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li'·HRODUCCiÓN. 

i_a búsqueaa cie t.:n trnbajc es afecta.:Ja ;:-cr rnucnos fac:ores tales 
t;on10: 0i nívi::i socio-eccnórr.!·.:o, tas a~-r~bic1c~1es y sugerencias de ios 
padres. !a escolaric:ad :./ Is pí:=rson.alidé;d :_:_!¿! ;t:cJi·./iciuc, el sexo. la raza. 
:os valcrC!s sociales i :3s e:.:;::er:ercia:..; ;:8r~i(>...!i9res de la vida de cada 
persona 

~as :nve~tigac!ones han co1n·:idido en ciue los adolescentes se 
encuer1tr:;i:"1 siernpre ante ia d:fictl situci:ción de eiegir una carrera 
profesian?i en sus estuclios super:cíes. ¡')C.!" ello es de esperarse que 
cuenien ccn la información suficiente para el reconocimiento de sus 
1ntere·ses y aptitudes, ,~tegir y planear SLI vida futura. 
mciepenc!ten:emer.te de contmuar sus estudios o el incorporarse lo 
rnás pronto posible a: mundo c!e :a proclucrividad. 

El desa:·rc-i!o educacional y vccacional es uno de los aprendizajes más 
significati·.:os que adquiere ei niño al madurar. Sin este aprendizaje no 
se puede esperar que e! chico, asuma las responsabilidades normales 
en la edad adulta. Esta nocion constitu;.re una necesidad principal para 
que los nir":r,s y jóvenes, maduren en e! proceso de tomar decisiones 
que son esenciales para conquistar un lugaí fructífero en el mundo del 
trabajo P•.x esto se le señ31a como un iniportante objetivo de la 
orientación, para ay1Jdarlo a encontrar un empleo adecuado que pueda 
desernpeñ3r correcta y satisfactoriamente 

Ei int<::rt~s ftmdarnental 81 incursionar en e' campo de la orientación 
vocac1onat. es c0nocer más 2 fondo la i:-r1pc;-tancia que tiene, para una 
persona el qu,0: decicla cieclic.arse a u:1a cie:-:a actividad y no a otra. 
Por ¡,) tan~o en e:sta ir;,1est!gación. se tu•Jc un acercamiento a los 
adolcscei""iü~~-s. par3 conoc:.:.::· que ta:~ impc-.rtante es para ellos e! 
:·ec:.--nc·c:~~( sus ir:ter.s-~ses y aq:~~udes p3:-a h<.1cer una adecuada -elección 
dC> 'Jicí21 por rne.:-!io t.:L.:; una r cf:1.:;~·:i~1r: r:>ecsor~c:~l. para reconocer que es un 
~.er i11t:Sd1-::.il que.· ttt:~ne c;ue n:.~n~ener ur~:; rel.:sc.ión íntirna consigo n1ismc 
y p!'0 1/ec~ar3e: hacía :os que :o r·:Jd?.an 

t_¿:~ ac~o!~<.:-cencta éS u0a i-:-t·:1pa ele can1b1cs. los cuales inf!uyen rJe 
d1ferent<~s ·f1xmc.s en e! comportarr.ie¡~tD de c:sida individuo. aunqw~ 
r.=stái"' 1t!ent1f1cé'vlos y sen caracteristic.os. Por tal motivo .:::s importante 
( 1ara !a psicología st..: esturJ:c así con~c· identificar los d:t..·c .. >:-<:::, factores 
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q?...1e influ)1en durante esta etapa ~~(~ crecimiento, ya que ocurren 
can1b1os en las características se:"<ua.les primarias y secl!nd3r:as. 
teniendo en cuenta variaciones indi'Jiduales. La preocupación principal 
en ésta eda·~l e:; ¿.Quién scy?, la cuai está muy relacionada con ¿qué 
haré?. 

Con bo.se .:.1 lo amerior. tcin-,ar.do en cuenta qlle son pocas las 
investigaciones realizadas en este c::.\mpo y a nivel secundaria. se 
dise1ió un t.?.l!er vivencia! con e! obJetivo de hacer reflexionar al 
adolesc;::nte en CLianto a su identidad personal la importancia de su 
auto-estima y sL: relación con la sociedad. en ésta tan importante 
etapa Ce SLi vida. 

La problematica a resolver en la presente investigación será. ¿Qué tan 
importante es para el adolescente reconocer st1s intereses y aptitudes 
para una mejor elección de vida?. 

Por tanto este trabajo tiene corno objetivo. diseñar Ltn taller vivencia!, 
para que lo:; adolescentes reconozcan cuáíes son sus intereses y 
aptitudes con !os que cuentan y ayudarlos a definir su proyecto de vida 
a corto. mediano y largo plazo. sugiriendo alternativas que lo 
conduzcan a tornar la mejor decisión en su realización como seres 
humarios. 

Se seleccionó Llna muestra de 60 adolescentes tanto masculinos 
corno femeninos. que estuvieran cursando el tercer grado de 
secundaria nor vez primera y sus edades fluctL1aran entre los 13 y 15 
años. Se les dividió en dos grupos de 30 cada uno. para controlar 
meJor su participación en el taller. 2pl1candoles el test de aptitudes e 
inter-eses ele! Maestro Luis Herrera y Montes, antes y después de 
haber participado en ei taller 

Parn cbt;::::-ier una 1nayor confiabil;ciaci se tornaron 2. los adoiescentes 
(;~o r:iui..::res y iG t1ombre's) q~1e asist:eron a to·::ias las sesiones. 
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ADOLESCENCIA. 

Históricamen~e los n1nos eran pe;-sonas que 1_1n d:a llegaban a ser 
adultos. Hasta ei sig!G x:·< no S8 ccnsideró el perícdo transicion8l de !a 
adolesce!"':cia sorne un estadi.:i er. ei des8rroHo humane. En can1bio 
ios riir'lc:ó lle•;ianan ,::; la pubertad, ":: ;nmed1atarnente después se 
aislab2n ·~:"'l a!r.Jún tipo de apr1~ndi:!.3je ;::¡; e: n1uncic adulto. En 1904 G. 
Stan!ef' Hai!, :..Jn piori8ro en el mo\1!r1der~to de estudio del niño y el 
primer p::,¡::óiogo que formuló una tecri3 de la adoíescenc1a. p•Jt;licó su 
trabajo en cios vci(;menes: P..clolesce·~cia .Aunque el litro era rnuy 
populor. teni8 muy pocas bases científicas. Pero sirvió como un foro a 
las teorías ele Hall. l2s cuales estimularon la refiex1ón acerca de este 
periodo ce la vicla Hall creía, pcr ejemple. qL:e sólo a partir de la 
adolescencia uno podía ser formado poí !a soGieclad (Papalia, 1988). 

Erick Enkson ( 1950. 1965, 1968) ident;ficó adolescencia como una 
crisis de identidad en oposición a confusión c!e papel. Ei rápido 
crecimiento del cuerpo y Is nueva maduración genital evidencian ante 
les jóvenes su inminente adultez. y los hacer. interrogarse acerca de 
sus papi:;les en la soc.iedad adulta. La iarea más 1mpor1ante de la 
adolescencia es descubrir "Quién soy yo ". Un aspecto significativo de 
esta b(isc¡ueda de identiclad es la decisión por parte de los jóvenes de 
seguir un::! carrera. 

Erikson considera que uno de !os riesgos de este estadio es la 
confusión c!e irJent1dad Dice que puede expresarse en una persona 
joven que tom2 mucho tiemrJO para llegar a la adultez y ofrece a Ariet 
corno u~ eJ~n·1plo glorificado" de e:l!o Los adolescentes también 
pueden exprt'}sar su confus:ón actuando i111pulsivarnente. 
Comprarneti2ndose !.?n cut.sos ce acción pobreíne:ite pensados o 
regresé1n:-1·:J rt ccn1portarnientcs pueriles para evita resolve1~ conflictos. 
rarr¡b: 1~n considera e! enan1cr¿-ir5c con:o un intento para def¡nir la 
1denti(!.:;(! !_ieqc:nd(~".'i a 1nt1rn.:.;;- r:on C't:as peL3onas f con1part{endo 
sent11~1~,2iHOS v pensa~r1i8ntos. \~¡ adclescen!e da a conocer su propia 
1•J<:nt:daci ': '°' su reflejo en !a ;:ier!':oria ;:imada y es rn.3s capaz de 
clé:rif1r..:;:.H· su '/O. 



LA BÚSQUED.A. DE LA IDENTIDAD. 

Implícito en la travesía adcissi:ente de auto descubrimiento está el 
vai•;én de !as personas jÓ';'7r:es entre ia niliez y la madurez. La 
ma~1oría de !os jóvenes pro'.esta cuando !os adultos les considera 
nir10s. asi corr10 c:..:ando utilizan el término 'adolescentes". aún cuandc 
ellos rnisrnos están cfispL1estos a concedEor q:.;e en '"aigunas formas 
tcda•Jia pien.;o y actúo en par:.:: <:.:::.rno un niño. (Scrensen, ·1973) 

Erii<.son ( 1950) recaica que ei esfuerzo adolescente para lograr sentido 
del yo y dei mundo no es "'t.:n tipo de malestar rnaduracionar· sino más 
bien, un saludable proceso vi:al que con~ribuye a fortalecer el ego del 
adulto rnad!.:m (1960). La búsqueda de identidad es. por supuesto. una 
empresa CjLl<.'! se produce a !o largo de la 'lida. La importancia de esta 
época de la vida es cerno un punto de lanzamiento para la búsqueda. 

Marcia ha basado varios estudio en las teorías de Enkson. tratando de 
determinar ias formas por las cuales Jos compromisos de las personas 
jóvenes--ya sea en una ocupación o en L1n conjunto de creencias-- las 
ayudan a formar su identidad (Marcia. 1966) 

RELACIONES CON LOS PADRES. 

Es común la rivalidad entre padres y jóvenes. pero no necesariamente 
un factor constante de la vida Bandura y VValters {"1959) revelan que 
se produce Lina adecuada aceptación mutua por parte de padres e 
hijos. Otro estudio recien:e encontró que los padres están 
preocupados por muct1os asoectos de la vida de los jóvenes. Los 
padíes dicen· f\los enlus1asrna su comprensión ingenua. sus 
s~?rpresiv2.s evidencias de n1 adurez. su tdealisrno, su afán por 
aprender· :=.se admirable .:e.::¡3r a ser amigos. esí como padres'. y 
·elles n~e t~acen sentir '11v::.t '! cornpron1etid2. "(o era ..... ./ieja"' cuand!J: 
estaba jc:v21: pero ahora <::G> r~¡as joven pé1ra rr1is at1cs'' {iVlc Cail's. 
'1'1T..\:• 

.So!"t:!'"lsen t 1973) ericontró q:¡e. la mayor parte de !os jóvenes entre las 
i:; y ·¡ 9 arios dicen qu~:: re.:ilmente conocen. gustan de sus. 
;.:,rogen•tores y los rr::speta1-•. En:~e ellos, tres de cuatro sienten que 
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realmente conocen a SL!S rnad:-,;::. y tres de cada cinco sienten que 
conocsn realmente a sus pac:!"es. i·Jc obstante, hay una minoría 
substancia\ de JOveni:::s de esta edad que s1entr::11 que realmente nunca 
han conocido a sus progenitores y ~1~~0 de c<:ida cuatro no puede estar 
cerca de ellos Corrn.'.1nrnerH9. estos jóvenes íepíOchan a sus 
progenitores por haber mostrado peca comprensión o poca voluntad 
para ayudarlos a resolver un pro::iema cuando eran má.s jóvenes. 

AMBiVALENCIA: 
INDEPENDENCIA O DEPENDENCIA. 

Las personas jóvenes se sienten constantemente en conflicto entre su 
deseo por ser independientes de st1s progenitores y el darse Clienta de 
la forma en que realmente dependen de ellos. Los muchact1os ven a 
su progenitor corno un ser poderoso, mientras que las ninas 
consideran a sus madres como más poderosas. (Ginger y Spector. 
1965). En su búsqueda de independencia, los adolescentes a menudo 
rechazan los intentos ele Sl1S progenitores para guiarlos. consideran 
sus opiniones corno pasadas de moda definitivamente e irrelevantes y 
deliberadamente dicen cosas que les molestan. Como afirma Erickson 
(1950'l. 

·'En su búsqueda de Lln nuevo sentido de continuidad e igualdad. los 
adolescentes tienen que volver a pelear muchas batallas de años 
anteriores. aunque para hacerlo deban designar artificialmente a 
personas muy bien intencionadas para jugar el papel de 
adversarios. ·"(Pág 261. 

RELACIONES CON LOS IGUALES. 

Con frecuencia los progenitores expre5an su temor de que los jóvenes 
se rnetan en problemas simplemente por seguir a sus compar1eros. La 
tendencia a as.ccíarse es fuerte durante ta acfo!esce:1cia. así con10 e! 
deseo de ser 3cep~ado por los derr13s. 

No hc;1 un gn:po 1:1r1ico de co.-,~pañeros para todos ios jóvenes. Los 
sui:igrupo~ h;:;cia !c.s cuales se:; s~enten atraidos. dependen en parte del 
nivel soc10-eco:~oni:co (puesct) que la rnayoria de !a:; camarillas 
adolescentes in:¡:il1can vincules de clases). en parte también dé 
valores aprendidos en el t1og8r y pmcíalrn·:::inte ele sus propias 
parsonalíclmles Ur~a vez <¡ue 11:,q llegado a ser miembros de un 
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conjunto partic~!ar de con1p.=?.ñeros. los adoiescer:tes S8 inf!uye:i 
mutuarr:erte en su forr1a de ·vestir. sus activ¡d,:::ljes sociales. su 
cornpor:.a1niento sexual. et emp!eo de drogas o ia aOstención de eilas, 
e! seguimiento académico, sus aspiraciones vocacionales y. en 
gene(a! en !as paut2:s b3.sicas de sus vidas Pero no tO(!Os los 
adolescentes Sit:;Juen a su gru90. J..Jgunos son independientes e 
indiviclualistas incluso ahors algunos ya están persiguiendo metas 
vltaies c¡ue los mantienen rm:y ocupados: a!gunos prefieren tener 
pocas arn;stac!es aunoue n:;:is íntimas. y algunos son rechazados por 
todos IOS WUPOS de la ~iLtdad 

lndepenciente del conjunto de jóvenes de su edad al cual 
pertenazcon. a aéin del hecho de que sea más bien una persona sola. 
un (aJ joven se identifica con mayor probabilidad con otros 
adolescentes. sin importar sus antecedentes e intereses, que con 
personas mayores o más jóvenes. Los jóvenes se dejan arrastrar por 
el "chauvinismo generacional" (Sorensen. 1973). Se consideran a si 
mismos como parte de un grupo. piensan qL1e este grupo es mejor que 
cualquier otro y definen el grupo estrictamente por la edad. tomando 
en serio la frase: ·· No confiar en nadie mayor de 30". 

Los adolescentes se identifican con otros jóvenes de su edad. más 
que con otras personas de su misma raza. religión, comunidad. o sexo 
(Sorensen. 1973). clebido tal vez a que sienten que la mayor parte de 
los otros Jóvenes contemporaneos suyos comparten sus valores 
personales. pero que la mayor parte de la gente de más edad no lo 
hace. Comparándose a si mismos corno personas que están en los 
40's o so·s. los adolescentes se consideran más idealistas. menos 
materialistas. sexualmente rr:6:; saludables y más capaces de 
entender !a amist;:id y las cos2s importantes de l<o1 vida ( Sorensen, 
1973). O~.tizé algunas person2s jóvenes han sentido siempre de esta 
maner::i. aL1nque en otros p.:-1ises o en otros tiempos. cuando la 
sociedad ":·2r'erabé. ¡,;; s.SL""1idur.: :.:1 d~ la vejez. tGcitatT'1ente 1as personas 
jóven8s 1n<:::ntE":!1ían !3 opinión ..:le qL1e scíarn8nte de que hasta llegar a 
la edD:! a:-Juaa se pociria lo~}~9í ~ina verdadera cornprensión de la vida. 
En t7;sta époc2 ci_tt:.ndo s·e \•~nera la JUventucL n1uchas pe;sonas 
jovenes s:s;1:en que nad<.1 t·enen que aprend·~r de sus mayores 
Ccns1c:erar qtie s~1s iguales pu'1jen ensef•ar:es punics de vista mucho 
más \/9iiosos, de rr:cdo que pesan gran parte ele su tiempo con •;tente 
ele su n1i.c;n¡a edad 

g··. 



En sociedades más compleias como ia nuestrn. ei adolescente es 
t;onsideraC:o toda,1ia un niño en ;a ~1avoria de ics as~ectos. Por todcs 
los can:i::1cs físicos que cor~po;--;:a y por ser el anuncio de- lo que sera la 
edad a.:iui~a. 1a adoles.cenc¡a :narcz-: ei renacer c!ei ser hu11iano. Los 
cambios en ;.:;i acGtesc8nc;a surgen cGmo ur;a torrrierta repentina. La 
totaiída.d e:-= :a forrna corpcra! cari-r~~ia de tal rnodo aue parece ya un 
adulto. ~H.:r"'iaue sus r=n-1cciones )' sL;s car1.acidades inre:ectuaies no se 
encuentr3r; a1 n1!síno n1"18i de nioclure.::. Este procese se inicia con la 
pubescencia. en esta etapa m2duran las fi..1nr:::iories reorocluctiv.::ls los 
órganos se:-:~1ales '/ aparecen !os ca~acteres sexuales secuncianos. es 
decir. los qua r.c- están c11rectamente relaciona::!os con :a reproducción 
(cJesarrollo d-:: los senos. del vello corpo:·al y facial y cambios er. la 
voz). La pubessencia corresponde a\ periodo de la primera 
adolescenc:a: después de dos años. esta etapa finaliza en la pubertad. 
Cl:ando el :ndividuo es sexualmente maduro y capaz de reproducirse 
(Papalia. 1988) Las palabras pubertad y pubescencia se derivan de 
las voces latinas pliberas. "I ectad vinl". y pubescer. "cubrirse de pelo''. 
"llegar a la pubertad". ( Muuss. 1984) 

Aunque !a edad media de la pubertad son tos 12 años para la mujer y 
los 14 arios para el t1ombre, existe un amplio margen de edades que 
pueden ser consideradas como normales. Las relaciones entre 
pubescencia y adolescencia se hacen más complejas si se considera 
el material que brinda la antropología cultural sobre los rituales y 
periodos de inic:ación. En algunos casos, la transición de la niñez a la 
edad adulta es lenta y se produce sin reconocimiento social; en otros. 
los ritos de pubertad caracterizan un pasaje. no de la niñez a la 
adolescenc:a. sino de la n1i'iez a la edad adulta. La pubescencia 
parece ser el único aspecto del proceso de maduración que reconocen 
algunas sociedac1~s primitivas. después de la pubertad el hombre y la 
mujer Jóvenes a·:lquieren ei status v los privilegios del adulto. El 
período cr0!on~FEio de la ,éJdo:éscencia en las sociedades 
tecnicamen~.e rr.8:; av<:mz<:,cla:=. no es un fenómeno fisiol6gico sino lm 
prodv:to scx:i~;I :vlie1-.tras k1 duració'.1 de la pubescencia la establecen 
ios f8.ctor\.!":S b:c:ógic:os. la d:~ !n 3doíescencia social la deterrninan ias 
inst1tUCiC)nt:::·S SOCi8!C$ y el C,li'LIPS sscja\. 

f'.usubel ( í ~,;:¡4¡ s~r-1aia qute la 1rnc;:::c:i6n soc1ól a !a edad adulta ~)bien 
correspon·~!e :oi L1 madure,: fis12ióg1ca o bien le sigue. ::-ero que le 
alcance ci~; ¡,3 r:1::¡durez sexuai ·sie!:1pre precede pero jamás sigue" a la 
lnaugu;acion scciai de: ia adoiescer1í:.:i3. 



Sh'::rif 1_104Tl. !lega a la conciusión de que los problemas que deben 
afrcr.taf loe; acioiescentes "varian de cultura a cultura. haciendo esa 
transición a ia edad adulta ur.a etapa rr:ás o rnenos cornp!icada. rnas o 
menos confiicti'Ja_ iT1a.s o menos prolorigada". Sin ernbargo

1 
afirn1a que 

.. los píinc1010 psicológicas fundarnentates cp.:e obran en todos estos 
amo¡e;;tes scciale-s deberían serios mismos·· t Cita l\:1uuss. 1984) 

En cuani::c al lír;;1te superior de ia edad de !a adolescencia és:e será 
estabiecicic segt:in el ambiente socio-culturc;i, ya que los criterios para 
fijar en qué momento se ha alcanzado la edad adulta. la madurez, la 
autodeterminación y la independencia dependen de la definición que 
cada rnedio social dé a cada uno de esos términos (ML1uss. 1984) 

En L1na sociedad primitiva el periodo de adolescencia podra ser muy 
breve y tocará su fin con. los rituales de iniciación. después ele los 
cuales el individuo obtiene el status de adulto. Hablar del fin de la 
adolescencia en términos de edad es posible únicamente si se 
menciona también el ambiente socio-cultural. SegLin señala KL1hlen 
(1952), la adolescencia es el periodo durante el cual tiene lugar la 
adaptación sexual. social, ideológica y vocacional y se !ucha por 
independizarse de los padres. Desde el punto de vista no responde 
tanto a Lina edad cronológica determinada, sino al grado que esa 
adaptación haya alcanzada (Cita Muuss, 1984). 

DEFINICIÓN SOBRE ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es el penado que sigue a la niñez y anteceden a la 
edad adulta. Erikson (197•3) considera a la adolescencia como una 
crisis nonnativa caractenzarJa por una aparente fluctuación de la 
fuerza del yo y por un aumento considerable de su potencial. 

Mah?er ( 195~3 j, a firn'a que le adolescencia ir.: plica la adquisición de la 
id·zntidad y la 8utonomia ( Cit::; Telle:::. 1992). 

Día:.:-Guerr~(O { í 965}. 8f1rn1a que ei periodo de 1a adolescencia es una 
etapa critic~1. !o cu81 se re•!,"::a durante el desarrollo de la personalidad 
y de! concepto de sí rr.!smc. 

Piai;_k:t ( ·¡ 9·12) c!1ce que ia adolescencia es la edad en la que el 
individuo se integra dentro ele la sociedad de los adultos. 
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.Aberastury (1978.1, dice que es !a etapa de la vida durante la C'-lal el 
incliv1duc busca estabL::ce:· 'ºu :denticad aduita. apoyár.dcse en las 
pnrnera relac!ones objete.- pa:·entaies inte¡nalizadas y \Jenficando !a 
realidad que e! medir:; social ie ofrece. mediante e! uso de elementos 
t.1ofísiccs en des8ríoHo a .su d\sposit:ión y que a su vez. t:t.~nden a la 
estabii:dad de ia p.srsor.a!;cJ.?.d en un piano genital 

Rosales i 1980) ia def:ne corno ei período que se micia desde ql1e 
aparecen los r-nmeros indicios ele la pubertad hasta el completo 
desarrcilo del organismo Se manifiesta por un rápido desarrollo físico 
y mental que genera 1rnente va acornpa1iado ele trastornos 
emocionales. 

Horrocks (1984). plantea que la adolescencia es un periodo de 
conciencia y preocupación elevada por la auto imagen. 

TEORÍAS DE LA ADOLESCENCIA. 

Debido a que la etapa de la adolescencia ha sido definida desde 
diversos enfoques. y de que ha sido tema de estudio para varios 
autores. a continuación se presentan algunas teorías que enfatizan 
dicha etapa, ya que es importante definir en que contexto teórico será 
estudiada 

Stanley Hall ( 1916) establece una psicología del adolescente 
utilizando métodos científicos. Según su teoría la historia de la 
experiencia del género humano se l1a incorporado a la estructura 
genética de cada individuo La ley de la recapitulación sostiene qL1e el 
organismo incliv1dual. en el transcurso de su desarrollo. atraviesa 
etapas que corresponden a aquellas q1.1e se dieron durante la historia 
de la humanidad De esta teoría se desprende que el desarrollo y sus 
concoinit<.~r.cias de ccndu·.::ta se r,rocil1cen dé acuerdo con pautas 
mevitab!es. mrnutabies. un:·1ersales e independientes del ambiente 
SOCIO-Ct..!!tura~ 

Las pnncipales etapaE e':olut;vas que Hall rnenciona son: infancia, 
niñez. juventud i adoles.~sPcia. 

En e: periodo ele la mfancia incluye !os primeros 4 años de la vida. El 
periodo de la niriez abarca de los 4 a los 8 años. La juventud que 
abarca c!e ios 8 a los 12 arios, comprende el periodo llamado 
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preadolescencia. En esa etapa el niño recapitula la .. vida monótona de! 
salvajismo" de hace varios miles de años. Es el período de vida en que 
el niño 1Jfrece una predisposición favorable a la ejeícitacicin y la 
disciplina, cuando el entrenamiento y la reiteración son los métodos de 
ed1.1cación más apropiadcs. La adolescencia es el periodo que se 
extiende descle la pubertad \é1irededor de los 12 O 13 años) hasta 
alcanzar el status de adulto. Según Ha!i finaliza relativameme tarde, 
entre los 22 y 25 años y describió esta etapa como un período 
característico de .. tormenta e ímpetu". En la última fase de la 
adolescencia, el individuo recapitula la etapa inicial de la civilización 
moderna. Esa etapa corresponde al final del proceso evolutivo: el 
individuo llega a la madurez (Cita Muuss. 1984 ). 

Por otra parte, según la teoría psicoanalítica, las etapas del desarrollo 
psicosexual son genéticamente determinadas y relativamente 
independientes de factores ambientales. Esta teoría. cL1yo principal 
autor es Freud. considera secundarios los factores ambientales frente 
a !as tendencias congénitas. pero de ningún modo niega su 
importancia Los conceptos morales, las aspiraciones y ambiciones de 
cada sociedad entran a formar parte del individuo a través de! 
desarrollo del SL1peryó, también llamado conciencia. El proceso 
evolutivo. especialmente en el periodo de latencia y de pL1bescencia, 
constituye una lucha dinámica entre las fuerzas biológico-intuitivas del 
ello y las socialmente orientadas del SL1peryó. Freud .. desarrolla el 
concepto de que cada etapa psicosexual está aún incompleta y no 
superada cuando sobreviene la siguiente: "cada fase anterior persiste 
JLinto a las organizaciones posteriores y detrás de ellas" (Cita Muuss, 
1984). 

Sin embargo. Anna Freud ha concedido mayor importancia a la 
pl1bertad como factor ele formación del carácter y afirma que los 
factores de formación del carácter y afirma que los factores implicados 
en los conflictos de la adolescencia son: 

1 - La ft:erza de los impu!sos del ello. determinada por procesos 
fisiológicos y endocrinológicos durante la pL1bescencia. 

::2 - La ca¡n1cidad clei yo para sL1perar a las fLterzas instintivas o para 
ceder ante ellas cuando no es posible lo primero, cosa que depende a 
s~1 vez de la ejercitación del carácter y del desarrollo del Superyo del 
nirio durante el período .:le latencia. 

IZ-

-~-------



3.- La eficiencia :1 naturaleza de los mecanismos de defensa a 
disposición del Yo n=reud, A.1992). 

También Erikson ( 1976). aporta sL1 teoria del desarrollo del Yo, la cual 
constituye ia adquisición de L1na identidad del Yo. que se cumple de 
diferentes rT.aneras en una cultura u otra. En cada uno de los oct10 
pasos evolL1tivos descfitos por este aL1tor, surge un conflicto con dos 
desenlaces posibles: si el conflicto se elabora de manera satisfactoria. 
ia CL1alid.s;d positiv.:i se incorpora a! Yo y puede producirse un 
desarrollo ulterior saludable. Pero si el conflicto persiste o se resuelve 
de modo insatisfactorio. se perjL1d1ca él Yo en desarrollo, porque se 
integra en él la cualidad negativa. Cada etapa depende de la solución 
e integración de la etapa anterior. siendo éstas las siguientes: 

1.- Confianza contra desconfianza. 
2.- Autonomía contra vergüenza y dL1da. 
3.- lniciafr,¡a contra culpa. 
4.- Laboriosidad contra inferioridad. 
5.- Identidad contra difusión del propio papel. 
6.- Intimidad contra aislamiento. 
7.- Fecundidad contra estancamiento. 
8.- Integridad de! yo contra aversión, desesperación (Erikson, 1976). 

