
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

" LOS INTERESES Y LAS APTITUDES EN LA ELEGCION 
DE CARRERA EN LOS ESTUDIANTES DEL C. E. C. y T. 
" LAZARO GARDENAS 11 DEL l. P. N. 11 

T E S I S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 
PRESENTA: 

GLORIA OLVERA CORONILLA 
Director de Tesis: Lic. Juana Estela Cordero Becerra 

Ciudad Universitaria, 1990. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

pág. 
In troducciÓn- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -.--- - --------- - ---- - 7 

CAPITULO I LOS INTERESES Y LAS APTITUDES COMO FACTORES, 
EN LA ELECCION DE CARRERA. 

I.1 Las Aptitudes------------------------------ 9 

I.2 Los Intereses------------------------------ 12 

I.3 La Métrica de las Aptitudes---------------- 16 

I.4 La Métrica de los Intereses---------------- 22 

CAPITULO II LA ELECCION PROFESIONAL 

II.1 Antecedentes------------------------------ 31 

II.2 La Elección de Carrera-------------------- 36 

II.3 Adolescencia y Elección de Carrera-------- 43 

II.4 La Institución y la Elección de Carrera--- 62 

a) El I.P.N. y las Carreras Técnicas------ 63 

CAPITULO III METODO 

III.1 Planteamiento General de la Investiga-

ción------------------------------------- 72 

a) Objetivo------------------------------- 72 

b) Planteamiento del Problema------------- 73 

c) Planteamiento de Hipótesis------------- 74 

d) Definición de Variables---------------- 74 

e) Control de Variables------------------- 75 

f) Características Poblacionales---------- 75 

g) Tipo de Muestra y Selección------------ 76 

h) Instrumento---------------------------- 78 

i) Diseño--------------------------------- 89 

j) Tipo de Estudio------------------------ 89 

k) Procedimiento-------------------------- 89 

CAPITULO IV ANALISIS ESTADISTICO 

IV.1 Medida de tendencia central: Media (X)---- 97 



pag. 

IV.2 Correlación entre las escalas de Intere-

ses y Aptitudes de cada grupo-------------100 
IV.3 Normas en rangos percentilares para el 

G.E.C.y T.''L~zaro C~rdenas''-~-------------106 

DISCUSION DE RESULTADOS---------------------------------109 

CONCLUSIONES--------------------------------------------115 

SUGERENCIAS---------------------------------------------110 
ANEXO 1 (Perfiles de los instrumentos)------------------120 

ANEXO II (InstrumentosJ---------------------------------133 

BIBLIOGRAFIA--------------------------------------------140 



INTRODUCCION: 

Sabido es por todos, que los jóvenes bachilleres 

se encuentran siempn' ante la difícil situación de elegir una 

carrera profesional en sus estudios superiores, por ello, es 

de esperarse que cuenten con la información suficiente de las 

profesiones diversas existentes en el país, así como de sus 

propios intereses y aptitudes. 

Este trabajo de tesis, pretende dar una visión 

más sobre esta problemática que aqueja al estudiantado de este 

nivel, para ello, se utilizaron los instrumentos de intereses 

y aptitudes del profesor Luis Herrera y Montes, quien es un 

pionero de la Orientación Vocacional en México. Dicho traba

jo, se llevó a cabo en el Centro de estudios Científicos y 

Tecnológicos "Lázaro Cárdenas" del Instituto Politécnico Na--

cional, con una muestra de estudiantes del último año de es

tudios, quienes se encuentran precisamente en la disyuntiva de 

la elección de una profesión a nivel superior. 

Para realizar esta investigación, corno se muestra 

en el capítulo I, se revisaron teóricamente tanto los intere

ses y las aptitudes, como algunos de los factores que influ

yen dentro de la Elección de Carrera. Asimismo, nos remitimos 

a los antecedentes de este tema, asi como el concepto de elec

ción de carrera, la adolescencia y la Institución como un pun

to importante dentro de dicha elección, los cuales se observan 

en el capítulo II. 

