y se registra en el perfil cOrTeSpoodiente. 



PRUEBA DE ESTUDIO 
MEIO O PE R f 1 L 

6 7 8 9 10 11 12 

"T" EOE ETE flitE EOR EOE ECR ECL ECE ER M'I' AM AED "T" 

Hombre ______________ _ 80 80 

E•cu•l•----------
Allo __ _ 

sexo __ Edad ___ Pecha ______ _ 
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