Por último, se menciona la teoría de la antropología cultural. en donde, 
Benedict ( 1954) afirma que el ambiente social, las instituciones y las 
pautas especificas del acondicionamiento cultural son los que 
determinan en que forma ha de tener !Ligar el desarrollo del 
adolescente. El ciclo que va desde la dependencia infantil hasta la 
independencia del adulto es "un hecho natural e inevitable" y contiene 
un elemento ele discontinuidad. Pero esa transición se produce de 
diferentes maneras en distintas culturas, de modo que ninguna de 
ellas puede ser considerada corno natural y universal (Cita fl.1uL:ss, 
1884 ). La comprn·ación de la adolescencia en clistintas sociedades 
primitivas dernue;;tra que los problemas especificas de aquella pueden 
resolverse d::;; diversas maneras y en diferentes niveles de edad, o qL1e 
~uede11 estar ausentes del tcdc ( iv1uuss, 1984 ). 

lVieacl ( 1942) afirma que el desarrollo de la personaliclad es "inf1L1ido 
conjuntamente por factore::; he~editarios, culturales e individuales, 
perteneciente::> a: t•istorial el;;; vida del sujeto". Sostiene que la tarea 
más importarite del ad'.:l!e:=.cent-e es la ele buscar su verdadera 
identidad. La conducta y los valores de los padres l1an dejado de ser 
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rncde!os. ya aue son anticuados en comparación con los modelos 
ofrecidos por ios medios de difusión. El estar e:~puestos a veloces 
Combios scciaies, '" cistintcs sistemas de vaiores •eli~;ioscs y a la 
tecnología moderna. hace que e! mu:ido se ap1;;rezca ante él como 
den1asiado ccrnp!ejo. dernasiado relativista. dernr,siadc 1mpre·1is\bie y 
ambiguo. Como sustituto de la identidad ps1cológica. los jóvenes 
L1tiiizan símbolos convencionales para establecer Lina semi-identidad 
¡:cr medio de vestimentas. rnod1smos del lenguaje '.J actitudes 
especiales frerote al mundo (Cita ML1uss. 1984). 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 
DEL ADOLESCENTE. 

CAMBIOS FISICOS. 

En esta etapa el crecimiento en estatura es regular tanto en los niños 
como en las niñas. Las niñas suelen crecer con más rapidez desde los 
9 o 1 O años hasta los 13. mientras que en los varones es entre los 12 
y los 16 años. Las niñas continúan creciendo con más lentitud, 
pasados los 13 años y alcanzan s:..i altura completa alrededor de los 20 
años, mientras que los varones se desarrollan más lentamente 
después de !os 16 ar'ios y alcanzan su estatura máxima alrededor de 
los 22 o 23 años. El peso en los varones aumenta más rápidamente 
desde los 9 hasta los 16 o 17 arios y desde los 9 hasta los 15 años en 
la::; niñas P::irece que las niñas aumentan más rápidamente desde los 
9 ~asta los 16 o 17 años y desde los 9 hasta los 15 años en las niñas 
Parece que !2s niñas aumentan más de peso entre los 11 o 12 años y 
ent•e los ·14 o 15 años y en ios varones uno o dos a ríos más más 
tarde. Desde el nacimiento hasta los 14 o 15 años la razón entre la 
circunfe<encia é.le la cabezo y la estatura va disminuyendo, pero 
prc:)ablen1e:ite permanece más o menos constar.te después de los 16 
Gi'!OS iBrook s 198 1 '1 

!_2: rnenarquia 1,prirnei' pe:iodo rnenstrual) indica i~1 madurez sex1.1;:;;! de 
:a mujer .. =iunq1_;e a rnenucio las chicas no sean fért:ies en los primeros 
::ic!os. La se1'ié;i fisiológica equivaiente pora los varones es la 
presencia de esperma en la orina (esperma). que aparece 
a¡Jíoxirnaci::imente en uno de czda cuatro varones de ·15 é'tlios (Papalia. 
193:3). 
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DESARROLLO COGNITIVO. 

La madurez cogrntiva es definida como la capac:dad para pensar de 
forma abstracta, hecho que se alcanza durante la :adolescencia. según 
Pi:aget ( 1972) entre !os 11 y los 20 años. Desde este momento pueden 
imaginar una variedad infinita de posibilidades. pueden pensar en 
situaciones hipotéticas. considerar todos los as¡:::ecms de una situación 
:1 plantemse un problema inteiectual de fcrrna sistemática. El 
desarroilo general del joven y su mayor experiencia en las actividades 
ele la vida explican. en parte. el desarroilo de SLI juicio independiente, 
pero es muy probable qL1e SLI maduración se:<ual ejerza también una 
influencia poderosa ( cita Papalia. 1988). 

ESTILO DE VIDA. 

El principal objetivo de esta etapa. es el de preparar al adolescente 
para entrar al mundo de los adultos, aunque esto signifique la pérdida 
definitiva de su condición de nino. Los cambios psicológicos 
producidos en este periodo llevan a una nueva relación entre el 
adolescente con sus periodos. llevan a una nue·;a relación entre el 
adolescente con sus padres y con el mundo. esto solo es posible si se 
el::.-ibora lenta y dolorosamente el duelo por el cuerpo infantil. por la 
identidad infantil y por la relación con los padres de la infancia. Este 
periodo flL1ctl'.1a entre una dependencia y una independencia extremas, 
es decir, se mueve entre el impulso al desprendimiento y la defensa 
que impone e! temor a la pérdida de lo conocido. Los cambios en los 
que pierde su identidad de niño implican qL1e va constituyendo en un 
plano consciente e inconsciente. por lo que. el adolescente se ve 
modificado lentamente y nada favorece esa labor (AberastL1ry. 1988 

En la medic:a en que el adoiescente sea capaz ele aceptar. 
:.;1muitáneamente. SL1s aspectos ele niño y de adulto. puede empezar a 
aceptar en f0! ma fluctuante los carnbios de SL! cuerpo y comienza a 
saguir una nue":i'l ide!lt!dad Generalmente. e! adolescente se presenta 
corno va~ics ¡:e:-sonajes ante !as diferentes persGnas del mundo 
externo, esta percepción sólo es la multiplic.idad de identificaciones 
contern¡::oráneas y contradictorias por las que pasa; es una 
combinación inest;:;!Jle de varias identidades 'l varios cuerpos. 

Durante la adolescencia existe un incremento de intelectualización 
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para superar su ir.capacidad de acción ( tecles les cambios que en él 
se están sucediendo sin tener control sobre los '.TI!Srnos. en otras 
palab;as "maciurac1én"). La inserción en el mundo sor::iai del adulto es 
lo que 11a definier.co su personalidad y su iceo1cgia. Ahora se debe 
plantear el p;·obler.,1a de los valores éticos inte!ectL:<i!es y afectivos y 
debe formarse un sistema de teorias e ide3s y la necesiclad de ··algo" 
en lo que pueda descargar su ansiedad y los conflictos de su 
ambivalencia entre el impulso al desprendirn:ento y la tendencia a 
permanecer iigado. Esta crisis interna !a soluciona transitoriamente 
huyendo del mundo exterior. busc2nclo reiug10 en la fantasía. en el 
mundo interno. con un incremento paraie!o de la omnipotencia 
narcisista d& !a sensación de presidencia de lo externo. Su 
desconfianza y su idea de no ser comprendido es mostrada a través 
de la hostilidad hacia los padres y hacia el mundo en general. Sufre 
crisis de susceptibilidad '/ de celo. exige rechazo al contacto con los 
padres y la necesidad de independencia y de huir de ellos. Requiere 
de tiempo parn aceptar su cuerpo y sentirse conforme con él. Todo 
esto lo lleva a abandonar su identidad infantil y trata de adquirir una 
identidad adulta. El adolescente bL1sca logros y satisfacciones en sus 
padres pero si es desestimado por ellos así como por la sociedad. 
provoca en el joven sufrimiento y rechazo (Papalia, í988). 

Los adolescentes necesitan vivir sus experiencias para ellos, no les 
gusta ni acepta que éstas sean criticadas. calificadas ni confrontadas 
con la de los padres. 

La adolescencia es un momento crucial en la vida del hombre. en la 
cual se necesita Lma libertad adecuada con la seguridad de normas 
que lo vayan ?.yudando a adaptarse a sus necesidades o a. 
modificarlas. sin entrar en conflictos graves consigo mismo, con su 
ambiente y con la sociedad Tanto las moclificac.iones corporales 
incontrolables como los imperativos del mundo externo son vividos al 
principio corTJo una invasión; esto lleva corno defensa a retener 
muchos de :sus !cgros infantiles. aunque coexis~en e! placer y el afan 
de é1lcanzar su nuevo status. También lo concluce a un refugio en su 
mundo interno porn pode: reconectarse con su pasado y desde ahí 
enfrenta:- el fL1turo (Brooks. ·1..:is 1 ). 
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AUTOCONCEPTO. 

El términQ auto concepto mantiene una gran variedad de 
definiciones ele acuerdo a diferentes autores que lo han estudiado 
Sin embargo mantienen en común su concepción esencial. De ahí 
que Fromm (1 ;:!'34 ). !o define camo un factor determinante de ia 
manera en que t:na persona responde característicamente a otros 

As1 mismo se relaciona con la autorrealización como un 
proceso de valoración donde el hombre puede llegar a ser mejor 
(Roger. 1950). 

Existen otros autores, entrn ellos Taylor ('1955), quien dice que 
el auto concepto incluye una entidad variable que se encuentra 
durante tocia la vida en constante transformación y se va desarrollando 
con las concepciones que tienen los demás acerca de sí mismo. y a la 
vez va asimilando los valores que constituyen e! medio social corno 
una experiencia de conocimiento. 

Considerando e! auto concepto como la imagen que el 
individuo liega a formarse de sí mismo (i-lurlock, 1976). ha llegado a 
formar parte importante en las in'Jestigaciones psicológicas 
relacionadas corno el ·yo" Se ha encontrado en VVilliam James uno 
delos más importantes pioneros investigadores del concepto de "sí 
mismo" i>J respecto. éste autor señala que al mantener un nivel de 
aL1to concepto se tiende a asociar con una alta tendencia a la 
consecuc10:1 de rnetas ;; objetivos que el individL10 se plantea en 
diferentes are::is de su vici::;. Mientrns que la contraparte. es decir aquel 
tipo de pecsonas que mantienen r.iveles ba¡os en el concepto de sí 
mismo parece asociarse más dirnctarnente con un desarrollo de 
senti;nientos ele 1nsegur•ciad, asi corno una marcada confusión y 
frustrnc1ó'~ .-::;n muchas de 1-=is actividades que emprenden 

Esto. pnrece se: que se debe. s la in1portc1ncia atribuida a la 
opinión que las dernás cersonas n1at1t:enen acerca de nosotros. 

Se debe er.tencle,- el ·yo'' cor.10 aquel concepto de identidad del 
ser hunia~'º qu<: persiste como una iclent:dad ontológica a tra'Jés de la 
vida. y de .?!hi ei auto concepto vien-:; a formar parte del "yo". 



Encentrándose estrechamente vinculado con e! ego y los diversos sí 
mismos. qL1e constituyen los eiementos de la perscnaiidad. 

De acuerdo a este planteamiento. el a~to concepto es. todo 
aqueilo que ia persona sabe a•:erca de su propio yo. Distinguiendo en 
éste preces.o elementos componentes ta:es como el .. m1 · y el .. se1r· 
(Eri\<'.son 1979). 

Existen Lina serie de factores constitucionales del auto 
concepto, les cuales serán analizados por separado. Primeramente se 
tiene que los e!ernentos que influyen corno componentes del auto 
concepto son los siguientes: 

COMPONENTE CONCEPTUAL. Este se refiere a los conceptos sobre 
!as habilidacles. características y recursos que traducirse o 
interpretarse como aciertos. fallas o limitaciones que la persona ha 
experimentado y pueden ser aplicados en el fLtturo. 
EL COMPONENTE DE TIPO PERCEPTUAL. se encuentra 
SL1stentado basándose en córno el individuo se ve a si mismo, como 
prodL1cto de la percepción que los demás mantienen acerca de él. 
EL TERCER COMPONENTE, es aquel qL1e se refiere a las 
actividades. comprende sentimientos acerca de sí mismo y su 
proyección-perspectiva hacia el status y hacia el futuro. es decir, el 
auto concepto no se refiere a lo que la persona "es". sino a lo que 
quiere y debe ser (Monroy 1987). 

El auto concepto surge como una necesidad, manifiesta por parte del 
sujeto. que exige un entendimiento de tipo racional sobre él mismo y 
de lo que hace. de ahí que. los elementos que le dan fundamento para 
qL1e surja como parte integral ele la personalidad son los descritos a 
continuación: 

LA IDENTIDAD. :=s un proceso donde la persona tiene noción y 
conciencia de que él "es" y pem1anece siendo. bajo los parametros de 
tiempo y espacio. 
LA AUTOCONCIENCIA. En eila se permite tener un conocimiento 
parcial de lo que la persona .. e.s ... o sea el acto por medio del cual es 
objeto de conoc1rriiento par a si rr:smo derivado de su rol social. 
LA AUTOCONCEPCIÓi'I irnp\;ca mayor madurez y t1ace estar de 
acuerclo con !o que se "es·, es decir tener fe (sinónimo de confianzn en 
si rn1sn;o. en e! sentido religioso Shilder, 1972}. en la capacidad de 
enfrentarse a !a vidr.i y asumir la responsabilidad de 5U propia 
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conducta. t::sta a1_1toconcepc:ón se encuentrn íntimamente relacionada 
con !a autcest1ma ('Neils & Mar.ve\! 1976). 

La aportacion ycica contribuye también con algunos elementos 
paíticípantes dei auto cor.cepto, d111idiendo !os componentes en la 
forma sig•-:iente 

EL YO CORPOR1".L. No se trata tan soic de :a represent01ción menta! 
dei cuerpc. sina !os sentimientos que 'tienen de él, comprendiendo 
además io que er.iane de él ~Shiideí. 1972). Como ejemplo de esto. se 
puede seiialar ia relacion ciel niiio con su CL1erpo, lo cual es un 
elemento importante para la formación del ego. 
EL YO MORAL. Es e! área encargada de comprender y juzgar la 
conducta de acL1erdo a normas de la sociedad en que se vive, 
repercute en la formación de la autoestima y corresponde al concepto 
del superyo de la teoría psicoanalítica. 
EL YO SOCIAL. ,A.I interactuar sociaimente se determina el auto 
concepto y el desarrolio de la personalidad. éste componente influye 
en la interacción que el individuo llega a establecer en su vida con 
otras personas 
Desde un punto de vista integrai de todos los componentes, el auto 
concepto puede interpretarse como un grupo de procesos psicológicos 
que gobiernan la conducta y la adaptación. es una noción compleja 
que comprende procesos cognoscitivos de varias índoles, tales como: 

Almacenamiento de huellas de la experiencia personal en la memoria 
a largo plazo y a la recuperación de las mismas. 
Enjuiciamientos. 
Atribuciones de casualidad de ahí que el concepto de "'sí mismo" forma 
parte de la 3uto atención. auto percepción y auto enjuiciamiento 
(Fierro. 1983\ 

Tornando en consider2ción to•jos los elementos antes señalados, 
así corno ios componentes forrnativos del auto concepto, se puede 
decir. a mar.era de conc!us1ón aue el auto concepto se define según 
los ciiferer.tes autores. de la sigu 1o:;11te manera . 

.... es una actitud hac1;;i un .,Jbj0W el término actitud posee alcances 
bastanie amplios: se ie emplea para designar hechos. opiniones y 
orientac!onas: as decir. I¿; gente :-nant:ene actitudes hacia objetos: de 
ahí que él mismo es u:--:o de los objetos ante el cual. se tienen dichas 
actitudes. (Henz'2. 1980) 
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.... se entiende por "yo" el concepto de identidad del ser humano qLte 
persiste como identidad ontológica a tra·Jés de su vida. El auto 
ccncepto forma parte del yo. se encuentra estrechamente vinculado 
con el ego y los diversos si misrr.os c!e la personalidad De ahí que el 
auto concepto sea lo que la persona sabe acerca de su propio yo. 
!Erikson, 1 ~!72) 

..... es un gn:po de procesos psicológicos que gobiernan la conducta y 
la adaptación. (Fierro. 1983). 

es el criterio qL1e una persona puede dar si misma en un momento 
dado. el cual se encuentra basado en la identidad y alcanza st1 
desarrollo gracias a los fenómenos propios del ser humano en la 
autoconcepción .(García. ·1987). 

El auto concepto es entonces. un factor integrante de la variedad 
de elementos que conforman la personalidad y al igual que los 
procesos de búsqueda para lograr la identidad. su principal etapa de 
influencia son en la adolescencia. donde convergen todos aquellos 
agentes formativos de la que será la estructura definida de 
personalidad y el esquema general de comportamiento. 

De ahí que la importancia de analizar el auto concepto como una 
característica que al igual que la autoestima y la formación del 
carácter. será un integrante más para el entendimiento del ser humano 
en su etapa formativa como es la adolescencia. 

Cuando la autoestima es considerada como un componente 
importante del auto concepto. debe ser entendida como aquel proceso 
de tipo apreciativo y valorativo. en sentido emocional, que una persona 
ejerce sobre ;:.¡ misma En este sentido. vista como parte integral del 
auto concepto !lega a e¡ercer SLI influencia en el desarrollo de self 
:..,.;oral y del self personal. Corresponde a la capacirlacl. que se puede 
tener y desarroliar. para apreciarse a sí mismo y para vaiorar !as 
acciones que se llevan a cab:J. 

Durante ei ¡::-eriocio crítico de la adolescencia. se forma la base del 
sí rnisr~10 ::on:o l~na rnanifestac1on •jei sentido de 1dentídad corporal y 
como !a estima de si mismo cuando este. también identificado como 
se!f. es el objero de conocimiento y establece un sentimiento donde se 
encuBntrn el ~1uto concepto y es rie ahí dt)nde se representa el acervo 



de valeres en los que e! si mismo encuentra su seguridad y posibilidad 
de éxito (A!lport. ·¡955¡ 

FORMACIÓN DEL AUTO CONCEPTO EN LA 
ADOLESCENCIA. 

El proceso de desarrollo experimentado por el individuo durame el 
oeriodo de la adolescencia. no se refiere tan sólo al hecho 
circLmstancial de vivir una confrontación ante la vida y estar dispuesto 
a asurrnr nuevos retos y ccmpromisos. Involucra también un 
desenvolvirrnento estructural del ·yo"' e:<poniénclolo a enfrentar los 
advenimientos que lie'Ja consigo la transfor111ación física, relativa a la 
estructura corporal y. psicológica en función de la adaptación a un 
nuevo episodio desconccido para el individuo que es la vida del adulto. 

La etaoa de la adolescencia se ha caracterizado por ser de 
desajustes (.<'.\juriaguena. 1983). así corno de nuevas adaptaciones 
(Allport. 1977) en un período critico. caracterizado básicamente por 
una serie ele transformaciones en todos los ámbitos: personal. 
corporal, social, etc .. del individuo. 

El rnrio al nacer. lo hace adoptando una característica que lo 
define como hombre o mujer de acuerdo a la presentación del tipo de 
órganos genitales. De acuerdo a ello se lea un trato y educación, a la 
vez que se espera de él. un comportamiento correspondiente a su 
r;;énero. 

De acuerdo al proceso ele desarrollo psico-sexual. no es sino 
hasta los dos o tres arios aproximadamente cuando ocurre lo que se 
da en llamar "identidad de género" (Le Shan. 1977). caracterizado por 
e! advenimiento de una etapa de conceptualización de si mismo 
suficientemente desarrollada corno para lograr que el niña sea capaz 
ele identificarse como hombre o mu¡.sr: así como poder auquirir sobre 
io que S!G:'lif:ca e! otr.:J sexo. 

En !o relalivo part1ci..ilam1ente a! concepto de si mismo que va 
9dqLiiri6~'!do el nii~O. es evidente que este suceso ne se presente en 
'orm~:, irnp1 ev1sta. sino que se v:~ dnncjo en forma paLilatina. C-e ahí que 
~.llporr ( 1 '.:i77). prnpor:e que el si mismo se forma mediante un largo 
proces•J qu,~ se presentari siete factores que lo integran. los cuales se 
·.:an incorpo.-ando de acuerc.lo a la eclad y c;rcunstancias de tal forma 



que al llegar a la adolescencia se espera que se encuentren 
integrados y cons.o!idados. formando el verdadero auto concepto, 
estos factores son lo:.; siguientes: 

El sentido del si mismo corporal. 
El sentido de una continua identidad del si mismo. 
La estir:-1ación del si rnismo. tal como el amor propio. 
La extensión de! si mismo. 
La imagen del si mismo 
El si mismo como so!ucionador racional. 
El esfuerzo orientado. 

En la etapa propiamente de la adolescencia. los jóvenes se muestran 
rebeldes a los requerimientos de sus padres o maestros lo que 
significa querer ganar autonomía e identificación consigo mismo. 
aunque en ocasiones éste es ambivalente debido a que por lo general 
el adolescente es idealista; fijándose metas mu~t dificiles de conseguir, 
lo que le provoca frustración y algunas desilL1siones. 

En este período e! auto concepto ya se encuentra formado, 
solamente. bajo la condición de que los factores descritos por Allport 
se logren fusionar en forma satisfactoria. porque de lo contrario se 
estaría hablando de algún tipo de patologia. 

La inquietud principal de los jóvenes es probar que son dignos de 
confianza, sin embargo. carecen de habilidad para situarse ante una 
"identidad ocupacional''. por !o que optan por recurrir al grupo de 
referencia. donde otros coetáneos también atraviesan por la misma 
etapa y puede exis~ir un proceso rnutL10 de comprensión, debido a que 
surgen crisis. valores y estereotipos erróneos de conducta dificultando 
reafirmar su ident!dad. (Gt..itier-rez.1989). 

Uno de los estudiosos de la cultura mexicana. de mayor 
relevancia es Rogeiio Díaz Guerrero, quien postula (en 1979-1980) 
Ltria teorin que se ce:1tra en la b(1squeda de !os mecanismos a través 
de los cuales se dar. las relaciones entre la cultura y la personalidad. 
La conducta se manifiesta pcir circunsiancias históricas y socio
culturales clonde nar:e y se desarrolla el individuo. 

El ccr.cepto de cuitura tiene Lma serie de elementos que se 
encuentran en juego y clan la connotación al sistema de información 
que rodea a los individuos y qL;e les c!eterrnina un comportamiento 
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social (Diaz GuerreíO ·1931 ). A manera de definición se puede decir 
que la cultura puede entenderse como. 

La serie de pat.-ones explícitos de y para la conducta, adquiridos y 
transmitidos por sírnboios que constituyen a lo largo distintivo de los 
grL1pos humanos y que incluyen la cristalización de aquellos artefactos 
y que es :o medular de la cultura 

Finalmente ai estudiar !a adolescencia se debe considerar que el 
individuo al v1·,¡ir una etapa fundamental de transición, su personalidad 
tiene características especiales que nos permiten ubicarlos entre las 
llamadas personalidades "marginales", en el sentido de la adaptación 

e integración. debido a que !a estabilidad de la personalidad no se 
logra sin pasar por un cierto grado de conducta ·•patológica" que se 
debe considerar inherente a la evolución normal de esta etapa de la 

vida. 

LOS INTERESES. 

Constantemente se oye hablar a las personas refiriendo que tienen 
gran interés por realizar alguna actividad. algunas otras basándose en 
el fracaso de un tercero. mencionando que si le hubiera puesto interés, 
de seguro hubiera tenido éxito. 

La gente habla de intereses. sin embargo, llegar a una definición de 
estos. se ha !!evade mucl10 tiempo tanto para su investigación como 
para la unificación de criterios y aun asi. hay mucha diveígencia. 
i'Jo existe una definición conceptual generalmente aceptada de 
intereses sino varias. cada una de las cuales subraya un aspecto 
ligeramente distinto de este rasgo 

john Loch~. en ingiaterra ( 1688) y Juan Jacobo Rosseau en Francia 
( ! 762) y Suiza al est!Jdiar al hombre. predicaban una verdadera moral 
sobre el interés t~urna:"lo. ,A.mbos autores subrayaban la importancia de 
ir;s inte•.·es•o:s sobre todo en el área de la educación Los filósofos y 
peda9ogos europeos. siguieron los estudios que había realizado 
Rosseeu co;i respect•:> al estucho dei interés dei indiviciuo mientras que 
Herbart en ,l\!emania y Jotrn D2'Ney en E.U A (1913). así como 
Spencer y otros pensadores e ir·,vestrgadores que se encuentran entre 
los mas distinguidos que aparec•eron durante el siglo :<iX y comienzos 
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del XX, continuaron con las ideas que planteaba Rosseau 

John Dewey (1913). en su obra '"interest and effort in education". hizo 
hincapié sobre la importancia que tiene el interés para suscitar y 
sostener el esfuerzo que se e:<ige a los jovenes durante su foramción y 
para fundar !os principios educativos que él 'Jª había aplicado en ei 
Parker Sr;hool of Chicago. cuando 1mpart!a enseiianz:a superior en la 
universidad de Columbia en \f'/Gishington DC. ( Super. 1967). 

Fryer ( ·1931) en su libro "Tl1e Meassurement of interest in human 
adjL1stmer.t" manifiesta la h1portancia del est:~dio de los intereses. 
Mientras Strong consegL1ía resol'Jer el problema de la medida de los 
intereses. Fcyer escribía fundamentandose en los resultados de 
interrogatorios largos y fas1idiosos. Fryer se vio obligado a inferir que 
los intereses expresados c;ue se habían estudiado eran inestables y 
que no podían servir de base en una psicología de los intereses. pero 
expresaba Sll esperanza en el nuevo método del test y los inventarios. 

Otra evidencia de la importancia del problema de los intereses se 
encuentra en las mvesiigaciones realizac!as por consejeros de 
orientación profesional. las cuales consistieron en el estudio de las 
elecciones profesionales de los adolescentes con la esperanza de 
comprender las rnod&ilidades de la relación entre los intereses y la 
elección de una actividad aunque muy a menudo no se refieren a las 
teorías sobre el interés ya existentes y, a veces. no precisan en forma 
muy clara lo que han entendido por interés. Puesto que los intereses 
individuales orientan la elección de una actividad. 

C. Guggenheim (Sl1per 1967) ha evidenciado claramente las 
dificultades que surgen de! estudio ele: los gustos y de los intereses a 
través ele la expresión de una elección profesional, se:ñalando que el 
gusto profes:onal que se expresa por la designación de una actividad 
es una elección comple¡L'i. cet::,rminado por nun1erosos factores entre 
el!os: ia conciencia de una aptitud. la esperanza del éxito y tambien el 
deseo d·.:: ejer~~er una acfrnciad que tenga gc;;:in valor y prestigio a los 
OJOS dei sujeto y en la inspir3ción de tener un cierto lugar en su grupo 
socia!. En este sentido, una actividad no es solamente una actividad. 
es un est;:,tu~; soc1ol. un nivel en una Jerarquía y Lín medio de poner en 
pr3ct1ca l?ls aptitucles virtuciles y por lo tanto. de consagrar e! valor 
.sociai cíe !;:.::!; cualidades indivick1a!es. 
Se puede pensar a priori . .::¡ue ios intereses no son sino un aspecto de 
ias aptili.l(!es o en caso part;cular de la estructura de las aptitudes eri 



un individuo: L1na utilización :nteligente y diferenciada de los tests qL:e 
ias rnide11. p"'rmitirá al psicólogo establecer un pronóstico de 
crientac!Cn ::.uficiente. 

Brewer r·;932·1 en E.U.fa .. no confiado en los tests de aptitud ni .::n los 
inventa;ios de intereses señaia: "la orientación a través de un estudio 
de la eci1,;cac:6n de un sujeto durante una v!da escolar avanzada. 
permitira al consejero detectar las aptitudes y ios intereses de los 
alurnncs en el curso de los numerosos contactos logrados en ese 
tiempo. 

La orientación profesional hecha solamente a partir del diagnóstico de 
las aptitudes l1a provocado objeciones. Ya Charlote Bühler hacía notar 
que en 1938 .. ningún campo de intereses parece indicar en los niños 
una aptitud especial. 