Finalmente, tanto la metodología utilizada (capí

tulo III), como el análisis estad!stico (caprtulo IV), nos 

muestran los resultados obtenidos en este estudio, los cuales 

a su vez, nos indican que los números también tienen un signi

ficado muy importante para cualquier investigación, principal

mente en cuestiones de diagnóstico y pronóstico. 
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CAPITULO I 

LOS INTERESES Y LAS APTITUDES 

COMO ~ACTORES EN LA ELECCION 

DE CARRERA, 



I.1 LAS APTITUDES. 

Algunos pskólogos escolares han dado mucha importancia 

al estudio de las aptitudes como una ayuda en la Orientación 

Vocacional gue se le proporciona a los estudiantes en el mamen 

to de elegir una carrera, puesto gue cada individuo posee ca

racterísticas especiales, algunos semejantes, otros diferentes 

a las de los demás, así, estas diferencias individuales guar

dan una relación muy estrecha con las aptitudes. 

Para muchos autores, la aptitud es una disposición inna

ta, algo congénito, H. Piéron (1963), la definió como el subs

trato constitucional de una capacidad, preexistente a ésta, 

gue dependerá del desarrollo natural de la aptitud, de la for

mación educativa eventualmente y del ejercicio. 

Otro gue la definió fue Claparede (1943), quien percibe 

la aptitud como una disposición natural de orden físico o psi 

quico, considerada desde el punto de vista del rendimiento. 

R. Vauguelin (1930), llama aptitud funcional a la parte parti

cular de los factores innatos o naturales en el estado actual 

de una función, siendo ésta una agrupación más o menos arbitr~ 

ria de conexiones "situación-respuesta" debidas a la interac-

cion de las tendencias, instintos e intereses, por una parte,y 

por otra, del medio y de la educación. Se trata de una distin 

cion teórica: lo que es hereditario, en un sentido amplio, y 

lo que es adquirido forman un todo indisoluble. Super y 

Crites (1962), propusieron que se empleara capacidad como teE 

mino genérico que abarca tanto aptitud como habilidad y destr~ 

za. 

Así pues, de acuerdo a numerosos autores, tanto america

nos (Anastasi, Super, etc.), como franceses (Oleron, Pasquasy), 

se adoptará la siguiente definición: 
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La aptitud produce sus efectos a través de la realiza

ción; es a partir del nivel de esta Última como se podrá pre

decir un comportamiento subsiguiente. La aptitud es un dato 

actual, importa poco que el individuo la posea tal cual desde 

su nacimiento,. o que la haya adquirido en el curso de su vida 

o que ciertas circunstancias hayan modificado,.,:¡:rara bien o p~. 
ra mal, sus disposiciones naturales, 

Cuando se dice que un sujeto posee una aptitud, estamos 

considerando el estado presente de ese sujeto, pero se debe 
preveer tambien su evolución. 

La aptitud presenta una doble faceta: bajo su aspecto ªE 
tual se manifiesta en los comportamientos y da lugar a deter
minadas realizaciones. Es bajo esta consideración, una cap~ 

cidad para producir una u otra respuesta. Bajo su aspecto 

previsional, implica la idea de lo que en determinado sujeto 

podrá realizar en el futuro, todo esto constituye el índice 

de sus potencialidades. 

Así, se puede defánir la aptitud como un conjunto de 

rasgos individuales diferenciadores, que produce su efecto en 

el momento en que el sujeto realiza una acción con facilidad 

y esta acción es un indicativo de determinadas realizaciones 

futuras. 

El estudio y el encauzamiento de las aptitudes de una 

persona, deberá hacerse en forma Eistemática y progresiva du

rante' todas las etapas de la vida y de preferencia a partir 

de la adolescencia. 

El desarrollo de las aptitudes o sea las capacidades del 
individuo, está estrechamente vincu'lado con sus aptitudes pre

dominantes para que pueda considerarse exitosa su capacitación, 

pues se ha demostrado que cuando la persona labora dentro de 

un campo de trabajo que no es afín a sus aptitudes, la adapta-
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ción es inadecuada y los problemas que se generan en el traba

jo son grandes. Por el contrario, cuando es afín, la persona 

se adaptará facilitándosele también las actividades que desem

peñe en su trabajo. 