··interés es únicamente una palabra que designa no sólo tin conjunto 
de los diversos actos en los que se manifiesta. sino además, una 
complicada estructura de intenciones" ( C. Bühler 1938). 
MeL1leman-TRAVESli'l (1959), cita dos definiciones complementarias 
del interés dadas por BORLOUD: 
1.- El interés es un centro ideal donde convergen las tendencias 
múltiples. 
2.- El interés es un deseo, un tema de investigación, una idea, una 
fuerza. 

Super, D. E. en su libro .. Vocational development theory" dice: 

"Un deseo. es decir. tina tendencia sui generis que se concreta. 
primero. corno idea de un fin a lograr y en segundo lugar, por la 
energía efectiva que le es propia." 

En los paísss ele lengua francesa. Claparede ( 1943) introdu;o en la 
pedago9í;:.; ia utilización c!e las tendencias que según él, se manifiestan 
a través d·:: !os intereses. ( Super 1967) 
Para Cla¡:¿;rede que ha expuesto su concepción psicobiológica del 
inteíes. ei-~ p<.'ltlcular en su obra · Psychologie de l'enfant et pedagogic 
experin'enta!e·· cionc!e nos bnnda conceptualizac1cnes de cómo el 
1nteres 2s •::cns1derado e! síntoma de una necesidad. as: también 
p::dri2 :n:'=•T;raiaíse como un 11~stinto que requiere necesariamente de 
ser SE1t 1sfec.ho. 



El interés tioiógico es est3ble. pero "los objetivos y ios actos que 
suscitan el interés del rwio "lalÍan a rnedida que este se desarro!la" 
Para Claparade como para Oev1ey. el interes es una necesidad mentai 
que origina u:1a actividad ciest:n;:;;,ja a satisfacerla: ¡:;e·ro el estudio de 
los int.ereses no íesultó ser pro~íedad exclusi'1a de los pedagogos. 
p1,.;es apra:<1rnadarnente en !a misma épcca. ios psicólogos repararon 
en !a relac:ón que pare~e e,-..:istir entre los 
intereses de una persona y sus actividades profesionales. ( Super 
1967). 

En !a 1nvest!gación moderr.a de la profesión apenas se han ocupado 
tiasta el presente. de las aptitudes profesionaies, pero mucho menos 
de un prob!ema que parece de gran alcance de las inclinaciones 
profesionales: se cor.ftinden también muy a menudo las inclinaciones 
con el interés. 

Actualmente en la orientación profesional, existe una cierta lucha entre 
dos tendencias: la que tiene en cuenta sobre todo las aptitudes y la 
que considera ante todo las inclinaciones; sin embargo, conocer los 
intereses de una persona no es tan fácil como se cree comúnmente, 
sería un error creer que los distintos intereses y cleseos que se hayan 
podido comprobar en un individuo en una época determinada de su 
vida o en el curso de su evolución, podría siempre reducirse a un 
simple clenorninador común. El problema se torna, muy complejo en 
cuanto uno se desempeña en la investigación de la verdadera 
tendencia. 
Pareciera ser que en muchos casos es imposible ver claro las 
¡:referencias manifiestas. es decir, los deseos, los intereses. las 
activid3des, etc 

Es relevante buscar los orígenes en cierta medida. las preferencias 
sólo sen necesidades en el más amplio sentido de la palabra. 
Dependi·=•~cio ele! conjunt) de la estructura psicclógica del individuo. 
f..si, al insist•r sobre lo importancia de las preferencias y de las 
tend:::nci:::is a l<•S cuales asimila!Jan los intereses. los µsicólogos no 
cmit!2.íi ia-;. dificultades que planteaba el estudio de los intereses. 
·una orga:~ización racional que debe preocL1paíSe por la distribución 
de i.'1S riecesida~Jes de la sociedad. está obligada a refrenar ciertos 
gus~,:;~, exces1 .. 1os' ( Piéror. r 9S1) 



CAPÍTULO U. 

INTERESES, APTITUDES 

Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 



DEFINlC!ON DE LOS INTERESES. 

Algunos autoíes interesaclos en el estudio de los intereses. trataron de 
definirlos de dl';ersas 11.aneras como io hizo Pié ron ( 1957) en su obra 
··vocabula1re de ia Psychologie'' donde manifestó que los intereses son 
una correspondencia entre ciertos objetos y !as tendencias propias de 
un s~1jeto interesado por esos mismos, que por esa causa atraen su 
atención y orientan sus actividades 
Er.g!ish e Engiisi1 ( 1958) en el "Comprehensive dictlonary of 
ps;1chologica! terrns and psyclloanalytic terms. reconocen varias 
definiciones del termino interés. indicando a la vez que los sentidos no 
son ciaras. Eí interés es una actitud de atención. es una tendencia 
selectiva de atención. a ocuparse ele alguna cosa simplemente por el 
placer que en ello se encuentra. es en fin, la actividad o el objeto por el 
cual uno se interesa." (cita Bizarro-Pérez ·¡994¡. 

El término interés ha sido L1tllizado a menudo para indicar una actitlld 
de atención; la atención misma cuando es selectiva, da por resultado 
el objeto de ia misma. así corno un placer. 

Fryer ('1931). trató de desmarañar la cL1estión definiendo los intereses 
según los objetos y las actividades que los recuerdan. Los intereses 
son pues: 

1. - Sentimientos agrndables o desagradables asociados a objetos y 
act1vidades(los ilama intereses subjetivos). 

2.- Son t8mb1én reacciones positivas o negativas que se manifiestan 
por la atención y por el comportamiento (los llama intereses objetivos). 

El interés segl:n Fryer. es un comportamiento de aceptación o 
rechazo 

El p:·irne1 ps:cóiogo que elaboro una rnedicia de los intereses para 
ir.tentaí estudiarlos de una manera científica. adoptó la definición de 
FP;er éste fue Strong. para éí el interés es una tendencia a prestar 
atención "'' -::iertos objetos. a amar ciertas actividades. es una 
tend<::ncia a prestai" atención a c1•::1tos objetos y a orientarse a ciertas 
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activiciar.les. 

i'lgunos autores ser1alan que el interés es la cualidad de ciertas cosas 
qtie fas hace propias para carni•;ar la atención para llegar al espíritu. 
En el ··comprehensive Dictionary of Psychoanalitic Terms". se 
menciona· 

--El interés es una actitud de atención. es una tendencia a ocuparse de 
algunas cosa simplemente por el placer que en ello se encuentra. es 
1.1n fin la actividad e el objeto por el cual uno se interesa." 

Strong (1943) "señala que los intereses profesionales existen en 
efecto antes de entrar a la proiesión y son pues Ltna de las causas de 
elección profesional. Entre ia edad de los ·15 años y los 18 años de 
edad se producen cambios en los intereses y otro tercio de estos 
cambios entre los 18 y 25 a:ios. de manera que al llegar a la adultez 
temprana. éste ya se ha desarrollado enteramente." 

La transformación que se tiene durante la adolescencia se debe muy 
especialmente a la socialización de los varones. que tratan de traducir 
111e1or su ideal del yo en términos profesionales, aunque en la 
actualidad se vea reflejado esto en la mujer. 

Las experiencias más formativas son las de la infancia, pues los 
intereses existen antes que la experiencia y aún antes qlle la 
formación profesional y en general éstas no los modifican. Otra 
preocup::ición que recae sobre los intereses es ¿qué las determina? . 
una respL1esta es que tiene infinidad de determinantes. El nivel 
socioeconómico favorece o no ei desarrollo de cieítos intereses, por 
ers-mplo. 12 manifesta;::ión de intereses mecanicos en la mayor parte de 
i<"•S í1i!as (mujeres). o !os ::•:ereses cientiiicos en ios hijos de los jefes 
c:e empíesas. no .-ecitJen ning[J;1 tipo de estimulo. La familia modela 
i;Js inte.res~s cie los jóv•.;¡i¿::~.; por rnecl:o ele su est3tus socioeconórn1co. 
·:>:;: sus i3Ctitudes y de lo:; -2_¡ernp:as qu¿ los ofrece. y por todos los 
-::h::mentos que integ:an el p,.oceso ele sccia!ización de los que somos 
ol)jetG :,:,iesde él nacirT1iento 

La escuela e::; une de lcs factc!·es principales con que cuenta la 
s0::c;e-:~,:Ki para la fonnac1on de los Jóvenes. Los papeles que le esta 
í-"=rm1t:~::ndo &! alumno de::oG:nperar en la escL1ela. los modelos que 
€osí;;; !e preser.t~1. los recur_.;.:)5 con los que ella cuenta. le permiten al 
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joven tener Lma experiencia que le ayL1dará a moldear también sus 
intereses 

Es importante qi..!e tanto ia farrnlia (en este caso los padres de familia) 
como la escu2!a apoyen a! joven a evaluar sus propios esfuerzos en 
relación con su edad y su experiencia 

,~.d-:=;n::.1s. c!e estas ccservac1ones anteriormente descritas. se puede 
corroborar !a inf!uenr::ia de los intereses (p-or las diferentes asignaturas 
que se impanen en la escuela secundaria y el bachillerato). que 
muestran. a !os Eilumnos y el alto rendimiento que los escolares tienen 
en cada materia 

P.. veces es el prestigio que da alguna profes1on lo que motiva a que 
una persona se interese por estudiarla. pl1ede ser también la 
intervención de las personas. las carencias económicas o el limitado 
conocimiento que se tenga sobre las profesiones. lo que irnpLilse a 
iniciar el estudio de una carrera a una persona. 

Las aptitudes están en relación con los intereses, el éxito procura la 
satisfacción y para lograr el éxito. es necesario ser capaz de 
comprender y de pasar a la acción. los intereses son, en general, el 
mejer pronóstico de la orientación ulterior de Lm individuo. el interés es 
una fuerza motriz que orienta la dirección del esfuerzo y que 
determina, incluso. SLt intensidad. Sin embargo. los resultados de este 
esfuerzo dependen mas de las capacidades que de los intereses. 

La etapa de la ac!olescencia. es en la que se tiene mayores 
probabilidades de que se presenten estos factores que influyen 
po~itiva o negativamente en la selección de un futuro profesional. 

De todo io n~encionado anteriormente cabe sef1alar que para la 
presentación de! presente trabajo ss re:omará la definición de 
tnte:·es1:-s señ2iada por Fryer que el mismo .Strong ocupó: " el inteíés 
es una ten(iencir.i o ocuparse de ciertos objetos. a prestar atención y 
::ir:ent1rse hacia ciertas actividades.'' 



TIPOS DE INTERESES. 

h~t·Jalmente se establecen cuatro tipos clélsificatorios de intereses: 

i .- Intereses E:<presados. 
2.- Intereses i\11anifiestos. 
3.- lnterese3 Revel3dos por medio de Tests. 
4.- Intereses Inventariados. 

A continuación se especifican las características y condiciones en las 
cuales estos tipos se manejan teóricamente: 

1.-INTERESES EXPRESADOS: Estos tipos de intereses son 
analizacJos por medio de preguntas orales o escritas; en estos 
contenidos se obtiene lo que Piéron (1944-1954) llamó los gustos. En 
este caso el interés es lo que se dice encontrar interesante. 

Si bien se ha establecido que los intereses son poco estables en la 
infancia y en la adoiescencia por el desarrollo y cambios en estas 
etapas salvo algunas excepcione:::, sorprendentes en las que los 
intereses profesionales se precisan muy temprano (como por ejemplo 
!Vlozart) en general las expresiones de interés profesional no dan 
ind1cacicr.es valederas sobre los intereses definitivos. cuando los 
intereses son expresados por los jóvenes demuestran estabilidad tal 
vez por algún talento especial. el apoyo de la familia. las cuales 
aportan un sostén al proyecto del individuo y lo estímlllan a preservar. 
Fryer (1931¡ 

Es 1mpodante señalar que la forma de hacer una pregL1nta influye 
¡::rcfilnclarnente en e! valor de las expresiones de interés. Una pregunta 
puede. pt.;es. oor J;q rrmnera de ser formulada. originar respuestas CL1yo 
gr;:ido ¡Je veracidad o ajuste a la realidad sea diferente. 

En las i1~·1estigaciones de Gilger ( 1942). Trow ( 1948} y Hamburger 
( 1 ~)53) ha;; ciemostrado que hay que distinguir entre la profesión que 
se espr::r-o'l seguir la que se prefiere y la que se preferiría si todo fuera 
posibJP.. Esta distinción se ha ignornd'J a menudo en las 
mv'2st1gac1or;es sobre los intereses y l?.s elecciones profesionales. lo 
que ex¡;lic8, en parte. que se haya obtenido resultados 
st.1pe1-fici<::h1ente contradictorios en als1unas investigaciones. 



.2.-INTERESES MANIFIESTOS: Estos intereses se pueden deducir de 
las actividades de una persona que son a menudo utilizados por los 
consejeros de orientación escolar y profesional y por aquellos que 
realizan la se:ección de los candidatos en las entrevistas de formación 
profesionai o de contratación de empleo. Las fichas de inscripción y el 
currículo vitae exigen a menudo un informe de las actividades 
extraprofesiona!es de los candidatos. Los psicólogos han sugerido a 
menudo que las actividades pasadas son un buen indice de las 
actividades ulteriores, que aquello que ha servido de atracción en el 
pasado revela los intereses futuros. 

Los temas predilectos. los pasatiempos. las actividades. a los cuales 
se consagran en forma bastante sistemática y por placer las horas de 
libertad. son extraprofesicnaies. Por otra parte. se ha observado que 
ciertos entretenimientos o pasatiempos que duran toda la 
adolescencia y hasta la madurez. se continúan luego en el ejercicio de 
una profesión real. 

Dyer (1939) ha encontrado que los pasatiempos qL1e habían sido 
practicados durante largo tiempo tenían relación con la profesión 
definitiva: y Super ( 1940) ha demostrado que algunos pasatiempos de 
los adultos se parecen a ciertas profesiones y podría haberlas 
precedido. Otros pasatiempos son complementarios de la profesión. 
es decir. no se parecen a la profesión de la que los practica. pero 
tienen cierta similitud con otras profesiones reales. Permiten satisfacer 
intereses que no pueden expresarse en la profesión ejercida. Es así 
como hay contadores que tienen como anc1on la ingeniería, 
comerciantes qu·2 son mt'.isicos aficionados y empleados de escritorio 
que se convierten en fotógrafos. Por capacitación en ésta área y 
debido al alto interés que manifiestan. 

3.-INTERESES REVELADOS POR MEDIO DE TEST: Se puede 
detectar que los intereses pued-::n ser descubiertos con la ayuda de 
test de atención y memoria. En efecto la atención y la memoria son las 
más de ias veces espontáneas e involuntarias. Es cierto que uno 
puec!e orientar su atención y f11ar un conocimiento con la intención de 
acordarse: per·::1 la atención espontanea y el aprendizaje invoiuntario 
son frecuentes Es corni.'.1n que algunos psicólogos se ingenien para 
(:rear y !1a,:0r más practicas !os tests que manejan factores de 
atención y ele memoria con el fir1 de medir y valorar !os intereses del 
indi•Jiduo: por lo cual es el interés el que fija In atencion. orienta el 



ejercicio de las .l\ptitL1des y determina la adquisición de los 
conocimientos. 

Los tests de información por el contrario, nos han proporcionado un 
método más eficaz y más fácil para medir los intereses y por lo tanto, 
para estudiar su papei. contrariamente a lo que se espernba. a causa 
de la influencia perturbadora que las informaciones adquiridas por 
interés. 

4.-LOS INTERESES INVENTARIADOS: Los intereses inventariados 
sen revelados por ias respuestas y preguntas múltiples así como por la 
e;~presión de atracciones y repulsiones de lo que le gusta y de los que 
le clisgusta 

Hasta éste punte son intereses expresados, por el método no se 
detiene ahi: el conjunto de respuestas a ésta larga serie de preguntas 
se resume. de Lma manera u otra según el instrumento. en una 
clasificación o puntaie que indica un nivel de interés. 

Los intereses inventariados se miden, pues. por medio de respuestas 
subjetivas. (estados de ánimo del sujeto) estimadas de manera 
objetiva. Se !laman inventarios a estos cuestionarios con calificación 
objetiva, el cual consiste en que conteste una pregunta que se le 
formula acerca de sí mismo. qué hace. qué es lo que le gusta o 
disgusta, qué es lo que siente. estos cuestionarios tienen objeciones a 
nuestro parecer. una de ellas es que la puntuación obtenida depende 
mL:cho de la sinceridad del sujeto. La clasificación objetiva de las 
respuestas facilita la interpretación de! resultado final. De este modo, 
gr2r::.ias a los nwentarios de intereses, tenemos actualmente una 
psi-:::ologia diferencial y una psicología del desarrollo de los intereses. 

~tres autores como Brcoks (Ar:gelini, í 984) tratando los intereses de 
10:; é:idoho-s.centes considera tres grL1pos principales: 

~ -F:ecreat!'.'.i)S '/ scci~1les. 
2.-lntelect~ia!es y estéticos. 
3. -Profesionales 

Hurlock (P.,nge!ini. 1984) presenta una clasificación arbitraria de los 
lnt~reses ur; los adolescentes, en tres grupos generales: 



1.-INTERESES SOCIALES: referentes a las reacciones del individuo 
dentro del grnpo social 
2.-!Nli::R.ESES RECREATIVOS; referentes 
realizadas durante las horas de tiempo 
colecciones. etc. 

a 
libre, 

las actividades 
coma deporte. 

3.-INTERESES PERSOi'lALES: los especificarnente relacionados con 
el propio ir.dividuo. su apariencia y su elección de una profesión 

Los intereses profesionales son denominados así porque se 
relacionan con el ejercicio de una ocupación. de estructura profesional 
formativa suponiendo que sean óptimos los indicios del éxito 
profesional. Los llamados intereses Profesionales manifiestos por los 
individuos son. pues. una de las bases en las cuales se apoya el 
asesoramiento para la elección de una carrera de nivel superior. 
(.A.ngelini, 1984 ). 

r'\lgunas clasificaciones inclL1yen intereses más específicos como 
mecánicos. intelectuales, artísticos, musicales, lingüísticos. 
matemáticos. comerciales, etc. 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR INTERESES. 

Actualmente existe un gran número de instrumentos para medir los 
intereses. especialmente en E.U.. entre los más conocidos se 
encuentra actualmente el Kuder Preference Record, el Strong 
Vocational lnterest Black. el Thurstone lnterest Schedule. et Mansone 
Ocupat1on lnterest Black entre otros. 

Los inventarios de intereses van a depender de la comunicación 
honesia y exacta por parte del sujeto acerca de lo que le gusta hacer. 
A partir de estas respuestas se diagnostica qué ocupaciones se 
avienen mejor a sus intereses. 

La:o. personas tienen intereses diferentes, por lo menos en parte. ya 
que de o contr;;irio. no habría forrna de emplear con éxito los 
inver::arios de Intereses. 

Los ;rwentanos para determinar los intereses profesionales pueden 
rfividi1·sc;. en reiaci611 con su construcción, en empíricos y racionales. 
(?.ngeli:ii. 1984 ).J..I decir empíricos no quiere decir que carezca de 
base teó; ica, pero sí de una forrna de construcción que permita 



comparar !os Interese:.,; de un individuo con los Intereses Manifiestes 
¡::.or una muestra selecc!orrnd8 que representa un grupo profesionai: en 
otr8.s palabras. cada grnpo profesional sum:nistra. con la propia 
respuesta :~1 m·1entar;o, ei'"=mentos para la oonderación de las 
r::spuest.as e:::: un inc:!viduo ..:ualqL:iera. 

L-:.J.s 1nven1:ancs llar.i.;;Cos rscicnales son, en general. mas sin1ptes y 
¡:i;·act1cos. Ne quiere c!ecií que redo empirismo esté excluido de los 
:rn:>rnos. sino que ::;1.1 ccnstrucci6n parte de la hipótesis de que los 
1ntereses puaden est<:lr agrupados en algunas categorías más o 
men•Js indep¿,11d1entes. las CL:ales son establecidas previamente por el 
ccn;:;t.-uctor de la prueba. Posteriormente. podrán ser empíricamente 
•;;stabk~cidas la validez, asi como otras cualidades c!e la prneba como 
su ccnfiabilidad. su sensibilidad. su objetivo y su forma. 

Es de notar que la construcción racional de los inventarios sólo fue 
posible gracias a la experiencia suministrado por las escalas 
en1piricas Corno ejemplo típico tenemos la prueba de Strong ( 1927). 
su construcción parte del hecho de que las personas que ejercen una 
ci·2rta ocupación tienen mas o menes Intereses semejantes. Supone 
'.'.;;ntonces. qL;e todo aquel que revele Intereses semejantes a los que 
c:.=iracterizan a los repíesentantes de una cierta profesión tendrá éxito 
en esa profesión y. a la inversa. el que muestren intereses diferentes a 
los clel grnpo profesional considerado. no podra salir adelante en la 
profesión Fue necesario construir un código con claves de evaluación 
r:an:i cada una de las Profesiones. Para las personas del sexo 
rns:sculino. el cuestionario se compone de 400 ítemes: Una lista de 
1xofes1ones de temas escolares. de actividades varias (tales como 
vis11ar el museo de obras de arte. coleccionar estampillas. etc.), de 
21ctituc!es y ele l1abitos diversos. 

Ei cuestionc;.-io µara uso ele personas clel sexo femenino es más corto. 
se tndica;1 ios gustos. e! mclen de !as prefernncias entre diversas 
;.1ctividades. :1 esto sin tet:er en cuenta otro criterio de elección. Se 
>''::c:esitan ele 45 rnmutos ;:, una llora treinta minutos para responder. al 
'"'i~nt.anc. Para cada ptcf,:;s.1on se ha obtenido una escala de 
'-~ai:ficaci6n hacien·jo cor.:es:ar el inventario a 2lgunos cientos. de 
")t;;~.on.as re:Jresenta~1vas rJe dicha prcfes:6n. haciendo l...!t18 
c.:·_,,.,,p3;-.':1:::ón ele\ porcemaJ<:': el-= i<'I"· respuest2.:; a cada ítem obtenida 
-:::0:1 un grupo cJ,:; hoP:bres en ·y:onc;rei con el porcentaje obtenido para 
:c:i:=, mismo.,; íternes ccin c2c·l,3 ~1n0 de los grupos profesionales. Hay 
v.;.;n:.is oscziHs de cal!f:·:·::>c1~1;" de Stro.19 una por rrofesión. 
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Actualmente existen 40 escalas de calificación para las profesiones 
n1;:lsct..d!na:; ~' una veir:tena par9 !a.s píofesiones ferneninas Por otra 
parte. existen escalas de calificación de Cl1al1dades psicologicas. tales 
come la ma3cu!inidad o la madurez de ios Intereses Se necesitan de 
G a ·15 minutos para calificar un protocolo en función de Lina 
profesión.( Supe:. 1067).(,.::..nge!ini 1 ::_,34 ). 

Entre !os inventarios i:amaoos r8cionales, ei Kuder Preference Record 
fue p:.1blicado en i ~)39, es uno de :os más conocidos y ernpleacios. 
f<:_1der procur 6 agrupar ias profesiones en algunos campos mas o 
n~enos independien~::;s, indicando áreas de preferencias o de interés. 

E:;<iste una sola forma para hombres y mujeres: 168 itemes presentan 
actividades u objetos. pero jamás profesiones. éstos indican cuál de 
las tres actividades prefiere y cual le gustaría menos. El conjunto de 
los ítemes permite hacer el balance de los Intereses agrupados por 
i<uder en 1 O categoíias. 

De las revisiones que se r;sn hecho del Kuder la forma es el resultante 
de la revisión de 1946, presenta 1 O áreas. entre ellas encontramos: 
n1l1sical servicio social. burocrático (clerical) y de trabajo al aire libre. 

Los intereses profes1onaies se verifican por medio de 160 ítemes 
compuestos cada uno de tres actividades (a. b, e), las cuales deben de 
ser elegidas por el ind1vicluo de acuerdo a sus preferencias. La 
cali7icacion del Inventario de Kuder Vocacional se hace bastante 
rap1da por el sujeto rnismo si así se quiere Se necesitan 45 minutos 
p.;ira contes:ar el lr>':entario y 15 minutos para hacer la 
ca!Jf1cac1ónJSup8r. ·1961). (P.ngelini 1984). 

E: "Thl!rstone lnterest Schedt..1le prueba de construcción racional 
s~19erida rn.3::. recienten1ente 3plicable a personas de 14 años en 
:_~(fal3.1te cie f:xma indi'.1:c!ual y cclectiva y no tan conocida las supera 
tSr""i cu~ntD ::i fac.ilidad ~Je c·:)nstn1cción. aplicación, valuación e 
in~f;rpretación. s2 trata de i..i:i l:1-.1entario de Intereses extremadan1ente 
¡:ln'.1ct1c.o y di;, bajci costo adenias se muestran los intereses de un 
r:-¡ccic: l1as~.~ cL=:rtc. punto '.!irect0 d2bic!o a la f1.)rn1a de la presentación.·· 

Pdi·a ~:¿arant1zr1r esas ventaj3s rJe la prueba. Thurstone. al concebiria. 
pr<xLiró seguir ciertos c;·iti::rios. evitando los inconvenientes de ia 
n1a/oria de las prueba~~ ~~:.?i n-~isrno género. que. regul~: n1ente, son 
111,0.s i<Hgas ci5 le r.eces.s:·:o E: propio Thurstone es quien declara que 
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la idea de un invenr.3;¡0 simple y rap100 &e le ocurrió cuando algL1ien 
que se sometía a un2 de esé!s pruebas ie preguntó ¿porque debo decir 
tantas veces Ja n1isrna cosa 7'. 

El inventario inciuye 1 ') campos distintos. cada LJr.o de les cuales está 
'.:81llpuesto de 'J arias profesiones que. por naturaleza y AptitL1des 
e:dgidas. se puecler1 agrupa• en la misma categoría. Son las 
siguientes: Ciencias Fis1<:as. C. Biológicas. Cálculos. Negocios. 
Profesiones EjecL:ti·1as. Persuasivas. Lingüísticas, Humanitarias. 
f\rtisticas y iV!usic~1!as 

La determinación ele estos 1 O campos profesionales se hizo con base 
en los intereses de '-'ida de Spranger, con pequeñas alteraciones 
provenientes de los tipos de profesiones más frecuentes y, también. 
en virtud de ciertas conclusiones establecidas anteriormente por 
Thurstone en el emplee del Análisis Factorial. 

Aquí en México hacia los años 60's el Maestro Luis Herrera y Montes 
pedagogo, psicólogo y psicórnetra distinguido. después de numerosas 
investigaciones cons~ruyó los cuestionarios de intereses y Aptitudes. 
El autor c!e estos in•;entarios tL1vo una larga trayectoria dentro de la 
Orientación Vocacional Realizó sus estudios d.;, postgrado en la 
Universidad de Colurnbia en los Estados Unidos de Norteaménca, 
colaboró en Mexico en la Secretaria de Educación Publica, fue 
Catedrático de Escuela Normal Superior, y del Colegio de Psicología 
de !a Facultad de Fi!os·;:ifia y Letras de la UNAM, realizó experimentos 
en los primeros labor;:itorios de Psicología. implantó los servicios de 
orientacién educativa y vocacional en el sistema de educación media. 
(ser:unr.laria ) y la especialidad de maestra en Psicología y Orientación. 
Tuvo cargos de Director. _tefe <je departamento de orientación pero 
principalmente fu.;:: orientador. 

El cues1icnario d.:: Intereses ~i Apt1tucles de Herrera y Montes. ha sido 
ut:lizack" i:,n e: árnbitc de Investigación institucional, sin darle mayor 
difusión con1ercia:. de esa época hasta nuestros días se ha utilizado 
,;;~·1 ser:undarias. prepa.-atorias y en la Dirección General de Orientación 
Vcc:.:icion:::d de ia Ul'-J . .:..í'.'1. '! en 1986 se empleó corno parte de las 
;;rs'.:;ticas cif..' Psicon1etria en la Facultad cie Psicología de la 
Ui'~/\~<./1 .. (~.;1cttei"1.nl Psicornétnco. Enedina V1llegc1s). 
E:n cu.?.nto a estructura y formatos estos CL1estionarios constan de 60 
1tf:·rnes cuya respuesta '18 en eo::.ca!a de categoriG desde: 
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4 me gusta mucho_ 
3 me gusta algo o en parte. 
2 me es indiferente. pues ni me gusta ni me disgusta. 
1 me desagrada algo e en parte. 
O rne desagracia mL1cr10 o totaimente. 

Esto para el cuestionar:o de intereses donde se sl1man las columnas 
pc;r\inentes a cada escala. se transforman esas sumatorias al 
¡::orcentaie correspondiente y se elabcra el petiil de los intereses de 
acuerdo a las que serial.a la construcción de !as escalas: 

S~rvlcio Sccia! 
Ejecutivo Persuasivo. 
Verba! 
Artístico Plástico, 
Musical. 
Crganizacional. 
Cientifico. 
Calculo. 
!\Jlecar:ico Constructivo. 
f:..ctividades al Aire Libre. 

Así para el cuestionario de aptítudes las escalas de categoría de 
respuesta son: 

.:t Si se considera muy competente 
3 S1 se considera competente 
: Si se considera medianamente competente 

Si se considera muy competente 
e s; se considera incompetente 

l-j.:-ic1é:idose el mismo procedimiento de calificación del Cuestionario 
e~-:; l:Jteres8s con las escalas· 

Ser\Jio::ic Socia!. 
E}2cut!vo Pl-:;rsuasivo. 
'/erb:..1: 
.~.¡t¡ :..~r~r:o Piástt:::.o. 

Orc;ia ;1ízacional; 
Ci2ntífico

1 

C8i.-::t!l0. 



Mecánico Construciivo. 
Dest~eza Manual. 

·'Ei cuest'.c;n."'r:c: ha pasado por diversos estudios psicométricos. para 
ccrr,prohar su .. /alidez utilizó con10 criterio externo ei Inventario de 
?r-=Ferencias Vocacionales de Kuder, encontrandose que las ·1 O 
escalas que lo fonr.an correlacionadas signific¿:¡tivamente al, 0.001. Se 
obtU'JO e' Cceficien!e da Consistencia Interna a través del método de 
cli,,;¿;ion por r~1itades con un va!or de 0.8S8. !o que 1nd1ca que este 
lnstcurner.tt) e.:; preciso. e:<acto y consistente en su mec!ición. El primer 
estud:c 'ue realizado ¡,or Reyes Hernández ( 1986) en una población 
ae acio:es.::::::;tes y el segLindo por la Lic. Enedina Villegas en ·¡ 937_ 

Este instrurnento puede ser utilizado en ta medición de los intereses 
con la certeza de que arrojará resuitados ob;etivos y con la ventaja de 
que se podrá econornizar en tiempo. materia! y esfuerzo. además de 
haber sidc construic~o en nuestro así tomando en cuenta en la 
traducción de la mayoría de tos instrumentos de importación". (Material 
Psic-::métr;co Enedina Villegas, 1987). 

Para la interpretación de las escalas se toman en consideración las 
escalas que se encuentren arriba del porcentaje 50. esto significa que 
!a ¡.:-ersona posee un interés medio, el 75'Yó estará indicando que SLt 

interés es superior y et 90 y 100% sus preferencias serán mL1y 
superiores y óptimas. {Material Psicométrico, Enedina Villegas, 1987). 

DETERMINANTES DE LOS INTERESES. 

Uno de ios cuestiona111ientos que debemos de señalar son los factores 
que deter:r.in.e.n que un individuo establezca sus intereses. como las 
ce.pac1daoes. 1a nacion.:l!idad. e! :sexo, la personalidad y la farnilia. 

LAS CAPACID.-".DES.- H3cia 1931 Fryer e! cuc1! no conocía mucho 
sor:.rs- to C;ue erar~ los 1r;tereses intentaba ex::.~,:1car!o por rnec!io del 
apr·2n·::li:.:a!e: se apcyab3 sobre una cie ias 5 tecri2s S-R (estirnLdo
resruesta) del aprendizaje, según la cual, e! indiv1duo apre:ide a 
~~cept.=1r o a rec:!1aza~ ciertos ob1etos y ciertas 8ctividacles de acuerdo 
cor1 su expe:·iencic.1 sobre esos objetos y esas actividades 

Stro11~1. fue e! prnnero qt;e. se preocllpó en invastigar todo lo referente 
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ai campo de los intereses. se inci:naba sobre todo por la medida dc
estos y su pape: en el comporta:i~ier.to de los jóvenes y d,:; íos adultos. 
Se pregLintaba ai'.-;¡unas veces sabre el efecto d.s la expe1 ienc1a o de I,:. 
e·.:;ad sobre les ir.teresas, y es pcrque quería confrontar !a edad con !a 
exp-=~iencia y los :n:eíeses para justificar la utilización de su Inventario. 
;)~rong no se pronunciaba ele manera precisa sobre los origanes de les 
ln:ereoses. le bastar):a que existieran y orientaran un poco et 
cctn!~Orta rnientc. 

Tanto Strong cerno F1yer se apoyaban en una teoría del aprendizaje 
pa~a explicar el origen de los intereses y otorgaba un iugar importante 
a ias ,C...ptitudes. a las que él. corno la mayor parte de los psicólogos de 
su tiempo atribuía origen hereditario. 

Son las aptitudes y las capacidades (entre las cuales la inteligencia es 
10 más importante. pero no la única) las que conducen al éxito. la 
aprobación corona el éxito y de ello resulta el interés por el ejercicio de 
la i\ptitud o por la actividad a la cual está asociada: el interés es un 
tipo de moti•;ación aprendida ... (Super, 1967). 

RAZA Y NACIONALIDAD.- Hay razones para pensar que las 
tradiciones y las ,~ct1tudes de Ltn pueblo son poderosos determinantes 
de comportamiento característicos. como también ele las 
identificaciones y aceptaciones de los papeles desempeñados que 
preceden a la adquisición de esos comportamientos. Nada impide 
entonces. suponer que los intereses r:¡ue caracterizan ltna profesión en 
ur; país sean diferentes de ios que poseen los miembros de esa 
rni<.:.n1a profesión en c;ro pais. 

el :i1vei socioeccnórnico desernoeña un papel en el desarrollo de los 
intereses. En c;ertos niveles. !os l:1tereses que comprenden a las 
. .:..::ititudes pued~n re.,Jel¿_~rse rn3s facdrnent¿;: en otros niveles, los 
1n~t;re:;.es qL1e r.c reciben !'J a::rcbacion de i<:.s personas allegadas o 
1¡:-¡portnntes sen reprin1idos C>ertos Intereses puecien encontrar salida 
er: determinados ;-:1veles p<::ro r.o en otros. Un interes puede 
e .. :r;resarse a rPenw:i0 2n dist:ntc.s ;11veles socio e..::onóm•cos. aunque 
c!e rnanera diferente seglin el ni·/e! que se trate 

21_ SEXO.- Alquncs investi9ad~:·res set1alan que ciertos Intereses son 
<::'»J•,,cialrnente mase1_:linos y e éros predominantemente femeninos. 



Los r1ombres se interesan pre7erentemerne por la actl'Jidad física. por 
los ob1etivns mecánicos y científicos. ~or !a política y el comercio. 

Los intereses poi el arte. la musica. !a literatura. las personas, el 
tra!)a_¡o de oficina,. la enseñanza y el servicio social se encuentran a 
rnenL:do en las mujeres: es notabie qL1e los intereses culturales sean 
rn8:; bi:::n femeninos ¡ que ios masculinos se manifiesten 
particularmente en el terreno de la compet<::ncia, la construcción y la 
aciquisición de bienes 

LA F AMI LiA.- La relación entre los intereses óe los paclres y los hijos 
han s;dél estudiados por Strong y otros, señalando que la identificación 
del lliJO con el padre o de la hija con la madre. limita el campo de los 
i?~tereses y provoca SL1 concentración en un ámbito determinado. 
Cuanto más se aleja la elección profesional de la norma social 
aclmiticla para los individuos de un sexo dado, más probable es que 
e::-ta sea el resultado de experiencias anteriores que predispongan a 
ello 

Cuando se aleja de la norma social. la elección profesional es el medio 
para llenar un vacio: Falta de amor y de sostén familiar en los 
asistentes sociales. reemplazo del padre perdido en las ingenieras. 
etc. Pero cuando la elección no tiene nada de excepcional SLl 
explicación no se encuentra en las relaciones paclres-hijos. 

LA PERSONALIDAD.- Al estudiar el papel desempeñado por la 
far~;1iia en la determinación de los Intereses. hemos debido tomar en 
consic!eración ciertos aspectos importantes de la personalidad. A .. Roe 
es quien mós nos t1a conducido a ello al poner de relieve el problema 
ele la relación pac1re-hiJO: abordando la cuestión del papel de la 
;:.ersonalidad en el desenvolvimiento rle los intereses por el proceso de 
¡d12ntificnción hijo-~adre. 

L.~0.s ;;i::titudes scc;aies son probablemente las características de la 
;:e•ssnal;d'3d menos estables y ias más influidas por los 
aco:>tec1mientos y el rneoio. En investigaciones de Darley ( 194:) y 
l-i::1·;:;~:;nah. i_ 1955.l \1an encontrado que los estudiantes que tenian 
1ntt::·és poi el servicio so::::1al tenían las actitudes más l:berales: 
¿v-;: 1E:l!os cuyci;, in te reses eran cornercia!es tenían. por el contrario. las 
a.::titunes menos liberales. 



Les intereses reflejsn la sciución apo~ada por cada uno c!e les 
pr0=:-:1ernas ··:1e relacicnes inteq:.erscriaies. Las personas que ·tienen 
ir:!ereses esteticos encuen~ran en tas artes. !a literatura e !a rnúsica un 
iT1edio de axµres~én 'l de realización de sí n1!s:nas satisfactoria para 
su necesidad ::e t:·:dividuahcii:id. En efect::J aquellos ':.'iUe prefieren 
812;2rse Ce tes dernas pen::; Ciue. ai rnisrno ti::;.¡r.po, sienten la necesidad 
de ser np1::.1ui:.iidos enc~~:enrran en las é.:1ctiv1dades es~éticas una 
:-_:c,.::;,:s¡Qn (!e est~;r en relac¡Q;¡ ccn ~=tr·os y ai !r.isrno tlen1po hacerse 
r¡i-:;,~~r :.:crno e.l~jados. escap.;indo·asi dei con¡rol de la soc:ed~-::d. 

Las nc~i,1idades c1entificas y técnicas. por e! r.::oritr21rio, ni¿,s concretas. 
mas c-g:in1zad~·1s. n-1as estrictas. serán mas favorables a los que 
buscan la seguridad en el conformismo y la obediencia: este tipo de 
pers.-.='0as s 0 encontrarán más cómodas en un trabajo cuyas 
exigencias afectivas son mínimas pues las relaciones interpersonales 
n:::• se valorizan mayorrnente en él. 

S;::2•:1n L. Tyier (en Lyton 1960. Pag. 72) los Intereses comienzan a 
01-~;an1zarse desde 1a infancia, no según las caracteristicas de las 
activ1dacles interesantes. sino segt'.m la idea dei yo y las actitudes del 
individuo frente a sí mismo. 
Es la aceptación o el rechazo de un papal que oriente la elección y 
determinación ele los intereses. siendo ésta la idea de Bordin en 1943. 
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APTITUDES 

ANTECEDENTES DE LAS APTITUDES. 

Durante el primer cuarto de este siglo se iniciaron tres corrientes 
principales de investigación sobre las aptitudes especificas. que se 
mantuvieron por espacio de algunos años compietamente 
independientes unas de otras. y hasta pasado 1940 no empezaron a 
converger. 

Una de estas tendencias de investigación consiste en la utilización del 
análisis factorial para descomponer la inteligencia en SLIS partes 
integrantes: otra linea es la construcción de tests de rendimiento 
escolar cada vez más discriminativos que evalúan no sólo los 
conocimientos actuales sino también las diferentes clases de 
pensamiento y resolL:ción de problemas. 

Fue Car! Sperman un Psicólogo Inglés quien en los años que siguieron 
a la primera guerra mundial condujo al desarrollo de la Teoría de una 
aptitud básica. La llamó la aptitL¡d "G" por factor general o inteligencia 
general. Basó su pensamieilto de un factor qL1e fundamentaba todos 
los Tests y que sus alumnos estudiaban por medio de análisis de 
factores (método estadístico para aislar un factor general cuando 
existe tai certidumbre). Se encontraron otros factores específicos 
también. pero cada uno de ellos aparecia en solo una prueba y por lo 
tanto eran mL1y especificas resultaron no ser de valer o interés 
practico. Debido a io tedioso de !os métodos analíticos de factores en 
esa época e! número de pruebas de una batería experimental y el de 
su1etos que tomaba tales pruebas. estaban severamente limitados no 
mllcho tiempo despL1és de ciue los trabajos de Spearman llegaron a 
ser concc1dos, un Americano. Louis L. Thurstone también emprendió 
el analisis de factores ele !as bat-:~rias de Tests de inteligencia y otras 
presuntas pruebas de 2ptit~;des. Sus Tests fueron rnás numerosos y 
\'ariados que !o.s Tests de Spearman 

.Su5 '1~ét~ci:::is factoriales estaba:-. cr:entados a maximizar la 
im¡..io~tanc;é:J ele factores especificas en vez de minimizarlos. como en 
el caso de Spearman ei resL1!tado fue que Thurstone encontró cierto 
número c!e factores de grupos ref!ej01dos en Tests de varias clases. así 
cenia factores especificas. como :os ele Spearman. Por lo tanto. creó 
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la temía de Factor d:= Gnipo, Teoria ele varias aptitudes distintivas e 
irnportantes.(S:..;per. ·¡ 973). 

En ia decada c!e ·¡ S20 los Ps!cólogos lndL1stri<:iles tanto en Inglaterra 
ccr. .. ,c en E. LI A ir:iciaro.'1 prcg:·8mas efe investigac;ón sobre ta aptitud 
r':'~ecé.nica ( (:.ox. í 923). Ha std·:J afor~LJnacio para sus propósitos que 
cornenz,-;o¡;-an O•Y ést'' variedad pc.rt1cular de aptitud especifica porqL;e 
ha r~::>uit~do rn::3s f¿;, 1:i! m·:;dir. 3naliz3r y tornar dec:isiones sobre eila 
~lue soi:re n1ucha.::, erras clas·=s de ta!entc·s Los Tes:s ideados en 
estos dc::.s pmye::.tos de irwestigación obtuvieron correlaciones 
!-:1oderadan1entE: al~as con \1arios critenos de éxitos en áreas 
:01ecánica.s. Ei procedimiento paresia claro para un desarrollo 
::;1stematico de una serie de Tests váiidos que midieran ias principales 
clases ele aptitl!des requeridas para diversos tipos de trabajos. Parecía 
que podía dispo0erse de los conceptos y métodos necesarios para 
esta empresa como en el caso de inteligencia. se pensé que las 
2pt1tudes er;:;n esencialmente disposiciories innatas que no se basan 
en la experiencia ni en el aprendizaje. La rnejor manera para validar un 
Tests de aptitud pmspectiva debería ser aplicarlo a un grupo de 
s•..1jetos antes que tuvieran aprendizaje o experiencia en el trabajo. Al 
final de un periodo de tiempo especificado. se deberían hacer medidas 
de criterio para cliferenciar niveles de competencia o destreza y 
correlacionar las puntuaciones de los Tests con estas medidas de 
criterio. Si la correlación resultara que era significativa y 
moderad8mente al:a el Tests debería ser considerado válido. Este 
.:::::;ncepto de validez predicativa ha constituido la idea central de los 
Tests de a9titud (Crites, 1974) La orientación de los psicóiogos que 
l;;c:ercn éste tipo t~e investigaciones era típicamente más práctica que 
t::o;·:c:a, en coniraste con la de !os psicólogos que se dedicaban al 
;;r:f.~!is!s facto:ial de la inte!igencln. 

-~ ¿.jr: pronto cerno se cbtenian pruebas de validez de un Tests de 
.:-:ptitud se l·::stab!ecian r:or·n1as ~or regla genera' en forrTia de 
¡:erce11t11-:-..s ,... ele pL~qtuacicn ti picas y se publicaba el ·r ests que 
~>.:Gdaba ·-:: .... , situacic;n dr:: ser ut:liz~=;do tanto en selecc:6n corr:o eil 
·'J;·¡·2nt8CiÓi', r)¡·ofesional. El uso d2 T C:St!':. C::: aptitudes para facilitar tas 
-~i~:;ci:.:-ieint=.s píofes:onates ~s~2 c.::.·.n":~rt~ó en una práctica hnb1tual e:i el 
r'. ~ct:·~1i(: c12 ·t 930 a n·1::::c!•cl:.:1 q'.JE se reunía e;<penencía sob:e la 
·~>~)~·¡3~ruc~::ió~1 y utiización ~ie t.::;!:;~~ Test3, e: con·::eptu ch:; aptitud fue 
.:-!jquiriendc una f.'Jrn-·a d!fe:ente \f las líne-as de ser..:·aración entre T-9sts 
1·1:2 ::.~~--;·titt1des. d-::. rendirniento :.t de inte!ig·2nc¡a si:~ fut::ron 
.-:'.d~.1i~üina.n1ente s::.-pa;ancio fa,::.tus:n-1c"nte pocos p::~icólcgos cre>~n eil 



!as aptitudes es:Jeciates ai ígué1! qi..1e !a inte!igenc!a, se basan 
tota!rnente 2~"'t factores d{= la cc:nstit:_:cii)n que est3n deterrnini?.da.3 pe:· 
:a herencia. presentes e~-; ei i~1orn¿.-nt8 de nacer. Esto no quieíe decir 
que se nieGU2 !.a pcs1biiia2i:! de c¡ue ta!ss diferenc1e;:.s heredit8íºÍ8S 
e:-c.istan L.; cuest!óc :3 q~.te. ;~:: •21 rnoniento en ei c¡ue se ap!¡c;.;1 ?..:r 
Te~;ts a l!na persone ésta 2·:tl::a ·je !a forn13 e:i e! que lo hacen a causa 
c!e al·~o rrS-!ac:onac!c con ié.~ 1";1ar"";e;·a en que ha tenido lugar s;_; 
<::~esa:--roilo r·1asta ese r:ior.1s:;;::; r::ste des.e.1 rol!o presenta :Jr:a 
!nteracciór. cc(qr;:!;_¡a entr2 sus terdenci2.S de condu~:ta innatas y 
a,·¡g¡na!es y las 1nfluenG:as pa 1-;.icu!ares y oportunidades de aprend!z2._ie 
c¡L;c le h.:::n prGipcrsionacio las sltu::::1c1ones en las que ha vivido no hay 
fon·na de separar estos des as~-:ectos. 

S;endo así. los Tests relati•;os a lo que se l1a aprendido en la escuela 
o en el trabajo pueden legítimamer;te utilizados como Tests de aptitud 
si los empleamos con ei propósito de predecir futuras ;ealizaciones. 
Probablemen!e el intento más afortur.ado que se !1a hecho para medir 
una aptitud. midiendo una combinación compleja de rasgos, ha sido la 
investigación del eiército del aire hecho durante !a segunda guerra 
:-r1und1al. la ba~ería de clasificación ele cadetes de 8viación comprendía 
2 la vez Tests cie destrezas motoras. Tests de rendimiento en 
matemáticas. un cuestionario geografico y un Tests de información 
cliseriaclo pma medir intereses y motivaciones (Claparade. ·1972) El 
c:Jncepto de aptitud ta! corno se entiende y se aplica ahora es mucho 
más co•nplejo que ei que prevalecía en ·1930, la esperanza de 
desarroliar ur~a tecnologia sobre la medicla de las aptitudes lo 
suficientemente sencillas. precisa y completa que permitiera encontrar 
p;Ú·ci cae!.::. pe;·sona precisar~1ente la ocupación en la qL1e mejor 
e;'ca1ara. prácllcarn·:mte he: desaparecido. sin embargo se ha 
e1:cca1:íac~o qi.Je ~e flabi!icíad y la aptitud son capacidade.; de una 
~t-::c';ona pé:-ir·a a.prender ht:"i d0.rr:inar una rr1ateria y la habilidaá suele 
ddnot81· destr3'ZC: 1Jdqui:--i:1::; r~-:sdiantr::: la educación y la experienci2 en 
~c::rüc que \3 paiabra ,L.p:itur.i ~.e usa e:.·c:lusivarTiente para denota¡· le 
.::E~pacida~ r~ar8 ap;·e:.d~:-. ~as A";·:p!icaciones que por lo común se 
;,::..-_:"3t..e:1er .. de ;:iptitud reco~··ocen que tedas los individuos están dot3dos 
r:#c;n potc:-;ci:)i..:,s Vé.~:"i~1d·)?· par3 desDíroHar ctert.as caracter!sticas de 
':'°.:>"';C!i.1ct:.j ~/ r--iue ia forn13 en que se desarroila éstas caracteri.s11c.as 
l.L"":!;.:.::;-ncii~n ele: 8rTtbient':: 

:::•~ un pr¡11:;1p10. s·.:; con::.ideró c;u-:; la capacidad para aprender era una 
~nUci::i,:I Lini-.1ocs de n.atu:·;:i!ez:c1 más o menos directa y simpie. L:na 
ricrsona r:r'2 capaz o no de é:1!Jr:.·n1rie:r 1\1ientras mt.1s se conocía sob,-e 



las aptitudes resultó cada v.:::z. :!léts claro que si puede e;dstlr una 
capacidac; gen;3ralizada para e~ aprendizaje, ei ni\/e! de habil;dad que 
n:u~3stra ur.a persona deper.ae :.:e !a n1ateria que se vaiia a aprender. 
P! íede t--;abe¡~ individuos exc-=-~~.>~¡.::,nalrnente dotados en lJn .ár8a pero 
n1uy inept::>s en otr°i.1S. par3 10~ ,.:;:_¡aies tos psic:ó1ogos utilizan Tests de 
aptitudes :-~specíficas corno if''!":;rr1_:n1entos para tornar dec1s1ones pero 
c!¿-,berían disponer de u1~¿¡ gr;:,c: c;¿,ntidad de ir.formación supiememaria 
acerca de ics Test y ics sujec2s con los que está tratando. si el uso de 
;;:;3 puntuaciones de !os Test s~ ha de justificar por el rigor de sus 
prei:l!cciones (Pa squasy. 1974 ¡ 

DEFINiClÓN DE LAS APTITUDES. 

El problema de las aptitudes se plantea tanto en el estudio de la 
profesión como en el conocimiento del individuo. 

El termino Aptitud se ha transferido en el terreno de la vida social al 
dominio de la psicología. Su elemento esencial es el rendimiento 
social y profesional. 

Según P. P1chot la aptitud es el conjunto de capacidades innatas y de 
I;; influencia del medio. variando las proporciones de ambos 
campar.entes y según el tipo de prueba. (Pichot, 1963). 

Una .A,ptitL1d segt'.1n C!apared-:; es todo carácter psíquico o físico 
considerado desde el plinto de vista del rendimiento. Definido 
e:·,_c:lus1varnente por el rendimiento. aptitud. parece indicar la facultad 
de eJecutm una acción difícil Pero la dificultad no es un criterio de 
3ptituc! Si esta dificultad puea.;;; ser vencida por todo el mundo. 

Lé1 !".ptitud nace así de la compa:·ación entre e! rendimiento de diversos 
i:¡cfr;iduos. ;n1plica su varie::!.sd Claparede completa su definición 
,--¡;·:::.ie1;:::Jo que 1:-t f>..p!itud es lo ::;,_:e diferencia desde e: punto de vista del 
re-nctirn1ento ~! ps1q:..Jisn10 de les. .:~c.~iv1duos 

':::racarede ern¡:;:e;:i ia p:=ilei:.r;.: .Aptitud en el sentido general de 
·:::sp'.:Jsición ( :3ea naturn:. es ce:.'c innata o bien adquirida) para llevar a 
<::aiJO ~ma accion. un tr::ibajc. :)::ira sentir y reaccionar de un modo 
cir::finido. 



La Aptitud es todo carácter fls!co o psíqL1ico considerado desde el 
punto de vista del rendimiento. (Pasquasy) 

Chnstiaen, para quien ia .Apt1t;.;d es una disposición hereditaria que 
facili•a el aprendizaje o el trabajo señala que aunque la palabra Aptitud 
pueda sigr.if1car si mismo tiempo una Aptitud innata o adquirida. es 
necessrio hacer un d1sllngo e:r:tre conceptos. El cual se señala que ia 
.-".ptitud :nnata ·::on la cual 11.::;::;;; el individuo y la aptitud adquiric!a que 
es ccnforrne el 111d1vicuo "'=• asimilando a través de su habilidad y 
experiencia al paso de! tieir.pc ( Pasquasy, '1974) 

Oecroly y Corberi entiende po• Aptitud innata lo qL1e generalmente se 
llarna don o dote. en el sentido sL1perior al término medio y talento. en 
el terreno del arte. El don (Begabung) se define. con frecuencia, como 
una .A.ptituci superior. \JV. Stern señala el don o dote como una Aptitud 
parn actos que tengan valor. 

Otro autor que se interesó por la conceptualización de la fl..ptitud fue H. 
Piéron el cual la definió como la definió como el sustrato constitucional 
de una capacidad. preexistente a ésta. que dependerá del desarrollo 
natural de la A.ptitud. de la formación educativa eventualmente y del 
e1ercicio; añadiendo que únicamente la capacidad puede ser objeto de 
evaluación. Para discernir la Aptitud. se hace preciso de alguna 
manera purificar la personalidad de las aportaciones del medio. 
(Pasquasy. 1974) 

R. \lauquelin !!ama A.ptitud FLincional a la parte particular de los 
factores innatos o naturales en el estado actL1al de Llna función. siendo 
&!:-ta agrupación más o menos arbitraria de conexiones situación
respuesta debidas a la interacción de las tendencias. instintos o 
intereses, por otra parte. y. por otra. del medio y de la edL1cación. 
·:·super. 1972·) 

De: ~icuerc!:J con numerosos autores tanto americanos (Bingham . 
.':.nac;t:ssi Sup::r) con10 fracc•::eses (Olérnn) y britór.icos (Vernon) se 
adopta una defii~ic1cn m.3s a:'1 piia que !a ele Piéron y más extensa que 
!a de ciaparai.ie por ~a cua! la ~-.ptitucl conduce sus-. efectos a tn.;¡vés de 
12 r~~3i!zación. Es a partir c~e r~[vef de estr3 Liltirna corno se podrá 
r~•ec!r?cir un cornpormrniento sub:.'i\l·-"ent~1. La .1~.ptitud es un dato actl1ai 
irr>p::r~;:; pc.:o que el sujeto la pe-se''' to'. cua! es desde su nacimiento. o 
·:.¡ue IH hayr:: adquirido er: !":-1 CLl:~s··) de su vida. o que c1ertBs 



circunstan-::ias hay::in rrod1ficac.c. para bien o para mal sL1s 
d:s~osic1or:es naturaies.. Lo aue ncs concierne lo esenciai. as 
investigar en que medida. a p2rrn· de una r·=alización actual. podremos 
predecir una realización futur;;: ¡;:;asq!..lasy. 'i974). 

La Apt:tud r~re::3enta, pues. :.:r.a Coole f2ceta Bajo su aspee.to actual se 
rnandie.s;a en los corn¡:cr~:;!'~:;:;ntos y da lugar a determinadas 
reai1z~1cio:;es -"S, baJO ést<:: ccns:deración. Lina capacidad para prodL1Cií 
una u ctra respuesta Bajo :::u ¿;-:;pecto provisional implica de io que un 
deter:·ninaclo sujeto pcdra real1zer en el Futuro constitu·i1e el índice de 
sus piJtencia!idades 

Por último se puede definir la . .:>..ptitL1d como Llll conjunto de rasgos 
individuales diferenciadores. que producen su efecto día a dia y que 
resL:it~rn indicativos de unas reaii::aciones futuras. (Pasquasy. 1974). 

TIPO DE APTITUDES. 

A través de las diferentes !rwestigaciones que se han realizado para la 
elaboración de diferentes Tests y del estudio de las aptitudes fue 
necesario hacer una clasificación de ias /\ptitucles en: 

Comprensión Verbal: Consisie en la A.ptitud para comprender las ideas 
expresadas por medio de pale.bras o frases. La Inteligencia verbal 
está, irnplicada en toda actividad en la que la información se obtiene 
por me·jio de la !ecturé:l o !a aud'ción de palabras o de frases. 