La influencia del medio ambiente se ha estudiado en di-

versas formas, principalmente en el aspecto familiar, por eje~ 

plo, los miembros que integran una familia tienen semejanzas, 

que algunos consideran no sólo de índole genética, sino produ

cidas por la estrecha relación y la convivencia familiar. Las 

causas principales según A. Anastasi (1964), se deben a: 

1° Los rasgos parecidos por las características comunes del m.§_ 

dio ambiente en que conviven {nivel económico, nivel cultu

ral, geográfico, etc. ) 

2º La interacción familiar, que proporciona oportunidades para 

la influencia mutua. 

3° Factores sociales que hacen que se tienda a seguir la con

ducta o preparación profesional de algun familiar. 

Las aptitudes para desarrollarse adecuadamente, necesi

tan estar de acuerdo, en primer lugar, con la oportuna capaci

tación y en consecuencia su desarrollo máximo; en segundo lu

gar, con el interés constante que muestra la persona hacia el 

área profesional y ocupacional. De presentarse esta situación, 

la productividad intelectual y de trabajo del individuo, ten

drán óptimos resultados. 

Sin embargo, en el joven adolescente es difícil dada su 

situación legal encontrar trabajo para poder experimentar sus 

propias capacidades, pero aún as!, existen algunas activadades 

teóricas y prácticas que señalan datos de éstos, ya que al ob

servar a los estudiantes en las escuelas, se puede ver cómo 

ellos responden en las diferentes materias que se imparten y 

en que aprenden sus actividades tecnológicas o deportivas. 
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I.2 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 éstos, se ha llevado mucho tiempo tanto para su 

investigación como para la unificación de criterios y aun así, 

hay mucha divergencia. 

No existe una def iniciÓn· conceptual generalmente acepta

da de intereses, sino varias, cada una de las cuales subraya 

un aspecto ligeramente distinto de este rasgo. Claparede 

(1943), introdujo en la pedagogía la utilización de las tenderr 

cias que, según él, se manifiestan a través de los intereses, 

como lo formula en su ley del interés momentáneo: "en cada 

instante, un organismo actúa según la línea de su mayor interés, 

el inter~s es el síntoma de una necesidad''. 

Meuleman-Traversin (1959), cita dos definclones comple

mentarias 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 investigacioñ, una idea, 

una fuerza" • 

El autor dice: 
11 Un deseo, es decir, una tendaencia sui generis que se concre

ta, primero, como idea de un fin a lograr y en segundo lugar, 

por la energía efectiva que le es propia" (Super D. E.,1966) • 

El término interés, ha sido utilizado a menudo para ind.!_ 
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car una actitud de atención, la atención misma cuando es se

lectiva, la atención cuando da ·por resultado un placer y el o~ 
jeto de esta atención. 

Fryer (19.31 ), trato de desenmarañar la cuestión definie.!l 

do los intereses según los objetos y las actividades que los 
recuerdan. Los intereses son pues: 

1) Sentimientos agradables o desagradables asociados a objetos 
Y. actividades (los llama intereses subjetivos). 

2) Son también reacciones positivas o negativas que se manifie~ 

tan por la atención y por el comportamiento ( los llama in
tereses objetivos). 

El interés segun Fryer, es un comportamiento de aceptación o 

de rechazo. 

El primer psicólogo que elaboró una medida de los intere

ses para intentar estudiarlos de una manera científica, adoptó 

la definición de Fryer, él fue Strong, para él, el interés es 

una tendencia a prestar ~tención a ;iertos objetos, a amar cieE 

tas actividades, es una tendencia a prestar atención a ciertos 

objetos y a orientarse hacia ciertas actividades. 

Algo que se ha observado para la preparacion del presen
te trabajo, es que la definición de interés puede estar funda

da sobre la manera en que se le evalúa, sin embargo, para esta 

tesis, se toma el concepto de Fryer que el mismo Strong ocupó: 

"el interés es una tendencia a ocuparse de ciertos objetos, a 

prestar atención y orientarse hacia ciertas actividades". 

Existe otra preocupación sobre los intereses, esto es, 

~qué tanta estabilidad o fidelidad tienen?, al respecto, Donald 

E. Supér (1967), basándose en infinidad de investigaciones al 

respecto, menciona que los intereses profesionales que se han 

inventariado, comienzan a manifestarse hacia la edad de los 
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quince anos. Hacia los 17 6 16 años, se pueden utilizar en la 

Orientación Profesional, pero no son realmente estables y con

fiables sino después de los 21 ó 25 años. Antes de la adole-

scencia, los intereses se organizan especialmente alrededor del 

papel desempeña~o por ellos en relación con el sexo, tal como es 

concebido por la familia y la sociedad. Sin embargo, las capaci 

dades (aptitudes), influyen tambien sobre los intereses, en la 

medidfa en que la cultura y las oportunidades escolares lo permi 

ten, sobre todo en los varones. 

La transformación que tiene lugar durante la adolescencia 

se debe muy especialmente a la socialización de los varones, que 

tratan de traducir mejor su ideal del yo en términos profesiona

les, aunque en la acatualidad se vea reflejado ésto en la mujer. 

Las experiencias más formativas son las de la infancia, 

pues los intereses existen antes que la experiencia y aún antes 

que la formación profesional y en general, éstas no los modifi

can. Otra preocupación que recae sobre los intereses es ;qué 

los determina?, una respuesta sería que tiene infinidad de dete_!: 

minantes. El nivel soci9econ6mico ~avorece o no el desarrollo 

de ciertos intereses, por ejemplo, la manifestación de intereses 

mecánicos en la mayor parte de las hijas (mujeres), o los inter~ 

ses científicos en los hijos de los jefes de empresa, no reciben 

ningún estímulo. La familia modela los intereses de los jóveneb 

por medio de su estatus socioeconÓmico, de sus actitudes y de 

los ejemplos que les ofrece, y por todos los elementos que inte

gran el proceso de socialización del que somos objeto desde el 

nacimiento. 

La escuela es uno de los factores principales con que cue~ 

ta la sociedad para la formación de los jóvenes. Los papeles que 

le está permitido al alumno desempeñar en la escuela, los mode

los que ésta le presenta, los recursos con los que ella cuenta, 

le permiten al joven tener una experiencia que le ayudará a mol 

dear también sus intereses. 
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Es importante que tanto la familia ( en este caso los pa
dres), como la escuela, apoyen al joven a evaluar sus propios 

esfuerzos en relación con su edad y su experiencia. 

Además, con estas observaciones anteriormente escritas, 

se puede corroborar la influencia del interés (por las diferen

tes asignaturas qpe se imparten en la escuela secundaria y el 

bachillerato) que muestran los alumnos y el alto o bajo rendi-

miento que los escolares tienen en cada materia. 

A veces, es el prestigio que da alguna profesión lo que 

motiva que una persona se interese por estudiarla, puede ser 

también la intervención de las personas, las carencias económi

cas o el limitado conocimiento que se tenga sobre las profesio

nes, lo que impulse a iniciar el estudio de una carrera a una 
persona. 

Las aptitudes estan en relación con los intereses, el éxi

to 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 mejor pronóstico de la orientación ulterior 
de un individuo, el interés es una fuerza motriz que orienta la 

dirección del esfuerzo y que determina, incluso, su intensidad. 

Sin embargo, los resultados de este esfuerzo dependen más de las 

capacidades que de los intereses. 

La etapa de la adolescencia, es en la que se tienen mayo

res probabilidades de que se presenten estos factores que inf lu

yen positiva o negativamente en la selección de un futuro pro-

fesional. 
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I.3 LA METRICA DE LAS APTITUDES 

Los métodos usuales que se emplean para el conocimiento 

y evaluación de las aptitudes generales o específicas, surgie

ron de las pruebas o tests de inteligencia, aunque estos no te

n!an esa finalidad, se viÓ que no arrojaban una,._sola medida glQ 

bal, corno por ejemplo un coeficiente intelectual, sino un con

junto de puntuaciones en las diferentes aptitude's en donde se 

veían los puntos fuertes y débiles característicos del indivi

duo. Además muchos de estos test eran principalmente medidas 

de comprensión verbal, algunas áreas, como por ejemplo, las de 

aptitudes mecánicas, quedaban fuera y a medida que se hicieron 

evidentes estas limitaciones de los tests se empezó a investi

gar más al respecto. 