A.ptitud Escac1ai: Ccnsist2 t::n ~"'presentarse mentaimente. en dos o 
tres c1imensior:es. objet::::·s d.;; !os cuales ciertos elementos vienen 
c!acio~. p~')i" lo percepción 'r.mecliata Esta l\ptitud. que E. Claparade 
liarnó "1isua:12ación. pract;c.arn2nte no tiene nada que ver con la 
Cornpre1is1ón de Lengua_;e escrit:::i o habiadc. La visualización espaciai 
con~'titLiJ-2 un;;; '''.pt'tu~J ::~:pc·-cante para tener éx:to en diversas 
ocupaciones técnicé..~S ele cJ;st:r1ta categoric~ y nivel como con la 
!r'.:1enic=~rí::1 e! ./\rte. er1tre o~.rEJS p:·cfeslones. 

R.=:,;c:or;a;:;.¡ent'.'..~ Cons1st•: f:n e.i poder par8. resolver problemas 
·1·:2cli.:_:i'lte reflex1óri. para ,:•:-::•:':O" y hacer planes. el razonamiento es 
p1··~baf.::l~m":::nte ¡¿: AptitL1d n;:·:nt.3! rnGs irnportantr~. Acto de pensarniento 
lógico procedente ck: la 111tt::l;.;c:;ncis formal. tiende a obtener una 
•.::onc:lusit::'~ particula .. .. :;e c1 2t·~;s g':':nemlt~s o ura conclusión general de 
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datos artictllados. La forma pri'n1tiva. que se llama Razonamiento 
,!\nálogo, consiste t.r: sacar '..!na conclLisión particular de hechos 
particuiares. 

Los Tests verbalss de rnzonamiemo apelan 3 veces a !a inducción y la 
declucciór.: más frecuent~mente a la simple comprensión de una 
s;mple frase . 

. L>..ptitud Nurnenca: Consista en poder trabajar con cifras y números. 
resolver problemas cuantitstivos simples con rapidez y precisión. 

La ,11.ptitud numérica es la más fácil de poner en evidencia y de dotar 
de un fomento teórico consist.,,nte. presupone principalmente la 
rapidez y exac1itud en e! manejo ce los números en vez de esta forma 
más o menos complicada qLie se encuentra en los problemas 
aritméticos complejos. 

Memoria: La existencia de un factor de memoria más o menos puro 
está lejos de estar establecido. El mismo Thurstone. después de haber 
identificado un factor rnnemon1co. ha reconocido que debería 
disociarse. Así ha distinguido un factor de memoria mecánica por 
fijación volLintaria y un factor de retención sin intención de fijar, que 
seria la memoria espontánea o incidental. 

Rapidez de Percepción: Se trata aquí de la Aptitud para localizar 
rápida y exactamente detalles visL1ales. Esta forma de conciencia 
sensorial de objetos exteriores debe responder a dos criterios: la 
rapidez y la precision. que constitl1yen las dos condiciones de la 
eficacia. 

El ir.ocio de pensamiento puesto de manifiesto. es el modo perceptivo, 
situado a un nivel concreto. por debajo del nivel conceptual abstracto. 

1Vlotriciclad La psicornotricidad es el resultado de la integración de la 
educación por una part<':- v (je \,o. n1adLiración de sinergias motrices
:.is;qwcas por otra. no ~.oi·:) en io que respecta al movimiento e a la 
ex¡::r"esién. sir.o tambien e'1 lo que se refiere a las necesidades y la 
afe 1.~tívid:?.d 

Destrezas lvlanuales· Dentro ele\ término general destreza manual se 
p:_iecle c!1stinguir unas cuantas varieclades. según sea la parte 
anat.ómica c¡ue ime:-•.1i·:one. :;e puede diferenciar en destreza manual 



para cpar.~ciones gruesas cDrnc ( jLiegos fisiccs). Este tipo de destreza 
rnanual se puede Gst1n~2r observando la rapidez. coord1nación e 
integraci(m de los movimientos realizados por un sujeto o dándol-.= a 
reali;;3r L;:ia t:::rea tip:flc8.da, cuya operac;ón esencial ccr:siste en 
rnan1;:n.:lar algo con las rr.a~1cs. La destreza manual constitLiye una 
entidad. por lo tanto ha'./ qu.:;: pensar e1' terminas ele destrezas 
mar.ua;es y adrni~::- que t.eies destrezas 
ingresar y mantenerse e;i alguna 
semiespeciaiiz~;da. 

infiL:yer. sob:-e el ileci10 de 
ocupación de categoría 

Comprensión Mecan:ca: La comprensión mecári1ca constituye en 
realidacl una .~ptitud compuesta y no un factor psicológico (mico. 

En principio consiste en una combinación de visualización espacial. 
rapidez perceptiva. razonamiento e 111formac1on o experiencia 
mecánica. ya que ios Test r,iixtos permiten establecer pronósticos más 
acertados que cualquier test. si la combinación es adecuada. La 
comprensión mecánica se puede estimar por observación directa del 
sujeto mientras ejecuta una tarea rnecan:ca relativamente 
desconocida. atendiendo a la rapidez y precisión con que diagnostica 
el problerna. se puede deducir que la comprensión mecam:::a 
desempeña cierto papel al ingresar y progresar con éxito en cualquier 
ocupación que requiera comprensión de la maquinaria y en general del 
equipo mecánico 

Apreciación o Juicio Estético: La aprec1ac1on estética consiste en. una 
t1abiliciad para ::ipreciar la céllidad de las distintas composiciones más 
a~1radables en estruct~1ra. Esta Aptitud se manifiesta en numerosas 
situaciones de la vicia. la a¡:.\:cación más obvia es a las ocupaciones 
que se refiere a lo art1stico 

f'..ptitudes Musicales· Pars; observar las /'·,ptituc!es musi:::ales en un 
sujeto hay que r'?.t.:U• rir a un t;p::i de ejecución y esto a su vez depende 
de cierto ::>rJi;;:;strarni2r:to e experiencia. las capacidades ps:cofísicas se 
pueden estimar ~;in 1ue exista experiencia o adiestramiento. 
PrGbabier.1ent·2 este tipo ci.s ,Ll.,ptitud tiene importancia también en otras 
ocupacioi~~s que requ;eren aQudeza auditiva (Pasquasy, 1974). 
{ Anast,:;s;. ~¡ges 7). 
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!NSTRUMENTOS PARA MEDIR LAS APTITUDES. 

¡:,. través d1::i estudio de ia medición de las aptitudes por medio ele! 
/,náiisis Factorial se !!ego a ia elaboración de baterías de Aptit:..;d 
Múltip!e, aigL:n:;is de est2s !::late:ias son e! SR.'\ Primary Mentai Haoility 
;.:..ptitudes Mentales Primarias). el O.AT Diferenctial Aptitud Tests 
(Tests de _.;¡;.ti!ud Diferencial). e 1 i=.ACT Aptitude C!assification Tests 
(Tests de Clasif1caci6n de las ."-.ptitudes iVlt::ltiples). si Aptitude Survey 
(E:<amen d-2 .. "'.p•itud de Gu!lforcl-Sirnmerman) y el Uní-Factor Tests 
(Tests Unif.:ic:oriales de Ho!zinger-Crowtler). 

La publicación ª'" los tests originales de Pnmary i\ilental Hability de 
Chicago. en 1941 fue e! resultado directo de la investigación de 
Thurstcne sobre la identificación de las Aptitl!des Mentales primarias. 
rara cada factor se reunieron aqueilos tests que presentaban una 
va!1dez factcíial más alta en una batería que requería de 6 sesiones de 
examen Reduciendo el número de tests para cada factor. esta serie 
se abrevió hasta el límitaíse a un senci!io folleto que solo requería de 
dos fiaras de aplicación. 

El desarroi!o ulterior incluyó una nueva condensación proporcionando 
el examen de !as Aptitudes Mentales Primarias SRP.. para las edades 
ele 11-17 ai'ios, asi como extensiones hacia abajo que incluía baterías 
de tipo an.3íogo para las edad es de 7-1 ·¡ y 5-7 años. 

En lo concerniente a: contenido. los tests del Primary Mental Habiiity 
en este nivel son muy semejantes a la mayoría de los tests de 
lnteiigencic. co1.ect1vo3 para el ni'./el primario. Las baterías corrientes 
c!ei PMA han sido m1 :y criticadas a causa de ciertos defectos técnicos 

L.as Formc.s µrirnit1vas se basan en LJna extensa Investigación y 
r.epresentaron un irnportante .?.de1:::1r-~to en la elaboración de tests. s;n 
ernba1·~jC en iuga¡ de prop;crc:-:ir.ar el refinarniento y la validación 
empiíica nscesarios. la evcl~!c1011 subsiguiente de estos tests h3 
ins¡stido pnnctpa~rr.er;te en ~a ~,·2veclnd y sirnpliflcacion. 

=¡ C!Jf1;:;,..enc1Ed /..1\t-.:.d1tc:de Te:.;: i' e; ..... T) se creó pnnc:1pain1ente para conse_10 
.:-:é1ucat!vo }. vocac•o1° ,:;, cJ ':- :·:·s estudiarn.::.s de segunda ensef.onza 
m1:1q'.1e (i,~,stinGc!c a :o·:; ·:¡·,~:.1<':; ·:i.;: 5 al -12 !:':';; t.:1rnb1cn apropiado para 



aclultos no se!eccior:ados. El D . .; T arroja puntuac1cr:es paia 
razonamiento verbal, aptitud numérica, ra;::onarrner.to abst.racto. 
relaciones espaciaies. razonamiento mecánico. rapidez y precisión 
burocráticas. uso de lenguaje 1 y uso de lenguaje 2 (cr:ografia y 
frases.: 

El manual i:!ei D . .0., T proporciona una relación inusitadamente c!ara y 
rn1nuciosa da ios procedimientos de elaboración de tests seguic!os en 
ei cesarroilo de la batería Las norrnas se derivaíOn de una gran 
muestra nac;onal íepresentat1va. los coeficientes de fiabilidad son altos 
y permiten la interpretación de las C.iferencias entre los tests con una 
confianza considerao!e. La cantidad de datos de validez de que se 
dispone para e! 0."'.T es abrumadora, las puntuaciones se dan en 
gráficas oercenti!es normalizadas. 

Un método para !a constrLicción diferente de las baterías de aptitud 
múltiple es el que representan los ~.ptitude Classification Tests (tests 
de clasificación de aptitudes). de Flagan. o FACT. Esta batería, que 
empezó como un desarrollo de la investigación de Flagan en la 
elaboración de los tests de clasificación de las Fuerzas .Ll.éreas durante 
la segunda guerra mundial. se orienta principalmente hacia el consejo 
vocacional y selección de empleados. (Crites. 1974). 

Olí.a bateria que resultó de la Investigación de las Fuerzas Aéreas 
desde el tiempo de la guerra. es el Aptitude Survey de Guilford 
Simerman. Esta bateria. proporciona tests para 1 factores: 
Comprensión Verbal. Razonamiento general, Operaciones Numéricas. 
Rapidez ele Percepción, Orientación Espacial. Representación Mental 
Espacial y Conocimiento í\Jlecánico. Se sugiere que los tests 1 y 2 
pueden combinarse para llegar a una estimación de la inteligencia 
abstracta: !os tests 3 y 4, para una estimación de la P.,pt1tud para 
oficinas. y los tests 5.6 y 7. para una estimación ele la Aptitud 
!liiect\n iGi. 

Los tests u111:actori2ies de !-loizinger-Crowde; h¿¡n apuntado rnás 
del!berad~1mente aue 1-=i mayoría de las otras baterías hac;a la fL1erza 
f8ctcnal y la indepenclenci;;, de las tuerzas de factoí. Estos tests miden. 
como consecuencia de estos objat•vos. funciones maoa3. simples y 
muy iim1tad2s La tiateria pí0porc1ona 4 puntuaciones Verba!. 
Numérica. Espacial y de RazorwniiE:.-;to Cada una de !as t:·es primeras 
2"e c:er1va de Ucs tests; la cuart.B. cite t1·es. La bate;ia es técnicamente 
v::'iiioa y e! manual es inJu;:t1fir:ac!a·11ente minucioso y oh_ietivo en !a 
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presentación ele los datos. Las ncr:nas est.6n basadas en una gran 
muestra. ::Je amplitud nacior¡aL de es.bdiantes de segunda enseiianza. 

Se cinn ecuaciones de reg;esión pa:-a con•binar ias puntL1aciones de 
factor de forma que se Du2d2 predecir la a¡:;t,tud esco!ar general. así 
como ei rendimiento en estudios cientificeis y sociales. inglés y 
matemáticas La validez se ha ccnt.-olacio principalmente en relación 
con criterios concuríentes c!e tests d'2 rer.d1n1ient.:::> y grados escotares 

Un test relativamente reciente a !es ex;;'m1enes diferenciales es el 
M~itipie Aptitude test (i1J1.'"' T) Esta batería emp:ea 9 test. arroja 
puntuaciones en Comprensión Ve1·bai. Rapidez Perceptiva. 
Razonamiento l'iumérico. Represer.tación Mental Espacial. Los tests 
están bien elaboraclos y cuidadosamente valorados. Se han ideado 
buenas técnicas para informar acerca de la puntuación. que incluyen 
las medidas para valorar !a significación de les diferencias entre las 
puntuaciones de factor obtenidas pcr el mismo individL10. (Crites. 
1974) 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS APTITUDES. 

La división de las Aptitudes en innatas y adquiridas nos sugiere que 
las primeras (innatas) entrai'tan algo que las hace 
invariables. sólidas; pero no es así. Teda Aptitud 
desenvolvimiento que puecle dividirse en tres partes. 

completas, 
tiene un 

En la primera que puede llamarse etapa progresiva aparece 
espontáneamente una P..ptitud que s-=: desarrolla lenta hasta llegar a la 
madurez_ Segun las circur.st;;incias. la aparición ocurre en la infancia 
aunque durante !a adolescencia puede no afectarse el desarmllo hasta 
que cump!en los 20 a:íos. (Leipzig. 1921 ). 

2-e puede establecer como regla que es impropio hablar de dotes 
0Jur,;1nt•::: la infancia y el primer periodo de la adolescencia. Durante 
este peíiodo sólo puec!-=: hablarse de presencia y· grado de 
1r:cl:nac1ones que indican ta;,~ntos p,;:1t1culm2s 

Segur. Ré""2sz. ( 1929) las disocsici<Jí·,es que aparecen más temprano 
so~1 las artistii:::as (para ia niC1s1ca y h;:s aítes plásticas) e igualrnente las 
,ó,ptitudes iécnicas (habilidad manual• io cual es debido a su estrecha 
re!.sc1on con la vida sentirnenta1 e ir:su;1fr;a. 



''El período de desarrollo de esras AptitL1des está comprendido entre 
los 13 y los 20 años. intervalo durante el cual se revelan poco a poco. 
Primero se manifiestan las Apt:tudes constructivas, las artísticas. Poco 
antes del final de la adclescencia aparecen cada vez más claramente 
las diversas aptitudes científicas, por su tendencia a tomar una forma 
particular y a escoger Lm asur,to por su carácter teórico, práctico. 
especulativo o ernpirico''. {T errnan. 1925 ). 

Sin embargo. E"=i desarrollo ele ias aptitudes no se efectúa siguiendo la 
curva constante ascendente. s:no más bien ondulada, en la que una 
fase de desarrollo sig1_1e otra de detención e incluso de regresión. 
como a los 6 ar'ios se presenta una fase critica con la disminución de 
rendimiento intelectuai, y toc!avia otra en el noveno año. en la que la 
tendencia a permanece:- sentado es muy frecuente entre los niños de 
la escuela primaria. 
La segunda etapa de la pubertad ('12-13 años) se caracteriza también 
por un aumento de la excitabilidad sentimental y una disminución del 
rendimiento escolar. Después del período de la pubertad, hacia los 16 
y 17 años. se presenta otra nueva fase de amortigt1amiento intelectual. 

Lt1egc viene una época de situación relativamente estética. en la cual 
permanece invariable durante cierto tiempo una Aptitud que ha llegado 
ha determinar el grado de desarrollo, aunque en esto suele también 
present3rse grandes diferencias. 

Cespués de esta etapa sigue ia tercera de formación regresiva en la 
qL:e ia ,ú,ptitud retrocede. e incluso en algunas circunstancias se 
deforma. (debilitamiento del oído. de la vista. de la memoria. trastornos 
cié Juicio. fenón1enos conocidos como consecuencia de la debilidad 
senil) 
Per•.::, el desarrollo y e! porvenir de las ,A.ptitudes no solo están 
sc;meticlos a las leyes del crecimiento. sino también a las influencias 
de:=! 2mt10:r:te Con influencias favorables. la Aptitud se cultiva y 
e]o:':~C•W. c:or• I·::> que gana eíectividad y fuerz:a expansiva, mientras que 
e~-, circunst.:rncias desfavorables est<'i condenada a la innctividacl y a 
la:·:guidecer Se": cree en genera:. que si existe realmente una /\ptitud. 
esta vence siempre y haiiE.l en la$ peo!'es condiciones y posii;iiliclades 

L<1s :\:)titudes <:1dquindas obe:.iecen a ieyes mL1y distintas pues su 
apaí1c1cn no es espontánea s•no que proviene del aprendizaie. de la 
E.»:;ienenci.:01. Su desa1rol!o depende del ejercicio y. en la mayoría de 



los casos. su grndo está c:.indicior:ado por la adecuación e intensidad 
de este eje:rc:C!0 inc1<.1so se manti2rie cierto grado de . .::...otitucl mayor si 
se c.ont1nl:a e;er~iéncJoia, ccrr~o c'::urre en todas ias hab!fidades 
téc:!ica.;. (Terrnan. ·1925) 

LAS APTITUDES Y EL EXITO. 

c.: éxito ocup.sci~Jna~ es ei refiejo de Je bien que una persona se 
desempeña er. •.:n momento ciado en un tipo de trabajo en part1cL1lar. 
en ranto que e! estudio dé! éxito e'l las carreras implica el progreso de 
un indi 11iduo sobre un amplio perioclo de t:ernpo y. en ocasiones. en 
cierto nUn1er.::· di:: distintos puestos. 

Una de las principales dificu!racles al relacionar la Aptitud con el éxito 
parece que ésta en llegar a una def:nición a.ceptabie del exito. 
Po;- io cual. el concepto ele éxito quedaría definido corno lo mucho que 
progresa u<.a persona, corno lo mucl10 q1Je contribuye en una área, o 
lo 1;iucho que sobre el promedio se encuentra en tal area. parece qL1e 
5,:; debe muct10 al reflejo de las características de la personalidad tales 
corno intereses. auto concepto y rnoti'1aciones así corno a factores de 
situación que no depender. del individuo. 

La rel8ción ent;e !a afiliación ocupacional y la AptitL1d parece ahora 
rnucr10 más clara qut; !o que parecía al principio del estudio de las 
Aptitudes .,;!gunas ocupaciones tienen un porcentaje de niveles de 
D,C titucl más e!e .. ¡.:¡do que otrns. y estos niveles y diferenciadas son 
con1pletarnente estables con el tierT1pa. 
D;,1ersos au:or,;;5 Ro0. Super. '.I Crites (1973) han estudiado la relación 
·:=.ntre aptitud y é·;-.:~to !le~jBndo a !as siguientes conc!usicnes: 

1 ·· L::1s person?s t:encten. hasta donde las circunstanc:ias !o penniten. 
3 gra·.;;tar hac~;:; ics tr3baios en los cu<iles tienen hab1i1darJ para 
cornpetir ex:tosd;nente (:on ctros. 
~2 - Dada :a !nL·_7;~[ienr:i:..; :--equencL?. sot1re ei ri:,n!rno para ei aprendizaje 
:ie !;;1 :-:icup~·-;c<St: ya. sea el-=: trab8j-:.1s ejecutivos. cit.::: ense11;;.!.i"'iza. o de 
:~~JeíOS traL:8_i,~·~. ue rrvJn~a_¡1..:=: ic:s i:..,::rernentos aciic1cn-3ies de inteligencia 
ne~ psr!2·:en t-.:-:n·.~: uq efectc· .. esr::::;~-:ia! :~obre e¡ é:-:i~,) cJei indiviouo en 
C!!::;:h3 GCL;p::1c1Ó~: 

3 - En oc:upéh:.:¡c;1es d~ ru~:na que 1 flquieran velocir.:!ad y prccisió~. ya 
se~ de trabajos dG üficina o f:n rr,:.1ba;0s s1:7:rniespec1aiizados de fábrica. 
e~ t/1 re!9cion2~ ~~ CG:'1 ei e~ito e~"1 ;~¡ f~e:riodo de ap1 endizaje y. en 
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algunas vocaciones . 

Una persona que posea mas aptitud de la que requiera el puesto 
tenderá a no sentirse satisfecha y a abandonar et trabajo. Por distintas 
razones. •.ina persona con menor aptitud que la de !a mayoría de sus 
ccmpañeros. ter.l~e~á a a!:)anc..icnar el puesto con más rapidez qLie Lma 
persona que pcsea la cantida(1 de aptitud promedio para el puesto en 
partic:lllar 

El trabajador que h<.1 elegido una ocupación que le per:nite hacer uso 
de sus habilidades y siente que está adecuadamente recompensado 
por sus esfuerzos . es rnuy probable que encuentre satisfacción en su 
trabajo. 

Un individuo está satisfecho con su trabajo cuando las demandas de 
este se aproximan a SLI nivel de aptitud y cuando siente que el trabajo 
le ofrece oportunidad para el uso y expresión de su talento. (Super, 
1973). 

ORIENTACIÓN. 

La orientación vocacional es un proceso continuo y sistemático 
que ofrece al alL1mno opciones para que logre desarrollar sus 
intereses. aptitudes y habilidades y así capacitarlo para el trabajo, 
propiciando su independencia económica. 

La finalidad ele la orientación vocacional (hacer que a cada 
individuo le correspcnd8 un empleo adecuado) sigue siendo la misma, 
a pesar de tocio lo que se dice. investiga y especula . Nuestros 
instrumentes, tE:cnicas . clasiiicac1ones y teorías son más minuciosos y 
elaborados ql'<? en ia épcca de Parsons( ·t 909). el precursor de la 
orientación vcc2 :.:ionaí : pero la finaíidad es toda·;ia la de ayudar a las 
personas a encontr;::r empleos que puedan desempeñar 
correctarnentc~ )t a su satisfacción 

Ouiú1 e: úr.1c:. cambio radical en cuanto a punto de vista sea la 
cree:?Ci3 de que es impor1ante constde:ar ios procesos de las 
ci¿,cis icnes vocecion3les le!e::::ción vocacional, elección de 
entíetenim1ento ~ ~iis toria de trabajo) en el contexto del desarrollo de la 
persona Esta consideración ha originado rnás actividades plane<;•jas 

Tf~IS CON 
FALLA DE OR.iGEN 



a mejorar la calidad de la toma de decisiones de la person<l y el 
conoc:m:¿,nto de si misma '! del medio laboral: pero la principal prueba 
de esta reorientación reside también en la acomodación méis 
adecuada del hombre en su trabajo. Hasta el momento este tan 
razonable punto de vista nos ha permitido producir maneras prácticas 
efectivas para me;orar la toma de decisiones vocacionales: la mayoría 
de los programas de orientación de las escuelas y otros lugares siguen 
s:endo una combinación de sistemas e instrumentos pragmáticos. 
artísticcs y a! rnargen de toda teoría. Difieren en gran medida en 
cuant.::i a SLI costo. mas no en cuanto a su eficacia: mientras mayor sea 
el presupuesto. rnayor será el cúmulo de los recursos materiales. 
prácticos y humanos. 

CONCEPTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA 
ELECCIÓN PROFESIONAL. 

Generalmente hablar de vocación se considera en los individuos 
como un llamado a ct1mplir la realización de algo. PL1diéndose 
interpretar que ese "algo' es la tendencia naturnl de toda persona para 
realizarse a través de una actividad determinada. llámese oficio. 
profesión. ocupación o realización artística. 

El término vocación quiere decir etimológicamente "llamado" (del latin 
vacare o vocativo, que significa acción de llamar) o sea un 
·'llamamiento hacia determinado destino". Sin embargo, 
frecuentemente la vocación sólo es definida como un llamado, o como 
una afición hacia cierta actividad 

Las 1nvest1gaciones recientes que se han realizado a este aspecto, 
han demostrado que ia vocación no es algo que se da de forma 
natural, sino que es e! resultado de la interacción de ciertas variables 
que inc1:an a una persona a elegir determinada actividad y no otra. 

Pcr ot:·a parte. a la acción de guiar la propia u otras conductas se le 
denomina orientación. 

La orientación vocacional basada en éstos términos podría 
interpretarse como la acción de guiar el llamado o afición de un 
1nchviduo hacia una actividad determinada. 

Actualmente existen diversas definiciones de orientación vocacional: 



complicándose la ncción de orientación y captando nuevos sentidos. 
Así. se habla de una orientac¡ón educativa. vocacional o profesional 
según su apl;cación. sin que se lleguen a unificar los criterios para 
llamar por un mismo nombre a la misma act!vidad, aLinque el concepto 
difiere un poco. los objet:vos son los mismos; ya que no es una 
disciplina c¡entífica que ayuda o asiste al individuo en la adaptación 
personal, escolar, familiar. social y en sus elecciones vocacionales. 

E! profesor Rogelio Oliver ( 1975) hace referencia a varios tipos de 
orientacion. 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA, que tiene como objeto la orientación 
directiva de los individuos con miras a la formación integral de su 
¡::ersonalidad. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL, la toma como antecedente pre
profesional. una investigación preliminar para una acertada ocupación 
en la vida actuando el campo de los intereses y aptitudes de! individuo. 
y en las necesidades de trabajo de la colectividad. 

Observando estos tipos de orientación se podría decir que entre ellos 
existe LJna continuidad que las entrelaza. ya que poco a poco la 
primera cclcca al indiv:duo en el lugar en qL1e desplegará mejor sus 
capacidades 6scolares. después ta segunda desarrollará sus aptitudes 
particLilares y por último la tercera lo ayudará a elegir la ocupación u 
oficio más acorde a SLIS características personales. 

Esta concepción dinámica de la orientación está enmarcada dentro de 
:;:. ;:isico:cgia evolutiva y con las teorías que se apoyan en ella para 
:Jesarrollar sus fundamentos. Super ( 1953) en su teoría considera a la 
cnentación profesion;;il como un proceso de toda la vida y describe tos 
conceptos en los períodos sucesivos de la vida. 

La onentaciór. vocacion2! como prnceso evolutivo debe empeznr 
desde e: ing~eso clel sujeto a la escuela y darse en forma continua a 
tr2vés de todo el tiempo que el ind1vidL10 st:: encuentre dentro del 
sisten~a escolar .::..demás esta orientación debe estar eslaoonada en 
su función y objetivos entre un período escolar y otro. y r.o 
fr::arr.entncia como sucede en nuestras escuelas En la escuela 
primaria prév::ticarr.ente no e .. <iste la orientación vocacion2l. ;i entre la 
secundaría y !a preparatoria no hay ningl'.in mecanismo que garan!ice 
i;.:; continwdacl dei pro·.:eso de orientación en los individuos que pasan 

Sí 



de un nivel inferior a otro superior. 

La orientación vocacional dentro de la edticación, ayuda al individuo a 
conseguir el equilibrio necesario pBra legrar armonía entre la realidad 
y sus ideales. y a clescubrir un factor común que correlacione sus 
habilidades o aptitudes con sus intereses: Ruiz, 1977. 

En esenc1c.. la orientación vocacional es un proceso psicopedagógico 
basado en el anaiisis de; individuo y su medio social, apoyado en un 
con;unto de métodos y técnicas, mediante las cuales se pretende 
estudiar y aconse3ar al individuo para que pueda elegir ele manera 
objetiva y responsable una actividad o profesión. 

Un factor mL1y importante en la orientación vocacional, es el de la 
elección profesional y sin embargo pocos autores la han definido 
explicitamer.te en sus teorías; Crites.1969. 

Con frecuencia la elección profesional ha sido definida como lo que el 
individuo prefiere hacer. Dado un número de posibilidades 
vocacionales expresa ¡,u preferencia por una LI otra, u esto constituye 
su elección, Gilger.1942; TeoW.1941: Fryer, 1931. 
Al expíes21r una preferencia el individuo indica la ocupación que más le 
agrada y en la cual ingresaría si pL1cliera. 

La elección vocacional es a menudo igualada con la aspiración 
ocupacional. ¡Jarticularmente por aqL1el\os que tienen una orientación 
sociológica en la conceptualización e investigación de los fenómenos 
de la elección Por ejemplo; Empey. 1956: Sewell,Hal!er y ~trauss, 

1957. 
Por ··aspiración vocacional" se quiere significar por lo general lo que el 
indivic!uo considera !a vocación ideal para él. 

Al manifestar una aspiración el indi·11dL10 dá rienda suelta a su fantasía 
y concibe !o que desearía poder hacer si pudiera ingresar en su 
ocupaci:)n idea!. 

Definida de esta manera, la aspiración es bastante similar, sino 
idéntica, a la fontasía de una persona sobre su elección: Trow. 1941. 
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LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA 
EDUCACIÓN MEDIA. 

La orientación vocacional que se imparte en la educación media es de 
vital importancia para el desarrollo de los individuos. En este período 
escolar, el estudiante se torna más conciente de la relevancia de sus 
elecciones edL1cacionales y ocupacionales. 

La orientación vocacional es necesaria. en todos los niveles 
educativos del sistema escolar de nuestro país. De acuerdo a Super 
(1953), darle atención a la orientación vocacional en la adolescencia, 
significa tomar en cuenta solamente a un segmento del 
comportamiento vocacional en la vida de una persona, por lo que 
señala que debe ser necesario observar todos su ciclo vital. 

Sin embargo, este hecho no se da en nuestro país. Los primeros 
contactos del alumno con la orientación vocacional los obtiene al 
ingresar a la escuela secundaria. 

En la eclucación media los estudiantes se enfrentan a las interrogantes 
que plantea la elección profesional. tienen que decidir si prosiguen los 
estudios de bachillerato con la intención de ingresar mas tarde a la 
universidad o de continuar sus estudios en alguna carrera técnica que 
los incorpore rápidamente al sector productivo de su sociedad. 
Los jóvenes egresados de la secundaria. tienen la opción de acuerdo 
a sus recursos de elegir una carrera corta o de continL1ar con el 
siguiente nivel académico. 

Super (1953), indica que para el adolescente la elección vocacional 
representa un problema psicológico de gran trascendencia. como 
parte de la planeación de su vida dentro de los campos ocupacional. 
económico. social y cultural. 

Una eiección profesional equivocada podría llevar al estudiante a la 
insatisfacción de sus estudios. al fracaso en su empleo o al 
desempleo. reper·cutiendo gravemente en su desarrollo personal y en 
su economía. 

Ruiz ( 1977). señala que los objetivos de la orientación profesional en 
la secLindaria. son los de encauzar y asistir a los ail1mnos en la mejor 



comprensión, planeación y resolLtción de sus dificultades 
vocacionales. En la preparatoria es ayudarlo en !a solución de sus 
conflictos y posibilidades de encaLtce a las diversas profesiones. de 
acuerdo a Slts intereses. aptitudes. rasgos de personalidad, situación 
socio-económica. etc. 

Los autores al estudiar los factores que influyen en el proceso de 
elección profesional. le han conferido a la educación secundaria un 
papel principal en el estudio de este proceso. ya que en esta etapa 
escolar es cuando el estudiante adolescente se prueba a sí mismo, 
tratando de pe1ieccionar cada vez mas sL1 orientación hacia 
determinadas ocupaciones y profesiones. (Super 1962). 

En 1969 \Nhitney y D. R. hacen un estudio con adolescentes y afirman 
que las elecciones vocacionales en este periodo son moderadamente 
estables. 

Para Ginzberg ( 1951 ). la escuela secundaria es un periodo durante el 
cual, el adolescente busca sus elecciones primero basado en sus 
intereses. IL1ego en sus capacidades y finalmente en sus valores: sus 
acciones y decisiones tienen una definida cualidad de ensayo que las 
caracteriza hasta que alcanza la mayor madurez de la adolescencia 
tardía o la jLtventud. 

Super interpreta a la adolescencia como un periodo de adaptación 
cultural durante el cual el individuo hace la transición de la niñez a la 
edad adulta y se entrega a un proceso de exploración de sí mismo y 
del mundo del trabajo. en la escuela secundaria el adolescente 
complementa el conocimiento de sí mismo y del trabajo por medio de 
su actuación en cursos formales. actividades independientes del plan 
de estudios y en asociaciones informales con sus compañeros y 
profesores. 

Carlin (1960). indica que la secLJnclaria puede tener cierto efecto 
diferenciai sobre el proceso de elección profesional. ya que es 
prácticamente la única institución social que difunde información 
ocupacional de una manera formal y sisteniática. 

Hill (1965). propone que la gran necesidad del período de la 
secundaria radica en alentar tos intereses -.1ocacionales a través de la 
información ocupacional. para ayudar al d?.sarrollo (je actitudes sanas 
y equilibradas respecto a! mundo de! trabajo y el lugar que ocL1pmá el 
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estudiante. 

Cabe mencionar el hecho de que los aLitores. al hablar de la 
educación sect.:ndaria, se refieran a esta como un periodo de 
búsqueda. e>;ploración. adaptación y transición. En esta etapa los 
adolescentes e:<perimentan scbre sus posibles elecciones 
vocacionales mismas que se afirrr.a¡án o rechazarán a medida que el 
individuo alcance una mayor madurez vocac1cnai. 

La orientación profesionul en la s·::cundaria debe contemplar en sus 
programas. ei pmporcionar a los estudiantes la información personal y 
ocL1pacional suficiente que le permi:a tomar una decisión profesional 
razonada y lógica. 

La verdadera orientación profesional concilia el factor individual del 
anhelo de una ocupación o profesión, ias habilidades y los intereses 
con las necesidades extra-individuales qt1e tiene la economía de las 
fuerzas del trabajo productivo; por lo tanto, el fin de la orientación 
profesional es poner al sujeto indicado en el lugar que le corresponde. 

Con base a lo anterior. se desprende que la orientación vocacional 
logrará sus objetivos de asistencia en la elección vocacional, a través 
de la valorización apropiada de todos '! cada uno de los factores que 
influyen en ella y la determinan. La orientación profesional se apoya en 
una serie de instrumentos de análisis y producción como son: los tests 
psicológicos. entre los cuales se pueden mencionar los de inteligencia. 
de intereses y aptitudes. de valores y de personalidad. 

Actualmente la orieniación vocacionai se enfrenta al grave problema 
de ubicar. en forma objetiva a los sujetos que realizan su elección 
ocupacional dentro de su contexto social, para io cual se tiene qL1e 
investigar a fondo factores tan impootantes como son: influencias 
sociaies. necesidades psico!égic.'ls valores. intereses, aptitudes y de 
infonnac1ón. 
Los elatos obter.id·::is en las ir>1est:gaciones re3lizc:;dGs hasta el 
n1or.;-ento. han aporiado r::sultados impcrtantes en la ::on1prensión del 
problema de ia elección de carrera. s:n embargo. at:¡n falta •nucho por 
irwe5tig3r e:¡ cuanto a los fac~cr~s aue infiuyen o determinan la 
eir~cc:1on vccaciona!. s1enclo necesario se·guir incursionanl!o en este 
te~reno con e! cbjetí 1m de actua!iza~ y ampliar !as :écnicas p1:1ra el 
mejorarnianto de los servicios de apoyo. que la or:ent;-:;ción vccaciona! 
pueda brindar a los individues y a m1E,~:ra socied<:;d 
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CAPÍTULO ill 

... LA INTERACCIÓN 
EN GRUPO 



LA INTERACCiÓN EN PSICOTERAPIA DE GRUPO. 

La forma importante de psicoterapia de grupo. arranca a cada 
individuo de su red primaria y lo mezcla cor. otros. formando así un 
m1e'JO campo de interacción en el cual cada individuo empieza de 
nuevo la sitL1ación es imparcial en cuanto a las reacciones y 
contribuciones del individL10. así corno las de los demás miembros 
;especto de él. está por ende obligado n darse cuenta del grado en 
qlle está condicionado por la influencia de sus redes primarias anterior 
y actual. también tiene la oportunidad directa de comparar y contrastar 
su modo de obrar con el de otros; puede ver que lo que consideraba 
pmticL1lar a él es común y lo que consideraba común es particular a él 
("reacción de espejo). 

El terapeuta debe mantener la situación dentro de tales límites. 
mantener la terapéutica, es decir. proteger a los individuos del daño 
que causarían reacciones excesivas o una selección incompatible; 
asegurarse de que lo que aprende sea significativo y pueda ser usado 
constructivamente 

El carácter terapéutico de estas reuniones está personificado en el 
terapeuta y mantenido por él. propongo que definamos claramente los 
factores principales que explican este carácter terapéL1tico y, en tanto 
sean comprendidos. la llamaremos situación-t . tal situación está 
definida de manera diferente de acuerdo al material con qL1e 
trabajamos. incluyendo nuestra persona y nuestras limitaciones ( por 
ejemplo, el tiempo disponible). el prindpío general importante es que 
nuestras metas estén ncordes con estas limitaciones. para nuestro 
propósito es importante qL1e la situación t permita, aliente y demuestre 
la repetición del comportamiento significativo '/ la respuesta en la 
transferencia y que se enfoque en el r.ivel psicológico. reconociendo 
plenamente los procesos inconscient;::s. ya sea que éstos se 
manifiesten intrapers'~nalmente o ir:r;:;rcersonalmente en su forma 
pura. esto puede hacerse en In s;:uacion ·.ornalítica de grupo. cuyo 
principal ingrediente es la actitud f;r:-nemente analítica del conductor. 
so!arnente el terapeuta plenamente acliestradr, y experiment:;ido como 
psicoanalista puede y debe manter:e,. este nivel 

No obstante. se puecle efectuar una 1aliosa psicoterapia de grupo-que 
qL1iza pueda ser de mayor importancia práctica- utilizando los efectos 



constructivos de la participación del grupo, de las influencias 
didácticas y de la apert•_¡ra de canales para experiencias correcti'Jas. 
que se aL1torregulan hasta cierto punto. 

DOS TIPOS DE GRUPO: 

Seria útil recordar los dos tipo de grupo que para el presente trabajo 
nos interesan: 

1.- Grupos con un cometido, y 

2.- Grupos puramente terapéuticos. 

Los grupos con un cometido se dividen en dos subgrupos: 

a) consta de grupos cuyo cometido se considera importante en si. 
por ejemplo un equipo en el deporte o la industria, en una 
comunidad agrícola o en un hospital donde el equipo trabaja 
conjuntamente. En este caso. el grupo en realidad es tratado por 
el grupo mismo. El pertenecer a tal grupo tiene sin embargo, •.ina 
función terapeutica que está relacionada con los aspectos 
saludables de pertenecer a un grupo en la vida ordinaria. 

b) Consiste en gwpos en los cuales la labor no se considera 
importante; esto puede ser o no evidente a los individuos. Desde 
nuestro punto de vista. el efecto terapéutico en cada individL10 es 
lo que realmente importa. El mejoramiento o el cambio benéfico 
individual es nuestro verdadero interés y la labor del grupo como 
tal, no es más que un cuerpo provisional ad hoc. no tiene 
importancia alguna. 

El prototipo del segundo grupo, el grupo sin un cometido especifico, es 
el grupo de análisis de grupo. Este es a veces considerado por 
doctores y pacientes como si tuviasen lln cometido, ya sea el de 
aliviarse o el de discutir sus prob!ernas: pero esto es más irnplicito que 
explicito y el terapeuta -corno cua!quieí buen dirigente - debe guiarse 
poi· !a deíinición que ei grupo d3 a la situación, a ia luz ele !o que hacen 
y dicen y de !o que no hacen '/ cai!an. A la postre. obviamente. es en 
estos grupos terapéutico ana!itico.s donde le individL10 cuenta; lln factor 
que frecuentemente se ent1encle mal E! gn1po analítico corno tal. tiene 
solo una existencia ad hoc corno instrumento terapéutico. 



El hecho de que. como se ind•có. estos grupos existan séio para 
tratamiento del individuo. no debe confundirse -<:orno fíecuenternente 
sucede- ccn ideas y conceptcs importantes para la orientación del 
conductor. aue necista considerar la totalidad de la íed de acción 
recíproca de su grupo. Hay muchas características especiales de la 
situación de análisis de grupo 

En el grupo analítico se pretende adentrarse a ias caracterísiticas 
fundamentales de la vida hurr:ana;. deseando enfrentarnos a ellas y 
someterlas al reconocimiento y al análisis. revelarlo todo a la luz pura 
de la conciencia y del escíutinio. bien en otras circunstancias que se 
consideren normales o anormales 

GRUPOS DE GUIA Y CONSEJO. 

Tales grupos se centran en el prob!ema y sL1 meta es hacer que el 
individuo funcione mejor en su situaCión vital. El grupo estimula la 
discusión y tiende también a incrementar la fuerza del ego del paciente 
mediante la aceptación de los otros miembros así corno mediante la 
identificación de los problemas. 

El interés focal de las sesiones es problema común de los miembros, 
es decir. la dificultad tanto de esforzarse como de alcanzar sus metas 
académicas. 

Con el tiempo los miembros del grupo empiezan a reconocer cierta 
semejanza en sus problemas y así pueden identificarse mutuamente, 
comienzan por surgir relaciones de transferencia que deben ser 
rápidamente interpretadas por el dirigente del grupo con el fin de 
disminuir la posible irrupción de intensa angustia. 

Otra tendencia de terapia de grupo cuya efectividad ha sido 
demostrada es el consejo de grupos. La terapia en tales grupos está 
orientada al ego. Los prob!o:;r0as y sentimientos se d:stuten libremente. 
pero las discusiones se orientan rnás hacia las personas significativas 
fuera del grupo que hacia ios rnisn~os ri11embros de: grupo Las 
relaciones de transferencia entre los miembros se minimizan. ya sea 
haciendo caso omiso de el:as o estableciendo reg:as que estipulen 
que todas las discusiones giraran alrededor de los problemas 
comunes. en vez de hacerle alrededor ele los sentimientos pers\males 
mutL1os. 
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LA RELACION ENTRE LA DINÁJl"11CA DE GRUPOS 
Y LA PSICOTERAPIA DE GRUPOS. 

Foulkes y ezriel en lngiaterra así ccrr.o Frank, Bach y Durkin en 
Norteamérica. suponen. unos más .. unos menos. que la dinámica de 
grupos puede ser utilizada en e! g•upc terap<h1tico. Durkin afirma que 
se pueden comparar todos !os tipos de grupos puesto que tlenen un 
funcionamiento dinámico com(m en !a psicología de la interacción 
(acción reciproca) del ego. E!:a considera qw:: las fuerzas clei grupo y 
las fuerzas terapéuticas. por lo general. se refuerzan mutuamente pero 
qL1e a veces pueden funcion2r en direcciones opuestas. 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIA 
DE GRUPO. 

Siempre es importante que tal programa sea comprendido por sus 
responsables y por aquellos que ayudaran a llevarlo a cabo. 

Al considerar cualquier innovación. tal como la introducción de la 
psicoterapia de grupo, la administración de la institución generalmente 
se preocupa de tres factores: 1.- economía, 2.- efectividad y 3.
personal disponible. 

Los reqL1is1tos especiales son minimos. pues consisten tan sólo en un 
cuarto y sillas cómodas para cada uno de los participantes, el 
terapeuta. co-tarapéuta y los observadores. que pueden estar 
presentes s1 forman parte del equipo terapéutico. 

Um1 de las ventajas más importantes de la psicoterapia de grupo es SLI 
economía en térm111os de las necesidades del paciente. el tiempo. 
personal y dinero. .Si considerarnos que las sesiones de grupos 
frecu~Jntemente c!ur-a hast¿1 dos tvxas. e-1 terapeL1ta puede atender a un 
promedio de cL1a~<·::J a seis pacientes cada hora. La terapia ele grupo ha 
sido efectuada ven:urcsamante por profesionistas de distintos 
antecedentes. 

El método de grupo tiene muchas apl!caciones y puede ser \.ltih;:ado 
para satisfacer !as necesidades especificas de Lln marco particular. El 
rnétocio es aplic:2h!e a casi todas las edacles y a distintos fines de 
tratamiento. 
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La terapia de grupos es una experiencia socio-psicológica que puede 
fortalecer la confianza y reducir ta angustia del paciente. La efectividad 
puede ser estimada por el grado en que el programa de grupo hace al 
paciente más aceptable a los demás. y más capacitado para 
beneficiarse con otros enf.::iq;.:.ss ternpéu ticos. tales como la 
m1':!dicación y la psicoterapia ocup2:::ional e indiviclual. 

E! enfoque de grupo fomenta un conocirniento más amplio sobre los 
pacientes. conocimiento que puede seí comunicado a otros miembros 
del personal. sin importar sus antecedentes profesionales. Para 
ayudar a la persona que proyecta establecer un programa de 
psicoterapia de grupo en un marco inst1t1.1cionai. sería ventajoso tomar 
en cuenta algunas· considerac:ones esquemáticas. 

Los medios o los métodos e'l1pieados en situaciones de grupo para 
lograr la acción del grupo se denominan técnicas grupales empleadas 
en la forma y en el ambiente social adecuados, las técnicas tienen el 
poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales, de 
estimular tos elementos de las dinámicas interna y externa. y de mover 
al grupo hacia sus metas, es decir. la técnica es el eslabón que une al 
grupo con sus metas. 

El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas 
características, su significado litera! es el de un seminario o colegio de 
ciencia dende se reúne un grupo de estudiosos para la enseñanza 
común. 

Los talle ras de trabajo admiten grupos pequeños de 1 O a 30 
participantes Tiene el propósito y objetivos definido que deben estar 
estrechamente relacionados con lo que el participante realiza 
habitualmente Se vale de la cornoinación de tecnicas didácticas que 
propician el conocimiento a través de la acción. La información que 
los conductores desean trans;'1i'.i~ se proporciona f• .. mdarnentaimente a 
baso::: de asesoriélS. que pron1ue./e•1 e! c:esaírollo de las capacidades 
del partic1r;ante y la e!aboraci.:n d<:: un producto que pued·3 ser 
indis'.intame11te un instrun1ent-:· o un?. estrategia. pero que 
necesariarnente clebe ser 8'Jaiuo::i;e. t:rngibi·.3. (1til y aplicable Ei talier 
se adapta a las necesidades de los pait1::1pantes lo que ie da 
flexibilidad. 



Para realizarlo. se selecciona ei :ema de trabajo y al conducto¡ ~ o 
conductores) del grupo. quienes deí:::·en ser expertos en dicho campo. 
El !cea! debe tener" mesa de tracajo para cada subgrupo. sillas para 
todos los participantes. un rotafolio y un pizarrón. gis y borrador. Se 
pL1ede subdividir ei grupo en peqt;eños grupos que no excedan de 13 
personas. los conductores preparan el programa. Se sugiere no iniciar 
con otro s:..1btema hasta no haber concluido ccn la presentación. 

GRUPOS DE ENCUENTRO 

Un grupo de encuentro consiste en Lin conjunto de personas que 
quieren interrelacionarse sobre aspectos de sus potencialidades. una 
sesión de encuentro requiere tomar un riesgo que resulta un contacto 
con algo que se desconoce. 

La finalidad más importante de casi todos los miembros es encontrar 
nuevas maneras de relacionarse con los otros integrantes del grupo y 
consigo mismos. Lentamente se genera un sentido de auténtica 
comunicación y los participa;-ites sienten una unión e intimidad al 
revelar su personalidad de manera mas profunda. El individuo llega a 
obtener de estos grupos un conocimiento más completo de sí mismo y 
de cada uno de los demás. que lo ayuda en sus relaciones 
interpersonales. .Su duración puede ser de ·1 a horas en un fin de 
semana. o de 40 horas aproximadamente en un grupo semanal. 

Hay muchas direcciones hacia las Cé1a!es se puede llevar un grupo de 
encuentro, por ejernpio: expans1011 socio-emocional. solución 
intelectual de problemas. craativi::!a.::i. valores éticos, sensibilidad 
social. experiencia mística. conoc1rrnento del medio ambiente. etc. 

ETAPAS DEL GRUPO DE ENCUENTRO: 

·t" etapa: se nota rigidez en los esc;uernas de los miembros del gíllpo y 
no se establecen relaciones estrecha:; entre los participantes 

2da etapa: los miembros c!el gr~ipc empiezan a describir sus 
sentimientos pero como si perteneciernn al pasado y cor~;~ si !es 
perienecie•an a si mismos. 
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3ra etapa: aparece una desc,-ipcion de sentimientos y significados que 
ne son actuales y que se presentan corno inaceptables o males. Se 
empieza a recoriocer la existe~icia .Je prciJiemas dentro del individue. 

4ta etapa· se describen deterrnira:.:!·:)S sei-:tir:1!entos presentes relativas 
al si mismo. a excepción de !.:;s sentimientos exterr.os que se 
consideran ajenos a! momento 2ctuai. Los esquemas personales 
pierden rigidez y se manif:esta aiguna responsabilidad personal si se 
está dispuesto a correr "°' nesgo d.:: rBlacionarse con otros sobre la 
base de !os sentimientos. 

Sta etapa: la rnayoria de !es sentimientos se expresan con libertad. 
aceptándolos como propios. Se presenta un deseo de ser auténtico. 
se cuestiona la validez de los esquemas personales y se siente 
responsabilidad por los probiemas propios. 

6ta etapa: los sentimientos que antes se negaban son ahora 
experimentados y aceptados. sin temor o deseos de combatirlos. Los 
individuos tratan de ser ellos mismos en sus relaciones con los demás, 
buscando que los otros los acepten como son. 

CAMBIOS PRODUCIDOS POR LOS GRUPOS DE 
ENCUEi'ffRO 

Cambios individuales: los individL:os tienden a modificar el concepto 
de si mismos a medida que expiaran sus sentimientos en un clima 
adecuado de aceptación y reciben una retroalimentación completa por 
parte de los demás integr·antes del wupo. /\ ciertas personas la 
experiencia del grupo no les origi0<1 111r.g(1r1 cambio significativo, para 
otras. más tarde se manifi2s~a un c;;;mb10 positivo. 

Cambio en las relaciones personales.- para algunos sujetos la 
expenencia signif:ca una mciyor int&nsiciEtd en la comunicación con las 
personas con !as que conv''Jen. co'11p8rtiendo con eilos sus auténticos 
sent?mientos. 

Cambio en las organizaciones.- se da un rumbo más humano a los 
procedimientos administrativos. 
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GRUPO T. 

Podemos definir al grupo ··r como " un grupo relativamente in 
estructurado en el cual !os individuos participan para aprender". El 
aprendizaje está enfocado al mismo individLJO, a los ctemás 
participantes. a las relaciones inter::ersonales, a los procesos de grupo 
y a íos sistemas sociales mayores. 

La labor de este tipc rJe grupos requiere que durante las horas de 
trabajo ql1eden excluidos los roles sociales. los títulos. y. en general, 
cualquier situación que tienda a marcar diferencias entre los 
individuos. Se recomienda solamente el uso de los nombres propios. 
Debido a que se busca L1na participación más activa de los demás 
miembros. el rol ele! conductor tiende a ser más pasivo. 

Con respecto al tiempo podemos decir que los grupos "T" son de 
duración corta. dos semanas en reuniones de varias horas al dia. Sin 
embargo, hay ocasiones en que la duración puede prolongarse varios 
meses con sesiones distribuidas de acuerdo a los intereses del grupo. 

El desarrollo acelerado de las técnicas y teorías metodológicas en el 
ámbito de la capacitación empresarial e institucional. plantea una 
reorientación en la percepción convencional de tales procesos. Hoy ya 
se requiere de una visión de conjunto que permita ver la capacitación y 
al adiestramiento no como una evolución de habilidades y 
conocimientos aislados y esporádicos. sino como una permanente 
forr;;ación integral de los recursos h:.1rnanos. 

Es innegable que la edad no constituye por sí misma ningún 
certificado que legitimice ni la madurez. ni la formación de sujeto 
alguno Es rnas. se puede iie·;;J·~r a plantear que ni siquiera su 
procedencia acaclémic~1 justif:.::ar:;:; una consideración de tal índole. de 
ahí que los progran:as cie fcr:11ac:C;n tengan que plentear su 
reai:za.:1on ¡x; r a sar .-e::<.ltr1en:-e eh:aces bajo una perspectiva doble: 
por una porte. asumir que hBf' qu-s ccn12nzar desde cer"'o todo riroceso 
y ést1;: propor.érselo ·::or:-~o una ur:1:ec! ':?!l desarrcno pe:-rnanP.;:1e. y por 
Otía ernp!ear uria rrietoc!0!ogía que sin./3 a ta!es píopósito.:. 

;; pesar de ias diferencias de ap,,csc16n. todas las 
que han surgido respeten :nvar;ablemente 
fun<.i;Jmenta!es (fe In rne:tGdologi;:¡ ya merv:::ionrtdé":. 
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n!ve!es: 
de ur: 

.aprendizaje es susceptib!e: cie s~;· cuantif1cádo entres 
apre;-,er.sion cie una h3i::il:d:.;d cc;1::reta; 2.crehensiCn 
Gonccin1ien:o ccncreto y e~1 1a cors;.;..::1.¡::.ión de un car:~bi;) de actitud. 
Dependiendo de !a rnedicion de est.:>s aspectos . podén~os o no habiar 
de q~_1-e i1ay ur. rq)rendizaje. 2do la ::cr:1"'?t rnás rápida de conseguir tal 
aprendizaje es ia cl0 aprer~cier ;;;::;ciéne!c'. 1:>. basado es1o a su vez. en 
!os principios dei rn¿todo de iG pe.jrJg0g1:.; activa 



·. 'CAPÍTULO IV 

··~;'METODOLOGÍA.· 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Nuestra realidad social pone de manifiésto ia necesidad de encontrar 
nuevas técnicas y procedin1ient·:ls. que permitan al individuo reaiizar 
una elección ocupacional. con base G sus propias caracteristicas y 
necesidades. que al mismo tiempo faci'iten su propio desarrollo sccio
económico y el de su medio ambiente. 

La Orientación Vocacional esta desarrollando actL:almente grandes 
esfuerzos por comprender y solucionar dicho problema. ya que el 
sujeto realiza su elección profesional cuando aún pertenece a algún 
centro educativo. 

Un hecho que se presenta para complicar nuestro ya de por si dificil 
problema, es que la elección de carrera se dá en el período de la 
adolescencia. 

Según Raygoza ( 1983), los jóvenes egresados de la secundaria, 
tienen la opción de acuerdo a sus recursos, de elegir una carrera 
corta. o de continuar con el siguiente nivel académico con el fin de 
estudiar una carrera profesional. 

La escuela secundaria representa pma los investigadores, un campo 
propicio para el estudio de la elección profesional, sin embargo. 
existen pocos reportes de éste tema en el nivel medio básico; Lo que 
no deja de llamar la atención. pLiesto que en éste periodo educativo es 
cuando el estud;ante se enfrenta casi siempre por primera vez. a las 
interrogantes que plantea la decisión profesional. (Macias. ·1986). 

Por tanto. con este estudio se pretendió analizar la importancia que 
tiene para el adolescente el auto-conocimiento. para el reconocimiento 
de sus intereses y apt1tucles. acercarla a su realidad social y familiar 
que son a!gLinos factores importantes que le permitirán alcanzar los 
objetivos del proyecto ae '"ªª que se p:?.nteo 

·""¡ introdcicir ia vanabie "taller vive:1c1ai" .se trató de establecer 
diferencias significativas entre los intereses 'l aptitL1des que tienen los 
hombres y rm.1jeres, antes y despues dehaber participado en dicho 
ta!ler. parn la elaboración de su proyec10 de ·1ida. basados en el auto
conociiniento. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La presente inves1igación. se j1Jst1fica con base en que las teorías de 
Orientación Vocaciona! que tiene una tendencia a descubrir en 
términos muy generales en ei proceso dsl desarrollo vocaciona!. quiza 
tan generales que son poco C1tiles para la práctica y la investigación. 
(Osipow. 1971.1.>. 

Por tal motivo. es necesario bl1scar una teoria que tome er. cuenta y 
permita que el adolescente sea orientado de forma adecuada para 
tornar decisiones que lo hagan sentir satisfecho: y evitar en gran 
medida. la deserción escolar. así come el concluir una carrera que no 
ejerza o encontrarse en el campo laboral que no satisfaga SLIS 

necesidades económicas o sus intereses personales. 