Finalmente, la aplicación del análisis factorial al est~ 

dio de la organización de rasgos proporcionó las bases teóricas 

para la construcción de las baterias de aptitud múltiple. Me-

diante estas técnicas factoriales, las diferentes aptitudes a-

grupadas bajo el título.de inteligencia lograron identificarse, 

distribuirse y definirse mas sistemáticamente. 

El objeto principal del análisis facatorial se basa en 

simplificar la descripción de los datos, reduciendo el nórnero 

de variables necesarias, así por ejemplo, cinco factores son s~ 

ficientes para explicar toda la varianza común en una bateria 

de 20 tests, de esta forma se pueden sustituir las 20 puntuaciQ 

nes originales por 5, sin sacrificar ninguna información esen

cial. Todas las técnicas del análisis factorial empiezan con 

una tabla completa de tntercorrelaciones entre un conjunto de 

tests; se conoce esta tabla como la matriz de correlaciones, en 

la cual se muestran la saturación de cada uno de los factores 

de cada te'st. 

Se han ideado varios métodos para analizar un conjunto de 
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variables en factores comunes. Pearson (1901), señaló para 

este tipo de análisis, Yclley (1935) y Thurstone (1947) destac~ 

ron notablemente este aspecto; otros.muchos investigadores han 

creado procedim1enlo.':. ...i) terna ti vos, modificaciones y ref inamieJ! 

tos. 

La primera teoría de organización de rasgos basada en un 

análisis estadístico de las puntuaciones de los tests, fue la 

teoria de los dos factores, desarrollada por el psicólogo briti 

nico Charles Spearman (1904). En su formulación original, esta 

teoría sostenia que todas las actividades intelectuales compar

ten un sólo factor común llamado factor general o 11 g 11
• La teo

ría postulaba, además numerosos factores específicos o 11 s 11
, 

siendo cada uno de ellos estrictamente espec{fico de una sola 

actividad. La correlación positiva entre dos funciones cuales

quiera se atribuía al factor general; cuanto más saturadas es

tuvieran dos funciones con el factor 11 9 11
, más alta sería la co

rrelación entre ellas. Aunque en esta teoría, se afirman dos 

tipos de factores ( el general y el específico}, solo el factor 
11 9 11 explica la correlación. 

Spearman advirtió que su teoría necesitaba ciertas modifá_ 

caciones porque veía que cuando las actividades que se compara

ban eran muy similares, podia resultar cierto grado de correl~ 

ción además de atribuirle al factor "g", así, pensaba que debía 

existir otra clase intermedia de factores que no fuera tan uni

versal como el 11 9 11 ni tan específico como el ''s'' . 

Posteriormente, el punto de vista de autores norteamerica

nos reconoci6 la existencia de algunos facatores de grupo mode

radamente amplios, cada uno de los cuales puede entrar con pe

sos diferentes en los distintos tests, por ejemplo, un factor 

verbal puede tener un gran peso en un test de vocabulario." 

Uno de los principales exponentes de la teoría de facto--
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res múltiples fue Thurstone. Basándose en la extensa .lnvesti

gación realizada por é1 y sus discípulos, Thurstone (1941), pr~ 

puso alrededor de una docena de factores de grupo, que denomi

n6 aptitudes mentales primarias, entre ellos se encuentran alg~ 

nos como: 

V. Comprensión verbal: que es el factor "principal en 
tests, tales como los de comprensión de lectura, 
analogías verbales, razonamiento verbal. Los tests 
de vocabulario son su medida más adecuada. 