García ('!981), afirma que no existe una teoría de Orientación 
Vocacional que contemple en SLI elaboración datos psicológicos. 
sociales y económicos. que propicien umi información completa con la 
que el individuo descL1bra sL1s propios intereses y aptitudes. para que 
de forma personal lleve a cabo sus propias c!ecisiones. 

La Orientación Vocacional para lograr sus objetives de asistencia a los 
individuos en su elección vocacicna!. requiere la valoración apropiada 
de todos y cacla uno de los factores que la influyen y determinan. 

Super ('! 953) señala, que para el ado!escente la elección profesional 
representa un problema psicológico de gran trascendencia que es: la 
planeación de su vida dentro de los campos ocupacional. económico, 
social y cuitural. 

La Orientacién Vocacional busca que los individuos logren un<i 
elección vocacional satisfactoria. que le permitan SLl buen desempeño 
soc1ai y econórnico. 

De ahi que la presente investigación justifique su estructura. 
ret-:imancio corno parte centra! el auto-·.:onocimiento del sujeto para el 
re1.::onocimiento de $US intereses y aptitudes. basados en SLI realidad 
socio-econórnica. para que elija adecuadamen:e su proyecto de vida 
de forma satisfactoria. 
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HIPÓTESIS. 

H1POTE:31s DE TR"4.BAJo: Los adolescentes, 
participado en el taller vivencia!, reconocerán 
aptitudes para Lina mejor elección de vida. 

después de haber 
sus interesas y 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho: No e:<istirán diferencias. estadísticamente significativas. tanto 
en los intereses como en las aptitudes de los adolescentes antes y 
después de haber participado en el ta!Jar. 

HI: Existirán diferencias, estadísticamente significativas, tanto en los 
intereses corno en las aptitudes de los adolescentes, antes y después 
de haber participado en el taller 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: ('/) intereses y/o aptitudes de Jos 
adolescentes. 

VARIABLE INDEPENDIENTE ( X ) Taller vivencia! para el reconocimiento 
de intereses y aptitudes. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 

Para Claparade cor-:-10 pa.-a De\vey. el interés es una necesidad mental 
que se origina para una actividad destinada a satisfacerla. pero el 
estudio ele los intere~;es ne resultó ser propiedad exclusiva de los 
pedagogos. pues. aproxrmadarne;ite en la misma époco. los 
ps:có!::igos reparnron en la relación que existe entre los intereses de 
una persona y sus act¡vi:Jades profesicna!es e' Super. 1967) 

A.PTJTUDES: Paíc r.1~¡chos autores. !a ~ptitud es una disposi·:ión 
inn.~ta. algo congénito. P!éron (1963). !3 definió con-H) el su~J5tracto 

c:.Jnst1tuc1on.~i de una ·::::apacidad. pr¿:exi.stente ~ éstct. que dept~ndera 
del desarro!;o natural de la aptituc.. ele la formación ed1.,cativa 
e'lentualrnente y dei ejercicio 



R. VaL1gueli11 ( 1930). ílama aptitll::i funcional a la parre de !es factcres 
innztos o naturales en E:i estado actual de una función. siendo ésta 
una agrupación rr.ás o 111enos art·itraria de conexione:; ··situación
respuesta''. pcr L;na parte. "/ por otra. dei rned:o y de la educación. Se 
trata cie una distmc;ón teórica: !o que e:; heredit<Jrio en Lll1 sentido 
amplio. y lo que es adquirido forman Lin todo ind1salubie. 

En ia presente investigación. se tornó como aptitud al conjunto de 
rnsgos individuales diferenciadores. q1.1e producen su efecto en el 
momento en que el sujeto realiza una acción con facilidad y, esta 
acción es Li!l indicativo de determinadas realizaciones fllturas: los 
intereses se definieron como aquellos actos que llevan al sujeto a 
inclinarse hacia ciertas cosas. que atraerán su atención y orientarán 
sus actividades. 

Para ia variable independiente. se tomó a aquellos adolescentes que 
participaron en las diez sesiones del taller. de forma constante y 
permanente. 

TIPO DE ESTUDIO. 

Este estudio es de tipo cuasi-experimental, descriptivo, comparativo y 
de campo. ya que la aplicación se realizó en escenarios naturales; fué 
un estudio, en el cual no se pudo controlar adecuadamente las 
variables. sin embargo. la estadística nos permitió tomar en cuenta el 
posible efecto de esta variables no controladas 

El método, tiene los mismos elementos que los experimentales, es 
decir. minin1izan la variabilidad de las variables independientes y 
controlan las extrañas. 

Lél !n· .. estigación se basó en un diseño de Lina sola muestra. medida 
dos veces. extraída de 1_1na poblacion determinada y que en este caso. 
son a!urr.nos ele !a esCL1ela secundaria diurna !'.Jo. 284 ·'Gustavo 
Cabrera Acevedo" que cursaban el tercer grado por primera 11ez. 



PROCEDIMIENTO. 

Se eligió aleatoriamente a los 60 sujetos. de un total de 435 alumnos 
(12 de cada uno de los cinco grupos de tercer grado). a los cuales se 
les aplicó el test de intereses y ap:itL1des del Maestro Luis Herrera y 
Montes. antes y despL1és de participar en el taller vivencia!. 
Como instrumento de med¡ción. se utilizó el cuestionario de intereses y 
aptitudes del maestro "Luis Herrera y Montes". Este cL1estionario, 
consta de 60 reactivos estructurados de ejecución típica. su aplicación 
es colectiva. auto aplicable y sin limite de tiempo. 

El objetivo de este cuestionario es medir los intereses y las 
aptitL1des, que la persona posee a través de diferentes escalas: 
Servicio Social, Ejecutivo Persuasivo. Verbal, Científico. 
Organizacional. Mecánico, Artístico-Plástico, Musical, Calculo, 
Actividad al aire libre y Destreza manual. 

Para la aplicación del cuestionario. se les pidió a los alumnos 
leyeran cuidadosamente las instrucciones que a continuación se 
mencionan: 

"A medida que leas cada cuestión piensa: ¿ qt1é tanto me gusta 
hacer esto?: luego en la hoja de respuestas que se le proporcionará 
por separado, escribirá con un número su respuesta según se le indica 
a continuación: si lo que expresa la cuestión te gusta mucho, escribe 
el número 4. en el cuadro correspondiente al número de esa cuestión; 
si le gusta algo ó en parte, escribe el número 3; cuando no le agrade. 
pero tampoco le desagrade. es c!ecir cuando le sea indiferente, anota 
el 2: en el caso que te desagrade un poca, escribe el 1; si te 
desagrada mucho, anota el O". 

4 si te consideras muy competente. 
3 si te consideras competente. 
2 si te consideras medianamente competente. 
1 si te consiceras muy poco competente. 
O si te consideras incompetente. 

La hoja de respuestas. consta de diez casillas y corresponden a las 
diez escalas; a cada escala le corresponden seis respuestas formando 
un total de sesenta. 
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Para obtener el puntaje crudo de cada escala. se suma la 
calificación de cada cuadro en forma vertical. Posteriormente se 
buscan en ur. listado que se encuentra en la parte central izqtJieída de 
la hoja de respuesta: el porcentaje al cuai equivale el pLm~aje crudo el 
cual se obtuvo se elabora un perfil. ubicándoio en un li3tado de 
características para determinar sus intereses y aptitudes. 

Se llevó a cabo el taller vivencisi. en un período comprendido de 
Febrero a Junio. y una sesión cada semana con los dos subgrupos en 
diez sesiones con !a temática siguiente. 

1ª. Sesión: "Formación y consolidación del grupo", que tuvo como 
objetivo crear al grupo humano. darse a conocer, aprender a 
comunicarse. consolidar ai grupo y definir los objetivos del taller. 

2". Sesión: "Auto-concepto·· cuyo objetivo fue que el adolescente se 
conozca a si mismo. por medio de ejercicios prácticos de relaciones 
humanas. 

3". Sesión: '·Auto-concepto" con la finalidad de que el adolescente se 
conozca más a sí mismo. para lograr su propia identidad. 
4ª Sesion: "Auto-estima·· en la que se buscó facilitar al adolescente, 
un mejor auto-conocimiento, a través de Lina reflexión sobre su propia 
realidad. hecha por sí mismo y ayudado por los demás, logrando un 
mayor equilibrio en su propia vida. 

5" Sesión: ·'A.uta-estima" con el objetivo de tomar conciencia de la 
visión que cada uno tiene de sí mismo y facilitar el conocimiento 
propio. 

6". Sesión: ... ~dolescencia: etapas y desarrollo". En esta sesión se 
busco, favorecer !a torna de conciencia acerca de la etapa de vida en 
la qL1e se encuentra. 

-¡e• Ses;én. "Madurez humana y pers::malidad". sesion en la que se 
invitó a los adoiescentes a reflex:onar. acerca de la importancia del 
valor que tienen las decisiones que se icman en la vida perscnai. 

8". Sesión. "Reconoc11rnento de inteíeses y aptitudes" .joride se 
motivó a ios ado!escentes, a ubicar la importancia del recon::;cirniento 
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de sus intereses y aptitudes, a si mismo enumerar los intereses y 
aptitudes con !os que cuentan. 

9". Sesión: "E.lección •¡ocacional'". que tuvo corno objetivo, confrontar a 
les adolescentes ante el proceso de la toma de decisiones. 

10". Sesión: ""Eiección y vida futura". sesión en la que se ayudó a los 
adolescentes en el análisis y elaboración de su proyecto de vida. 
P..I térn1ino de las diez sesiones. se aplicó por segunda vez el test de 
intereses y aptitudes. el cual fue calificado de acuerdo ai manual, para 
obtener el valor por escala, lo que ayudó a conocer el perfil por SL1jeto. 

El analisis estadístico se realizó utilizando la ·'t" de Student. así como 
la prueba de Sandler. con la cuál se buscé la comprobación de las 
hipótesis. Por lo anterior. se midió una muestra dos veces. con una 
variable independiente ( Taller Vivencia!). 
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·CAPÍTULO V 

·. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ·... ,. . 



RESULTADOS. 

En esta pan:e ele la investigación se trató de estatlecer la existencia de 
cierta rnlación entn:: el taller viven.:iai y la elección vocacional. 

En primer lugar se observó c;ue ics adolescentes que asistieron de 
manera permanente en las diez sesiones. tuvisron diferencias en 
alg!.1nas de las escalas. es clecir aue antes del taller no se sentían 
aptos para algunas actividades y rjaspués de hacer una análisis 
personal reconocieron que efectivamente contaban con esas 
habilidades y que además les g:.istaba llevarlas a cabo. 

Para encontrar d1ferenc1as estadísticamente significativas antes y 
después del taller se utilizó la 'T de Student para muestras 
dependientes y para comparar el grupo de mujeres contra el de 
hombres. se utilizó la "t" de muestras independientes. 

En la tabla 4.1 (Aptitudes antes-después) sólo se observa una 
diferencia estadísticamente significativa en la escala de servicio social 
entre femenino y masculino. antes (t = 2.577.u_=5%) y después del 
taller. 

En cuanto a los intereses, se observó que tanto en hombres como en 
mujeres no existieron diferencias estadísticamente significativas. ya 
que antes y después del taller les gustaba realizar las mismas 
actividades. !o cual se ve reflejado en la tabla 4_2 (intereses antes
después). 

En la tabla 4.3 (Comparación de aptitudes femenino vs. Masculino) se 
obtuvo el coef;ciente de variación c;ue relaciona la desviación estandar 
y e! ¡:iromedio de cada grupo y esca!a, interpretándose sus valores 
como la homogeneidad de las respuestas del grupo femenino o 
niascui!rio así como ta etapa a~tes-después. Observc--~ndo en i.::1s 
escaléis C:iecuti'10 Persu2si'10. '.';-;;ít)a! y Artes Plasticas fueron 
esta di stican1ente significat!'·/23 ( :; =S''./~1) 21ntes- después de:I 1aiier entre 
hornbres ~1 n1ujeres. en el t2st \Je a;:·:i·tuds-s. 

En la t:.1bia 4.4. ( Comparación de i;1tereses antes-después entre 
femenino y masculino) se obtt.:vo el coeficiente de variación que 
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relaciona la desviación estárdar y el promedio de cada grupo y escala, 
interpretandose sus valores con~o la homoger.eidacl de !as respuestas 
del grup<J femenino o m2sc~1!ino. asi como la etapa antes-después. 
Observando que en las escalas de Servicio Social y Mecánico en 
cuanto a interes":!s. existen diferencias estadístican1ente significativas 
entre r1ombres y mujeres. 

En el gráfico 4. 1 y 4.2 ( . .;ptiwdes antes-después) se obtuvo el 
promedio observando en las escalas de Servicio Sccial. Ejecutivo 
Persuasivo y Artes plásticas donde existieron un mayor número de 
respuestas tanto en horn!jres como en mujeres antes del taller. 
aunque en estas escalas no ht1bo diferencias estadísticamente 
significativas. 

En los gráficos 4.3 y 4.4 (Intereses antes-después) se obtuvo el 
promedio observando en las escalas de Servicio Social. Mecánico y 
Aire Libre con diferencias entre hombres y mujeres, mismas que se 
conservaron tanto antes como después del taller. 

Al realizar ei análisis estadistico de los promedios pcr escalas. tanto 
de intereses y aptitudes. se observa una diferencia no 
estadísticamente significativa antes y después del "taller vivencia!". 

El control de las variables extrañas antes y después del taller se 
intentó qL1e fuera el mismo. ya que se aplicó el test de intereses y 
aptitudes del Maestro "'Luis Herrera y Montes" bajo las mismas 
condiciones es decir, en un espacio amplio, iluminado. sin 
interrupciones y solucionando las dLidas que surgían al contestar los 
reactivos. 

Es irnportante se1ialar que ai.mque las diferencias fueron 
estadísticamente poco significativas. se deba quizá al período en que 
se aplicó el '"taller vivencia!"' (febrero-junio). lo que pudo afectar la 
variabie dependiente, por lo qL1e se recomienda tener cL1idado en el 
manejo ele ésta información. 
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CONCLUSIONES. 

La presente investigación intentó conocer si para los estudiantes de 
tercer grado de secLH1daria era importante el reconocimiento de 
intereses y aptitL1des para •.ma rne]Or elección l/ocacional. Se pretendió 
observar en que medida !a administ;ación de ciertas reflexiones 
modificaba los intereses y aptitudes de los adolescentes. para 
establecer de que forma infl•Jyen estas reflexiones para la elección 
vocacional y elaborar su proyecto de vida a corto. mediano y largo 
plazo. 

A través del procedimiento seguido. se trató de relacionar la 
importancia que tiene el que los adolescentes realicen una auto 
reflexión acerca de las habilidades con las que cuentan y relacionarlas 
con las actividades que son de su interés 

Las diferencias estadisticamente significativas que se encontraron 
entre hombres y mujeres fueron en las escalas de: ejecutivo 
persuasivo. verbal. artes plásticas. mecánico y actividades al aire libre. 

Con base en lo anterior y tomando en cuenta la zona en que se aplicó 
el taller, pudiera decirse que inf1L1yó para que las mujeres prefirieran 
actividades que no implican esfL1erzo físico y los hombres actividades 
sencillas que necesitan de la fuerza física. 

Estos resultados muestran uno de los objetivos de la investigación, 
que era el que ios adolescentes reflexionaran sobre sus intereses y 
aptitudes. los reconocieran y elaboraran su proyecto de vida, 
independientemente si eligen una Ccffíera corta o una licenciatura 
pero <:\Lle finalmente ies dé una satisfacción personal. Por lo tanto, 
puede decirse que el reccnocer los intereses y aptitudes de una 
persona influyen de forma significativa para la elección vocacional, 
corno io afirman a!:Jun.2s tec1.;ss entre !as cua!es f)odernos encontrar a 
Ho!!and (1959). G1nzber("; (195í) y Su¡;er (1965): afirman que los 
intereses '/ aptit:.ides sen un facto:· que influye en el proceso de 
elección profesicna! Por otra parte Ru1z ( 1965): considera que cuando 
un sujeto conoce obJttivarr~ente sus inten::ses y aptitudes entone.es es 
capaz de hacer una buen;..1 el-=cc1ón profesional 



Los t1allazgos obtenidos ponen de manifiesto que puede existir cierta 
información. que lleve al adolescente a una reflexión y autc-anáiisis 
para el reconoc1miento de sus intereses y aptitudes. para elaborar un 
proyecto de viCa. 
Sin embargo cabe mencionar que la p!aneación de la presente 
in'1est:gación fue de índole gene:-ai. :e que no permitió -sstudiaí más 
detalles. por ejemplo: estn~ctura familiaí. promedio escolar. ambiente 
cuíUral entre otras. sin emtarg0 :os resultados aquí registrados. 
;nvitan a otros investigadores de esta materia. a elaborar. controlar y 
aplicar técnicas especificas para el ;econocirniento de :ntereses y 
aptitudes en !os adolescentes y motivarlos desde este periodo escolar 
a elaborar un proyecto de vida que satisfaga SL1s necesidades 
emocionales. culturales y económicas. 

De lo antes mencionacfo. se deduce !a gran importancia que debe 
tener para el adolescente su acceso a LJna adecuada información de 
profesiones y un análisis profundo que debe realizarse con respecto a 
su medio ambiente ocupacional. como menciona Gayo! ( 1979) 
diciendo que "es de suma importancia que los sujetos posean un 
conocimiento completo de lo que son las profesiones y el 
reconocimiento de los intereses y aptitudes, debido a que esto facilita 
Lina toma de decisiones vocacionales más objetiva. 

También Hall ( 1965) nos seiiala. "la gran necesidad del período de la 
escuela secundaria para alentar los intereses y aptitudes vocacionales 
a través de la información vocacional y el reconocimiento de sí mismo 
como un ser integral que se desenvuelve en una sociedad 
determinada". 
Como corolario de esta parte de :a inv.:;stigación se puede mencionar 
la importancia que tiene en los adciescentes hacer un auto-análisis 
personal. reconocer sus intereses y aptitudes para la elaboración de 
un proyecto de vida. basada en su ;ea!1:!aci social. 

En resumen. ics resultados aqui exouestos sugieren la existencia de 
inte:·eses y aptitudes en los adolescentes, que quizEl r~o tia íeconocido 
y :.:analizado cíe form3 adecuada para la eiaboración de un proyecto de 
v;d2. que sat1sfa~¡a sus neces;dades soci3!es. culturaies y económicas. 
aJe;~:as ele que el "tal:er vivencia!" terna come otietivo hacer 
consciente a! adolescente en cuonto a sus intereses y aptitudes. 
descL:brirlos y L.!t!l;zarlos para realizar elecciones rnás ccnscientes. 
objetivas y basadas en su realidad personal. 
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También se podría decir que. la elección vocacional y la elaboración 
de un prpyecto de vida están íntimamente relacionados con diversos 
factores entre los CL1a!es cabe mencionar: los intereses. !as aptitudes. 
las influencias sociales y el cúmulo de información ocupacional, entre 
otros. 
Por lo tanto .. un mejor conocimiento de estos factores apoyará a 
futuras investigaciones para lograr una mejor comprensión de los 
objetivos de la orientación profesional y lograr una ubicación eficaz del 
sujeto dentro clel campo ocL1pacional en la sociedad a la que 
pertenece. 

Es necesario considerar que las conclusiones obtenidas en la presente 
investigación. no pretenden esclarecer todos los factores que 
determinan la elección vocacional. sino. motivar a futuras 
investigaciones para el análisis y control de las variables que pudieran 
estar influyendo en dicho problema que plantea la orientación 
vocacional. por tal motivo es de esperarse que surjan nuevas 
investigaciones sobre este mismo tema, ya que en la actualidad se 
necesitan mejorar los recursos y la metodología hasta ahora 
existentes, para dotar a la orientación vocacional de nuevas técnicas y 
estrategias que faciliten el estudio de los factores que forman parte 
activa en el proceso de la elección vocacional. 
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SUGERENCIAS. 

l...a pres.ente investigación ir;tentó c¡ue les adolescentes a io largo de 
ias ·¡O sesicnes del tai:er er. arnt·os gr'..lpos reflexionaran sobre sus 
intereses y aptitudes. ie.s reconccieran y eiaboraran un proyecto de 
-,1ida. a corto o largo pl2zc. 1;,dependientemente de que eligieran una 
carrera corta una iicenci.;t·.:ra o c!ejar sc;s estudios hasta e! nivel e;. el 
que se encor.tíElban actur.dn":~nte. 

Es importan!e seriaiar que (;::m la aplicación del taller no se pretendía 
modificar sus intereses o aptitudes con las que contaban. sino hacer 
un autc-anal:sis y qL1e éstos los ayL1daran a descubrir el ¿quién soy? y 
¿qué haré? ,'-', partir de l1aber concluido su asistencia al "taller 
vi 11encial". 

Con base a lo anterior y al realizar el análisis de datos se puede 
sugerir para próximas investigaciones sobre éste tema: 

1.-hacer una elección aleatoria y al azar de los adolescentes que 
participarán en el taller viver.cial. 

2.· Que los adolescentes participantes del taller logren en cada ses1on 
hablar frente al grupo respecto a sus intereses y aptitudes, 
utilizándolos para la elaboración de su proyecto de vida y hacer una 
eiección conciente. 

3.- Lograr desde la primera ses1on que los adolescentes sientan el 
tailer corno un espacio para hablar sin temor a la crítica. establecer las 
normas de trabajo y darse cuenta que !o que estan viviendo en esta 
tan importante etapa de su ''ida es pa::e de su desarrollo psicológico, 
social y esc0!ar 

4.- Utii1zar L!P t¿st q~e vaya de acue~-do al objetivo de trabajo de la 
in\/E:stigac1cn. es oe·::1r c!ar ifr:ar por ¡;¿;rt~ del investigador hasta cionde 
pretende qL:e !os .;1dciescentes ce9i:·:en un autoanil!is!s que los 
ccnduzcé.t ,3 :2t el~1bcrac1ón de u;1 proyecto de vida sa~:::;fai:-torio tanto 
perscna! como social. 

5.- Que e! !n\..'E::Stigadc1r se.e eri caja sesion parte del ~::·uqo y se 
desen;pF;f~e corno coordinad::>r de teda.:, y cada una de:? las acti·.:idades. 
Cnbe sei',<1!a: como pane irr:portant¿;s d~ntro de las sesiones ei apoyo 
de otro profesional pa.-a e! rescaie ce ernoc1ones y observador del 
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desen1peño dei coordinador. 

6.- Realizar un análisis de datos qLte apoyen los efectos del taller en la 
ela:;.o.-ación del proyecto de vida de los adolescentes. así como 
remarcar el efec~o positivo dei desempaño de éstos en cacia sesión. 

LIMITACIONES. 

i .- Las fechas que se utilizaron para la ejecución del taller (febre=ro
JLmio) donde se pcspL1sieron las sesiones por la suspensión de labores 
en la escuela. 

2.- La falta de un observador para el mejoramiento y retroalimentación 
en cada sesión. 

3.- la deserción al lo largo de las sesiones de los adolescentes por las 
preocupaciones propias de su desempeño escolar (de 60 personas 
que iniciaron, solo concluyeron 36 entre las cuales fueron 20 mujeres y 
16 hombres). 



TABLA 4.1 APTITUDES ANTES • DESPUES 

PROMEDIO PROMEDIO 
DESV. DESV. COEF. COEF. "!""DE ADE 

APTITUDES SEXO 
ANTES DESPUES 

ESTANCAR ESTANCAR VARIACION VARIACION 
STUDENT SANDLER 

ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

s.s. Femenino 55.19 56.63 12.22 13.12 22.15% 33.52% 0.632 34.790 
Masculino 39.15 49.27 18.69 19.79 31.89% 40.17% 2.577' 0203' 

E.P. 
Femenino 54.47 53.86 9.86 16.91 16.15% 31.40% 0.277 0.940 
Masculino 42.60 41.66 9.86 13.67 23.14% 32.66% 0.488 4.705 

v. Femenino 47.06 46.75 10.00 11.17 21.25% 23.89% 0.060 205.360 
Masculino 37.43 37.31 10.21 12.19 22.27% 32.67% 0.020 2262.960 

A.P. 
Femenino 50.98 57.44 9.76 13.37 19.19% 23.26% 1.950 0.299 
Masculino 42.77 59.72 13.60 72.35 32.28% 121.14% 0.389 6.240 

M.S. 
Femenino 52.46 50.17 14.45 14.86 27.55% 28.63% 0.689 2.050 
Masculino 44.00 44.66 15.22 15.53 34.58% 34.75% 0.185 27.180 

0.G. 
Femenino 46.12 42.55 13.26 17.30 27.61% 40.65% 1.200 0.709 
Masculino 39.13 37.15 9.77 12.94 24.97% 34.64% 0.746 1.730 

CT Femenino 42.04 34.27 12.97 13.64 30.87% 38.31% 1.713 0.373 
Masculino 40.64 42.15 15.57 13.90 39.82% 33.00% 0.799 1.520 

CL 
Femenino 48.58 38.83 17.71 19.23 43.65% 40.53% 0.293 11.080 
Masculino 46.25 46.46 15.25 11.62 32.97% 24.38% 0.376 6.620 

MC 
Femenino 41.14 32.24 9.61 14.47 23.36% 41.06% 1.188 0.654 
Masculino 47.46 48.44 10.30 13.96 21.71% 28.82% 0.095 . 103.570 

DT Femenino 45.17 40.62 10.75 10.66 23.60% 26.30% 1.050 0.896 
Masculino 47.31 51.66 8.96 15.77 16.95% 30.53% 1.050 0.901 

*SIGNIFICATIVA a=5% 

NOTA: Sólo se observa una diferencia esladísticamente sognificaliva en la escala de S.S., entre antes y después del taller en el test 
de aptitudes en masculino 



TABLA4.2 INTERESES ANTES· DESPUES 

PROMEDIO PROMEDIO 
DESV. DESV. COEF. COEF. 

"t" DE ADE 
APTITUDES SEXO 

ANTES DESPUES 
ESTANCAR ESTANCAR VARIACION VARIACION 

STUDENT SANDLER 
ANTES DES PUES ANTES DES PUES 

s.s. Femenino 52.66 48.33 14.69 16.86 27.90% 34.88% 0.928 1.150 
Masculino 34.07 36.73 11.68 16.22 34.29% 44.17% 0.575 2.800 

EP. Femenino 48.74 40.53 13.91 18.71 28.53% 46.17% 0.580 2.810 
Masculino 42.88 40.82 7.99 16.51 18.64% 40.62% 0.249 13.570 

v. Femenino 47.07 44.44 13.37 18.19 28.41% 25.19% 0.589 2.780 
Masculino 34.89 40.68 8.70 12.73 24.94% 31.31% 1.609 0.420 

A.P. Femenino 52.73 55.23 15.59 11.02 29.57% 19.96% 0.614 2.560 
Masculino 42.95 40.52 14.92 14.10 34.75% 34.80% 0.662 2.190 

M.S. 
Femenino 45.82 45.51 16.92 13.00 36.94% 28.58% 0.090 115 900 
Masculino 37.36 36.72 12.59 16.03 33.72% 43.66% 0.207 21.850 

O.G. Femenino 42.92 41.37 14.78 19.94 30.85% 46.28% 1.363 0.560 
Masculino 37.23 43.91 10.91 14.50 29.30% 33.02% 1.871 0.330 

CT 
Femenino 43.88 41.81 14.94 11.06 34.06% 26.47% 0.451 4.750 
Masculino 39.65 43.79 10.22 18.12 25.65% 41.39% 1.110 0.819 

CL 
Femenino 40.19 32.84 18.61 17.06 46.31% 51.95% 1.479 0.480 
Masculino 47.16 43.19 21.17 12.85 44.89% 29.76% 0.882 1.260 

MC 
Femenino 37.07 29.95 18.91 15.95 51.02% 53.26% 1.241 0.660 
Masculino 51.90 47.50 9.85 16.37 18.98% 34.48% 1.030 0.936 

DT Femenino 54.50 53.73 16.79 13.95 30.82% 26.62% 0.204 16.400 
Masculino 53.19 47.19 14.16 13.53 25.97% 28.67% 1.580 0.435 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna escala. 



TABLA 4.3 COMPARACION DE APTITUDES (FEMENINO VS MASCULINO). 

APTITUDES 

SS 
EP 
V 

AP 
MS 
OG 
CT 
CL 
MC 
DT 

* Significativa a=5% 
N.S. = No significativa. 