N. Námero: es el que mejor se identifica con la velo
cidad y precisión de los cálculos aritméticos senci
llos. 

Resulta claro que incluso, después de estos esfuerzos de 

simplificación y coordinación, el número de factores sigue sie~ 

do grande. 

Algunos de los analistas ele factores han tratado de sim

plificar el cuadro de las relaciones entre los rasgos, organi

zando éstos en un esquema sistemátíco. Guilford (1967), basá~ 

dose en más de dos decenios de investigaci6n y análisis facto--

r~al, ha propuesto un modelo semejante a un cubo, al cual deno

mina modelo de la estructura del intelecto (citado en Morales, 

1980). Este modelo clasifica los rasgos intelectuales en tres 

dimensiones: 

- Operaciones. Lo que hace el examinado, incluye cogni 

ciÓn, memoria, producción divergente, producción co~ 

vergente y valoración. 

- Contenido. La naturaleza da los materiales o la in

formaci6n sobre la que la~ operaciones se ejecutan, 

estas comprenden operaciones figurativas, simbólicas 

(letras, números), semánticas (palabras) y de condus 

ta (actitudes, necesidades). 

- Productos. La forma en que sucede la irir.ormación,se 
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clasifican en unidades, clases, relaciones, sis

temas, transformaciones y consecuencias. 

Puesto que esta clasificación incluye 5 x 4 x 6 catego

rias, existen 120 celdillas en el modelo (cubo); en cada celdi

lla se espera que haya al menos un factor o capacidad, algunas 

celdillas pueden contener más de un factor, cada uno se descri

be en función de las tres dimensiones, por ejemplo, el factor 

de la comprensi~n verbal, corresponde al conocimiento de las u

nidades semánticas y se mide mejor para los tests de vocabula

rio. 

Los ,_factores o aptitudes identificados a través del aná

lisis factorial, son categorías descriptivas que reflejan las 

cambiantes interrelaciones de la ejecución en una variedad de 

situaciones. A medida que las experiencias del individuo cam

bian (por la educación, ocupación y otras actividades), pueden 

diferenciarse nuevos rasgos, o los rasgos previamente existen

tes pueden fundirse en compuestos más amplios. 

Los tests de aptitudes mentales primarios, surgieron di• 

rectamente de los estudios analítico-factoriales de Thurstone 

y sus colegas. La primera edición formal apareció en 1941, con 

el nombre de Test AMP de Chicago para las edades de 11 a 17 a

ños, se empelaron tres tests para representar cada uno de los 6 

factores (memoria mecánica, comprensión verbal,fluidez verbal, 

cálculo numérico, orientación espacial y razonamiento general). 

Posteriormente, la Asociación para la Investigaci6n Científica, 

.se encargó de la publicación de las series AMP además del cita

do para el nivel de 11 a 17 años. 

En algunas formas de los tests, se calculó incorrectamen

te el parámetro de confiabilidad, las estimaciones de conf iábi

lidad por el método del test subdividido fueron hechas sin te

ner en cuenta que eran tests de tiempo prefijado¡ al volver 
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a estudiar la confiabilidad de estos tests, Anne Anastasi (1954, 

pág. 366) encontró que, cuando se los calcula correctamente al

gunos Índices de confiabilidad disminuyen en forma marcada, por 

ejemplo, en el test de fluidez verbal, originalmente pasaba del 

valor .90 a uno'de .72 y la confiabilidad del test de relaciones 

espaciales disminuía de .96 a .75. Estos inidi;e~ de confiabi

lidad son muy bajos para una batería multifactorial adecuada¡ 

acatualmente estos test revisten una gran importancia te6rica. 

Los tests de aptitudes diferenciales (DAT), fueron elabo

rados por The Psychological Corporation,sobre todo con miras a 

su empleo en la Orientacidn Vocacional y Educacional de los es

tudiantes secundarios (Bennett, Seashore y Wesman 1952). Estos 

tests no surgieron en forma directa de los estudios analítico

factoriales, pero al comprenderlos, se incorporaron algunos de 

los principales resultados del análisis factorial. 

Los subtests del DAT son los siguientes: razonamiento ve.E 

bal, habilidad numérica, razonamiento abstracto, relaciones es

paciales, razonamiento mecánico, velocidad y exactitud para em

pleos de oficina y empleó del lenguáje. Los índices de confia

bilidad de las pruebas, son en general altos¡ todos ellos exceE 

to el test de comprensión mecánica, oscilan entre .85 y .93 • 

En esta prueba específica, la confiabilidad para los hombres es 

suficientemente alta (.85), pero la confiabilidad para las mu-

jeres es sólo de .71 • (Anastasi, 1968) • 

Una característica favorable de esta batería la constituye 

la gran cantidad de investigación realizada para la estandariza

ción de los tests, 47 000 estudiantes de los tres primeros años 

del ciclo secundario en escuelas distribuidas por todos los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

A medida que se realicen más estudios, esta batería y otras 

similares tendrán bases más firmes para ser utilizadas en el ase-
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soramiento vocacional. El DAT constituye un modelo por el cui

dadoso diseño del test, la utilidad práctica, la exhaustividad 

de la investigación y la honestidad d9 la iformación. 

Existe otro tipo Je aptitudes denominadas especiales, es

tas lo son Únicamente en el sentido de que se diferencian algo 

de las aptitudes medidas por la mayor parte de las baterías de 

tests multifac~or±ales. Las aptitudes sensoriales como la vi-

sión y la audición, se miden de un modo bastante directo y es 

bueno considerar las medidas de tales aptitudes en contextos es

colares y en muchas actividades profesionales. Por estas razo

nes, a menudo se cuenta con baterias de tests hechos exprofeso 

para seleccionar personal para tareas especificas, por ejemplo, 

armadores de aparatos de televisión. 
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I.3 LA METRICA DE LOS INTERESES 

En las investigaciones que se han realizado sobre los inte

reses, se han utilizado cuatro métodos para recopilar información, 

cada uno de los 'datos recopilados en esa información, reposa so-

bre una definición operacional diferente del int'E!rli!s: 

a) Interés Expresado.- recopila información por medio de pre

guntas orales o escritas en que se solicita la expresión 

de los intereses. Schmidt y Rothney (1955), hicieron 

un cuidadoso estudio longitudinal; realizaron entrevistas 

para orientación profesional con 347 alumnos de aproxima

damente 15 años de edad que cursaban el 1er año de estu-

dios de Higll School, estas entrevistas se repitieron cada 

año escolar y finalmente seis meses después de la termina-

ción del año escolar. Se encontró que las expresiones 

de interés profesional del 35% de los alumnos se mantuvi~ 

ron constantes durante los tres años de escolaridad. Al 

final de sus estudios secundarios, un 67% de este grupo 

(o sea, un 24% delgrupo original), ingresaron en la profe

sión que habían indicado comÓ preferida. De este modo, 

el 46 % de los alumnos trataban de alcanzar la meta que 

se habían propuesto durante el primer año de High school, 

49% la que habían elegido durante elsegundo año y 54% la 

que había tenido la intención de lograr al fin del 3ro. y 

Último año de estudios de la senior high school. 

b) Intereses Manifiestos.- las observaciones hechas sobre el 

comportamiento cotidiano revelan los intereses manifiestos, 

los que se expresan por la actividad. El interés es ento~ 

ces, lo que se muestra al asistir a un acontecimiento,al 

participar en él, o al actuar,sobre los objetos o las per

sonas. Super (1940), demostró que algunos pasatiempos de 

los adultos, se parecen a ciertas profesiones y podían ha

berlos precedido. Los sujetos de esta investigación eran 
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adultos de profesiones diversas que trabajaban en Nueva 

York, fueron elegidos para esta investigación porque tam

bién eran miembros de algÚn clu~ recreativo (de músicos 

aficionados, dr fot6grafos aficionados, ingenieros aficio

nados o filatelislas). l\lgunos de los sujetos habían ya 

participado de esas actividades antes de finalizar sus es

tudios, los músicos evidentemente, pero tambien ciertos 

ingenieros que constru!an todavía redes miniatura de vías 

férreas, locomotoras y vagones como durante su adolescen

cia. Todo esto, Super lo denominó pasatiempo suplementario 

(porque se asemeja a las profesiones de quien se dedica a 

dichos pasatiempos). 

c) Los Intereses Revelados por Medio de Tests.- La fuente de 

los datos sobre este tipo de intereses, la constituyen los 

tests de atención y memoria. El individuo revela en ellos 

sus intereses sin que necesariamente se de cuenta, simple

mente poniendo atención en lo que le interesa y recordán-

dolo entre lo que ha visto u oído. 