ANTES 
··r· 

3.92* 
3.58* 
2.84* 
2.08* 

1.70 n.s. 
2.25* 

0.29 n.s 
1.01 n.s. 
1.90 n.s. 
0.63 n.s. 

APTITUDES DES PUES 
··r· 

SS 1.45 n.s. 
EP 2.29* 
V 2.41* 

AP 3.41* 
MS 1.079 n.s. 
OG 1.036 n.s. 
CT 1.705 n.s. 
CL 1.755 n.s. 
MC 2.762* 
DT 2.498* 

Nota: Se observan diferencias estadísticamente significativasen las escalas EP, V, AP antes y 
después del taller en cuanto a aptitudes. 

TABLA 4.4 INTERESES ANTES - DESPUES (FEMENINO VS MASCULINO). 

INTERESES 

SS 
EP 
V 

AP 
MS 
OG 
CT 
CL 
MC 
DT 

* Significativa cx=5% 
N.S. = No significativa. 

ANTES 
"t" 

4.19* 
1.49 n.s. 

3.02* 
1.90 n.s. 
1.67 n.s. 

2.40* 
0.867 n.s. 
1.04 n.s. 

2.83* 
0.280 n.s. 

INTERESES DESPUES 
"t" 

SS 2.08* 
EP 0.694 n.s. 
V 0.942 n.s. 

AP 3.51* 
MS 1.81 n.s. 
OG 0.427 n.s. 
CT 0.402 n.s. 
CL 2.06* 
MC 3.24* 
DT 1.41 n.s. 

Nota: Se observan diferencias estadísticamente significativasen las escalas SS y MC antes y 
después del taller en cuanto a intereses. 
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GRAFICO 4.1 PUNTAJES PROMEDIO DE APTITUDES (ANTES) 
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GRAFICO 4.2 PUNTAJES PROMEDIO DE APTITUDES (DESPUES) 
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ANEXO 1 

Técnica: "La doble rueda" 

Se divide a los participantes en dos grupos: 

En el gíLipo No 1 pasa al centro y forma un círculo; el grupo No 2 
forma :Jtro círculo alred,;dor del gn.:po No 1. Las ruedas. al compás de 
la música, empiezan a girar en direcciones contrarias . 

./ Se da Lina seña! y paran la mC1sica y las rnedas. 
,/ Los de adentro y los de afuera dan un cuarto rJe vuelta y se 

colocan frente a frente por pareias. 
,/. El que está dirigiendo la técnica hace una o dos preguntas; las 

parejas dialogan sobre ellas . 
./ Una vez respondidas las preguntas. las ruedas vuelven a girar. 

con el fin de variar las parejas. El coordinador debe fijarse al dar 
la señal de parar para que no queden los mismos. 

Algunas preguntas podrían ser: 
Nombre 
Mi deporte favorito 
Una de mis cualidades es ... 
Uno de mis defectos es .. 
Lo que espero ele este gwpo es ... 

Técnica: "Nos damos a conocer" 

Objetivo: 
Propiciar el conocimiento mutuo. 
Distinguir diferentes niveles de comunicación e intimidad. 

Se invita al grupo a formar parejas entre los que son menos 
conocidos. 
Se les entrega el "clocumento de trabajo". Y se les dan las 
sigt.;ientes instru,:ciones· 

-Durante 10 minutos. alternativamente. se hacen preguntas el uno al 
otro. ayllclados c!ei "documento de trabSJC .. 
-f'Jo es necasario que se hagan las preguntas en el orden :n que 
aparecen. 
-Puec1er1 comenzar por donde quieran y r,acerlas salteadaó.\. 
-Cualquiera de los dos puede negarse a responcler determinada 
pregwita. 
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A los 10 minutos el coordinador les indica que se ha terminado el 
tiempo . .Se regresan a sus !ugares. 
Una vez reunidos. se forman otras parejas. Esta vez entre los 
que mas se conocen. 
Nuevamente. durante ·1 O minutos. se repite el mismo ejercicio. 

DOCUMENTO DE TRAB.~JO 

¿Qué opinas de la amistad? 
¿Cuál es tu deporte favorito? 
¿Has mentido alguna vez a tus padres en algo importante? 
¿Tienes problemas de salud? 
¿Cuál es tu opinión acerca de noviazgo? 
¿Qué importancia tiene para ti el dinero? 
¿Cuál es el mayor defecto que tienes? 

REFLEXIÓN SOBRE LA TÉCNICA: 

¿Qué no enseño la técnica? 
¿Cómo vieron a sus parejas? 
¿Cómo respondieron? 
A través de estas preguntas ¿nos conocemos mas? 
¿Qué podemos hacer para conocernos más? 

Técnica: "Para que nos reunimos" 

En esta técnica se realiza trabajo en pequeños grupos donde se 
discute acerca del objetivo que tienen los participantes en este taller y 
discuten en pequeños grupos para después proponerlo en plenaria . 

... -~.--.. ~ .... 
j ~. lS CCN 

FALLA DE OR1GEN 



Al\ÍEXO 2 

Técnica: "Conócete a ti mismo, .. eres importante". 

Objetivo: 
-Que las personas se conozcan más a si mismas por medio de 
ejercicios prácticos de relaciones humanas. 

Motivación: 
Se habla de la importancia de conocerse a si mismo, de 

aceptarse. de conocer las cualidades y defectos, etc. Este es el primer 
paso para la madurez humana. 

Trabajo personal; 
Se les entrega una hoja a cada persona. El coordinador explica 

brevemente el trabajo: 

EJERCICIO 1: Escribe sin pensarlo mucho. todas las CUALIDADES 
que tienes. Disponen solamente de tres minutos para escribir todo lo 
bueno que tienes en lo intelectual, moral. físico ... para que puedas 
escribir más cosas usa solo una o dos palabras para cada cualidad. 
Por ejemplo amable, sencillo ... 
EJERCICIO 2 Vas a dibujar el escudo de tu vida. Divide el escudo en 
cuatro cuadros. En el primer cuadro dibuja un signo expresivo de tu 
infancia; en el segundo de tu adolescencia. en el tercero de tu 
presente: en el cuarto de tu futuro ... dispones de 15 ó de 20 minutos. 

EJERC!CIO 3: En la escala ele calificaciones del cero al diez, pon la 
calificación que crees que te mereces como persona 

PEOUEr-"ms GRUPOS. 

Se comentan las siguientes preguntas: 
¿Cómo te ves a ti mismo? 
¿Te gusta tu forma de ser? 
¿Ouieres cambiar algo? 
¿En qué? 
¿Cómo te gustaria ser? 
¿Por qué? 
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PLEN,,:,..R!A 
El coordinador pregunta si los ejerdcios personales y la 

discusión en pequeños grupos les ayudó a conocerse más. Se da 
tiempo necesario para escuchar experiencias personales. impresiones 
'! comentanos sobre los ejercicios realizados. 

Técnica:"Los nombres escritos" 

TR.i\8.~.JO PERSOl'lAL. 

Cada uno de los participantes dibuja en una hoja en blanco la 
silueta de su mano derecha y se prende la hoja con un alfiler a la 
espalda. Después se les invita a pasear por el salón por diez mim1tos. 
Se les proporciona a cada participante un marcador para anotar en 
las hojas de los demás participantes las CL1alidades qlle veamos. 

Después de los diez minutos se otorga un tiempo para que cada 
persona revise lo que está escrito en su hoja y después se reflexiona 
en grupo 
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ANEXO 3 

Técnica: "Nos damos a conocer" 

DOCUMENTO ¿CÓMO ME S!Ei'JTO? 

COMO ME Sl!'::l'.JTO EN CAS.i>.. cm .. 10 ME SIENTO CON MIS AMIGOS. 

.. .feliz 

... incomprendido 

... trato de ocultarme 

.. .fastidiado 

... apreciado 

PASOS A SEGUIR EN LA TÉCNICA: 

. .. admirado 
... incomprendido 

... muy a gusto 
... tímido 
... envidiado 

Se le entrega a cada uno. una copia del documento anterior. 
Cada uno de ellos reflexiona en silencio y marca con una "x" la 

situación en que cree encontrarse. 
Se busca a una persona de las más conocidas y se comparte el 

trabajo que hicieron diciendo ¿Por ql1é se sienten así?. 
Finalmente cada pareja busca otra pareja y entre los cuatro se 
comunican el resultado de su reflexión. 

Técnica: ;'¿Quién eres tú?" 

Se presenta la siguiente historia para reflexión personal y en 
pequeños grupos. 

¿Quién soy? ri11e dicen a menudo 
que salgo de mi celda 
sereno. risueño y firme 
como un nobie en su palacio. 

¿Quién soy? ~..iie dicen a menudo 
que hablo con !os carceleros 
libre. arrnstosa y francamente 
como si yo mandase. 



¿Quién soy yo? Me dicen también 
que soporto !os días de infortunio 
con la indiferencia, sonrisa y orgullo. 
como alguien accsturnorado a '-;encer. 

¿Soy realmente lo qcie los otros dicen de mi? 
¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mi? 
Intranquilo, ansioso. enfern10, cual pajarillo enjaulado. 

Pugnando por poder respirar. 
Como si algLiien me oprimiese la gmganta 
Hambriento de colores, de flores de cantos de aves, 
Sediento de buenas palabras y de proximidad humana. 
Temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, 
Agitado por la espera ele grandes cosas. 
Impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, 
Cansado y vacio para orar. pensar y crear, 
Agotado y dispuesto a despedirme de todo. 

¿Quién soy? ¿Este o aquél? 
¿Seré hoy éste, mañana otro? 
¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita, 
Y ante mi mismo Lin despreciable y quejumbroso débil? 
¿O bien, lo que al'.in queda de mi semeja el ejército batido 
Que se retira desordenado ante la victoria que tenia segura? 

¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mi. 
Sea quien sea. tu me conoces. tuyo soy, ¡OH Dios! 

(D. BOi'-JHOEFFER. 1944) 
Prisionero por su compromiso contra el régimen nazi. 



ANEXO 4 

Técnica: "fVli personalidad'' 

OBJETIVO: 
Promover un mejor conocimiento de sí mismo. en una reflexión 

sobre su propia realidad hecha por si mismo y ayudado por los demás. 
Lograr un ma'.;or equilibrio en su propia vida. 

DESARROLLO: 

El coordinador divide al grL1po en equipos de 5 a 6 personas. 
Cada uno responderá 7 preguntas que se indicarán en 7 hojas 

distintas. Pone sus respuestas a disposición del grupo. Viene una 
mutua evaluación de las respuestas. 

El coordinador dicta siete preguntas. que serán escritas por cada 
uno en siete hojas distintas. He aquí las preguntas: 

-¿Qué pienso c¡Lie soy yo? 
-¿Qué es lo que los compañeros piensan que soy yo? 
-¿Qué desearia ser yo? 
-¿Qué desearían los demás que fuera yo? 
-¿Qué hay en común en lo que dicen positivamente de mi? 
-¿QL1é hay en com(in en !o que dicen negativamente de mi? 
-Finalmente. reflexionando sobre todo esto ¿quién soy yo? 

Cada uno contesta brevemente estas preguntas. 
Van !os equipos a SLI lugar de reunió'.i Cada uno libremente puede 
exponer sus respL1estas ai grupo, l2s síntesis de sus respuestas. 
Luego. entre todos se hace una conversación de ayuda reciproca o 
ele profuncliz=ición 
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ANEXO 5 

Técnica: "Autobiografía" 

OBJETIVO: Tomar conciencia de la visión que cada Lino tiene de si 
mismo y permitir un mayor conocimiento de si mismo. 

DESARROLLO: 

Cada uno escribe en un papel datos de su vida. Lo hace de 
forma anónima y con letra de imprenta. Lo entrega al coordinador 
grupal. quien lo leerá al grupo. Los compañeros deben descubrir quien 
es y cuestionar los escrito. 
EVA.LUACIÓN . 

Se invita a los adolescentes a una reflexión personal, para medir 
hasta que punto se conocen y de qL1e manera se muestran a los 
demás. 
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ANEXO 6 

Técnica: "Juego de roles" 

DESARROLLO: 
Se representará a un chico sin un objetivo claro de su vida y por 

lo mismo no puede elegir o saber qL:e hará cL1ando sea grande. 
Se representará a un chico c:::.n mucha presión de los padres por 

realizar una actividad que él no quie:e o no le gusta. 
Se representará a un chico con muchas opciones gracias a que 

sabe quién es el. lo que quiere y lo que puede hacer cuando sea 
grande. 

Después se reflexionará acerca de lo que se ha visto 
representado y se discutirá en grupo. retomando lo vivido en el juego 
de roles y en cuál papel les gustaría estar en un ftlturo. 
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ANEXO 7 

Técnica: "Un muchacho bueno pero .. :· 

OBJETIVO: Tornar conciencia de la trascendencia de las elecciones 
y decisiones peísonales. 

DESARROLLO: 

Se ¡-::;e la siguiente historia y después se discute en grupo. 
Caminaba un hombre paí una calle cuando oyó música en una de las 
casas. Se dio cuenta de que se trataba de una fiesta. Entonces se dijo: 
.. ¿por qué no he de entrar a bailar un rato?" Así pues se decidió entrar 
a bailar a la casa. La puerta estaba abierta y le fue muy fácil terminar 
en la sala y empezar a bailar y em¡:;ezar a comer de lo que ahí había. 

El dueño de la casa se dio cuenta y le pregunto "¿acaso le 
hemos invitado a usted? "f-.Jo nadie me invitó. contestó pero soy una 
persona muy honesta. cabal. correcta ,<\demás soy doctor, tengo 
muchos años de eso:udio y bastantes diplomas". 

"A mi no me ínteres8 todo eso". contestó el dueño de la casa. 
·'Bien puede ser usted un genio o un santo. pero nadie lo ha invitado. 
Así pues salga de mi casa" 

El t;ombre no tuvo rm.is que hacer, que salir de la casa muy 
apenado Lo que pasa es que no había comprendido que para ser 
parte de ia fiesta familiar es en primer !Ligar ser invitado a ella y sin eso 
no hay razones que valgan. 

REFLEXIÓN· , omar en cuenta. que algunas veces tomarnos 
decisiones equi1;ocad3s clebido u que considerarnos que somos de 
determinada fcrrna. no tomamos en cuenta lo que los demás piensan 
y observan en nosotros. 
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ANEXO 8 

Técnica: ''Aquí está mi foto" 

OBJETIVO: Incrementar la autoestima y el auto-conocimiento. 

Se pide a los participantes una fotografía, en Ja sesión anterior. 
La foto de cada uno de los participantes se coloca en la pared y 

por debajo de ella uné.1 hoja en la cual i:ada participante definirá sus 
cualidades y sus gustos. 

r'.I final de esw actividad todos observarán lo que han escrito sus 
compañeros. 

Se discutirá en grupo a cerca de lo que se observó 
profundizando en las aptitudes que vemos en los demás para realizar 
alguna actividad determinada, considerarlo en el proceso que se lleva 
a cabo para Llll verdadero conocimiento de nosotros mismos. 
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ANEXO 9 

Técnica: "Diálogo con uno mismo" 

OBJETIVO: Cuando confrontamos un problema, una decisión a tomar, 
muchas "voces" operan en m1estras mentes. "Haz esto". "no actúes 
así ...... Otras voces ofrecen otras alternativas . .A.qui se trata de ayudar 
al proceso de toma de decisiones y lograr que el sujeto aprenda a 
trabajar y l/i'lir. 

DESARROLLO: 

El coordinador explica la experiencia a tener; se trata de un 
diálogo interno sobre un problema significativo; y la importancia de ese 
diálogo. 

El coordinador presenta un ejemplo expresándolo exteriormente. 
Luego pide que: 

Cada miembro elige el tema conflictivo acerca del cual, él 
experimenta un diálogo interno. 

.. 
Se trata de escribir el diálogo interno. la conversación tenida, 

dentro de uno mismo: 

(En grupo): cada uno de los miembros del grupo (por turno) lee su 
diálogo moviéndose entre las sillas. Cada vez que la otra voz interior 
habla. se cambia de silla. 

Terminando esto se comparte en grupo, lo que experimentaron 
al esta; frente a todos y escuchando lo que él mismo se decía. 



ANEXO 10 

Técnica: "La linea de la vida'' 

OBJETiVO: Desarrollar en los participantes e! auto análisis de su vida 
y elaborar su proyecto de vida a cor·to pla.:o. 

DESARROLLO: 

Los participantes deben dibujar los puntos más importantes de 
su vida. sobre su pasado, presente y fL1turo. Los dibujos pueden ser de 
cualquier tipo (realistas. simbólicos. surrealistas. etc.) el dibujo debe 
hablar de sí mismo ( 1 O minutos) 

Cada persona debe mostrar el dibujo a su compañero de equipo. 
comentarlo y explicarlo. Debe haber libertad de preguntas y 
respuestas. (20 minutos) 

EVALUACIÓN: 

Cuando la mayoría de los grupos ha terminado se hace una 
mesa para recoger impresiones y lograr una reflexión sobre la 
construcción del FUTURO AL QUE ASPIRAN. 
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SESION 1: 

TE\1 \ OBll:Tl\'O :\('TI \'l D:\D RECURSOS E\',\Ll JACION DlJRWION 
f l\U\l .\CIU\ Y ·Cl:F.\I~ \1 ' lll'\'IU ··¡,\ ·R:\DlO· •TRAIHJO ;1,1 
CO\SOl .lll \CIO\ <iRl'l'O 110llLE Rl'ED.\'' CrRMl.\DOR·\. l:i\ EQl '!PO ?lllNl.'l'OS. 
DI'! (ii{! 110 fll '\I\ \ll 1 \\l\l\CIOi-1) 

·UN Ll'Ci.-\R 
"D.\i{SI: \ 'TIT\IC:\ ··:-.;os 1~\IPLIO. 
('()\(H'i'R D:\ \ll)S .\ 

CO\OlTR" DOCU:\1E:'\TO •PLEN . .\Rli\ 30 
'.\Pl~l\DFR .\ (CO\ll :NIC\CIO:'\l DE TR.\fl:\JO. MINUTOS 
COML~IC\l~Sl: 

';ITC\lc.\ -S:\LON 
'CONSOl .ID. \R ",)1.\IU ()lJE :\OS 
.\L (iRl'i'O RU :\li\IOS'.'" 

-C ARTULIN:\. •TRABAJO JO 
"DIJl\IR LOS l'U_l;\fONES. PERSONt\L. Y \ll~l.'TOS 
OBJETI\ OS CINTA EN EQUIPO 

:\DI IESJYA. 
HOJAS Y 
LAPICES 
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SESION 2 

IT\l·\ OH.IETl\'O :\CTIVILHD RECTRSOS EVALUACIO~ DURACION 
,¡¡ TO-CO\( ll'TO 'l}l E El •)'rECNIC A -1 IOJ.\S Y -REll.FXION 35 \ll:\l'TOS 

\DOJ.ESCl'.NTE .. CONOCETE \ TI L-\PICES PERSONAi. 
Sl: C'O~OZC.\ ,\SÍ \llS\10 ... .. ERES 
\lh\10 l'OR IMPORTANTE''. 
\li'DIO 1 >I: 
uu:rn1os 
l'l{·\CTl('OS DE 
RFl.:\CIO\ES 
111.i\L\\.\S 

*TÉCNICA: "LOS -HOJAS Y REFLEXIÓN J 5 ~ 11 r\llTOS. 
NOMBRES LAPICES. PERSONAL Y 
ESCRITOS". GRUPAL. 
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SESION 3: 

1 E\I:\ OBJl-Tl\"O ACI l\'IDAD RECljRSOS t:\':\l .U,\CIO!\ DI ;R:\CION 
:\l :TO-CO\U:PTO ·'Ql.;; FL 'TECNIC:\ PREGUNT:\S RESPUESTAS Y JO '.\llNUTOS. 

·\I l( lLESCI· N IT ··1.1.EG:\R A ESCRIT.-\S. CO,\lE\To\RIO~; 

SE CO'\OZC·\ Cüt.OCERNOS''. p, Pl.EN:\RlA. 
:\L\S \SÍ \llS\10 
l'.,\R.\ !J>GR:\R 
Sl/!'ROl'I.\ 
IDE\'l ID:\D 

*Tl~CN!CA: HOJAS Y LAPICES RESPUESTAS Y 311 :vllMJTOS. 
"¿QUIÉN ERES CONCLUSIONES. 
rn;" 
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SESION 4 

TE\!,\ Ol\Jl:ll\'O :\CTIVID\D RECL:Rsos EV:\Lll:\CION D!'RACION 
:\l;TO-ES 11\L\ T·\( ILIT:\R 1'.N 'TlTNICA. ··:-.n S:\LON TR:\B.·\JO ú'.I \11\l!TOS. 

11. l'lRSm\Al..lD \IJ" CONFORTALILE. INDIVIDUAL Y Ei\ 
,\DOl l:SCF.~ l'E SIETE 110.l:\S Y EQUIPO. 
1·;-.;~ffJOR L\PJCES P:\R:\ 
c·o\1)( l\llE:\TO C\DA 
lJL SI \llS\10 E'.'\ PARTICll':\NTE. 
\!\,\ lffll E.\IÓ\ 
SOBRE St: 
l'ROl'L\ 
iW\LID.\D 
lll:CI L\ POR SÍ 
\llS;\10 Y 
.\ \ l IHDO POR 
1 OS l>I \l.\S. 

'LOGRAR UN 
\L\YOR 
l:(JlJIULIRIO EN 
Sl! PWPI.\ \'IDA 
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SESION 5 

1 F\I.\ OilJFTl\'O :\lTl\'ID:\D R[:CURSOS EV.\LU:\CIO:-.i Dl!R\CION 

.\l T0-1\lt\1.\ lü\l,\R "TECNIC:\: L\PlCES Y l!OJ.\S tU'.FLE.XlON tio i\llNlffOS 

Cl l\CIL~~CIA DE ·',\UTOBIOGRAFÍ,\" P:\lt\ C\D:\ UNO GRt.:PAL E 
1\ \'1~10\ ()l'F DE LOS l;\Dl\11DUAL. 

C:\D·\ ¡;:-,.o TIFM: P..\RllCll'ANlES. 
DL SI \.llS\10 \' 
F.\Cll.IT.\R Fl. 
('0\0U\111'.:\TO 
l'ROl'IO. 
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SESION 6 

TL\l.\ OlllFTl\0 .\CTI\' lD.\D RECURSOS F\ .-\1.t:-\CION lllilUCION 
.\1 iül J.S! L\C l\. "1' .\ VORl:CER L:\ 'I U.'NIC:\: :\DOLí:SU:NTES Y ('.\ RllCI l'.\C ION JlJ ;\ll\ l.'T():\ 

10;\!:\ DE "SOCIODRAI< t\: Gt:IÓN ACTIVA DE 
E 1.\1'.-\S Y ( 'tl\UENCIA EL JUEGO DE EL:\llOIUDO POR 'IODOS LOS 
DLS,\RROl.l l!. :\CI' RC:\ DE l.:\ ROLES". ELLOS. ADOI FS(TNTl.S. 

El ..\f> .. \ DE \IDA 
F\ (lLF. SE 
E\Cl.T\ IR.\ 
:\CI f.'.\1.:\IE\TE 
1:1. 
.\DUI LSCFXIT.. 

'EXPOSICIÓN ACETATOS Y AUTO-ANALISIS. 301\llNUTOS 
POR l':\RTE DEL RETROPROYECTOR. 
ORIENTADOR. 
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SESION 7 

ll.\L\ Oll.ll:l IVO .\('Tl\'11>.·\D RECURSOS l:'V.-\l. líACltlN llt:R.\CION 
\l;\l_ll'IU:/. "V ·\LOIZ.\R L\ 'CllARL:\· "¡,QUE ACETATOS Nl\'EL DE ::o \11\UlOS 
Hc:\1 \:~,\Y \Fl l'SID,\D E FS 1.A C01111'RENSIÓN 
l'ERSll\.\l .ID. \D l\ll'Ol(L\>.;('l:\S JU\'ENTl.'.IJ'" DEL TE\l:\ ;\ 

DL l AS Tlt\ÜS DEL\ 
Dl:CISIO:\ES QUE DISCUSIÓN. 
SL TO\t.\:-; l'.~ LA 
\'ID.\ PFRSO'i.\L 

DEI. 
.\DOl.ESCE;-.;TE 

•T(CNIC.\· ·'UN LECTURA DEL RELACIÓN DEL úO Ml\UTOS 
\ lliCI IACI 10 TEXTO. TEXTO CON l.A 
BlJENO .. PERO" P.\PEL Y L\PtZ. \'IDA PERSON'7\L 

CONTESTACIÓN 
ESCRLT:\A 
PREGUNTAS 
PREVL-\i\IENTE 
EL-\BORAD:\S. 
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SESJON H 

TE\1.\ OBJl·:Tl\'O ACTIVIDAD REn:Rsos EV:\LUACION Dl!RACION 
Rll O\OCl\lli''lO ·<)l+ LOS 'TElNIC\: ··:\QUI P.\l'El. Y LAPIZ. PARTICll'r\CION .JS MINUTOS. 
DE l\TFRl",1 Y . \liOl l:SCE\TLS EST:\ MI l'OTO"' . E\J GRUPO. 
:\PTIT! iDI :s t:BlC)l'F~ l.:\ 

l\l1 10R IV-i(l\ 
IHJ. 
RFCO:\OCl!\llF\TO 
DE Sl S l\lERESES 
Y .\l'rtll iDES CON 
l.:\S QlT 
1. l·I \L\\ 

"E\UIERAR LOS "ELABORAR DOS PAPEL Y t.\PIZ. REPORTE DE :;o i\llNlTOS 
f!';'TEIU'Sl:S Y LISTAS· UN:\ DE LECTURA 
APTITt:DFS QU: l\Tl'RESES '{ 
Rl:CO!\Ot'IERO\ .\PTlTl!DES QUF 
Dl.R\r-.;TE l.\ CON.SIDER:\N 
lffFl.L:Xlü\. P:\RTE DE SI. 
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1 !·\l.\ 
l:! L( 't.· 10\ 
voc \l.!()\.\\. 

SESION 9 

!111.1111\·o -iCI l\'ID.\ll Rl:CUESO~ E\',\l.l :,\CIO'.\' 
•'( u\rntl\T\R '"TFCNIC\: llOJ:\S y Of'll'<.:10\FS 

SOBlff L:\ \I. ··DL\LOGO CON i,,Í.PICF.S 
\IJOil:S( F\lE 1 !r\O i\llS:..HL 
,\\TI l·L 
l'tWn:so DE L:\ 
TO\I.\ DE 
IJF~ICIO\I S. 

DOS SlLL\S :\L PENSAR Y 
l'RF\TL'. DEL \IFDIT:\R ,\~lb 
GRUPO. DE T0'.\1\1< UN.\ 

DECISIÓC\. 
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"n\I \ 
H.1-U.lti\ Y 
VIDA FlTl.-R·\. 

CILRIH. DIJ. 
i \1.1.rn. 
\l\T\Cl..\l.. 

SESION 10 

Ol\.IFTI\'() 
"DES,\i{J{OLl . .\R 
L~> LOS 
,\l)OI FSCEN l'ES 
l'I. :\lTO
,\~~AllSIS DE Sl' 
VID:\ 

\CTl\'11).\D 
~ IECi'\IC\. ··u 
Li~E:\ DEL\ 
\'IDA". 

Rr'CURSOS E\' .\l.l !:\CION lll 'R .\C!( l~ 
l',\Pl:L, L:\l'IZ. RECOGER -1' \11\L•TOS. 
G0}.1..\, COLORES. l}.IPRESIO\ES Y 

IOCilC\R l !~,\ 
Rl:FtJ\lÚ\ 
SOBRE L\ 
CO\STRlK'CIÓ\ 
DEL FliJ l:iW Al. 
QUE ASl'llL·\. 

'EV:\Lli:\R EL •[:\':\LUACIÓN P:\PEL YL\PIZ. EXPRESIÓN OR:\l. '.:51\11'-!UTOS. 
Y ESCRIT:\ DE l\tP:\<. TO ESCRITA POR 

l.OGR:\DO .\ C:\D:\ U!\O DE 
TI~ .. \ \tS DE 1..\S LOS 
Dll'/ ~f·'i!O'-!LS ADOLESCE\TES 

<)l;E 
l'ARTICIP:\IWN 
E;\ EL TM.1.ER. 

C :\D:\ U:-\0 DE 
LOS 
P:\lnlCIP,\\ITS. 
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