Fryer (1931 ), en su obra La Medida de los Intereses, hizo 

con esta perspectiva, una revisión crítica de los tests de 

información elaborados por o'Rourke y por otros psicólogos. 

Los conocimientos mecánicos escribía este autor, son un Í.!! 

dice de interés por la mecánica, sobre todo si el indivi

duo jamás ha estudiado esta disciplina. Es el interés el 

fija la atención, orienta el ejercicio de las aptitudes y 

determina la adquisición de los conocimientos. 

d) Los Intereses Inventariados.- Estos son cuestionarios con 

calificación objetiva, se componen de un gran número de 

preguntas que solicitan la expresión de intereses. Las 

respuestas a estas preguntas combinadas por un sistema es

tadístico de calificación, permiten tener información so

bre los intereses inventariados de una persona y sobre sus 

actitudes frente a todas las categorías de interés. Los 
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dez. (Citado por Donald E. Super, 1979). 

En lo referente a su confiabiliraa, se obtuvo una correli!_ 

ciÓn mediana de .91 en el retest de 139 estudiantes de segundo 

año examinados con un intervalo de 30 días. Asimismo, extensos 

estudios longitudinales han revelado una buena estabilidad de 

largo alcance en las puntuaciones de cada escala, estos result~ 

dos incluyen una correlaci6n del retest, realizado a los 3 años 

de .68 para los estudiantes del 1er. afio; una correlación de r~ 

test, a los 8 años de .61 para los estudiantes del último año; 

una correlación de .67 en un retest realizado a los 22 años, y 

una correlación de .56 con un retest realizado a los 30 anos, 

en un grupo de banqueros examinados por primera vez cuando te

nían alrededor de 40 años de edad. En general,las puntuaciones 

de inter~s son menos estables en el nivel de enseñanza media, 

pero llegan a tener una estabilidad considerable en el universl 

tario. (Donald E. Super, op cit). 

En cuanto a la validez de este instrumento, existen prue

bas considerables de que los individuos tienden a adoptar y a 

permanecer en ocupaciones en las que han recibido altas puntu~ 

clones. Una de las investigaciones longitudinales más extensas 

sobre esta relación, es la efectuada por Strong (1955) en un e~ 

tudio continuado de 18 años, con 633 estudiantes de la Universl 

dad de Stanford que habían realizado el inventario mientras es

tabanen la universidad, en donde hubo un 88% de probabilidades 

de que un estudiante con una puntuación de 55 ó más en la esca

la de ocupaciones, estuviera de hecho empleado en esta ocupación 

mientras que sólo existe un 17% de probabilidades de que un es

tudiante que puntuara por debajo de 30 1 tuviera de hecho, la o

cupaci6n. 

El campo o grupo de ocupaciones del probable empleo del ig 

dividuo se puede predecir bastante bien en el caso de los estu

diantes de enseñanza media. 
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Corno es de suponer, existen otros inventarios de intere

ses, el m~s conocido despu6s del de Strong, es el de Kuder; con 

el cual se han he.:·ho tarnbie'n, infinid~d de investigaciones que 

han aportado informaciun fidedigna. Este inventario fue publi

cado en 1939 y modificado luego varias veces, en la actualidad 

existen tres formas: vocacional, ocupacional y personal; estas 

formas se pueden considerar como un conjunto de instrumentos r~ 

lacionados que enfocan la medida de los intereses desde diver

sos ángulos y están destinados para finalidades un tanto dife

rentes. Se hará mención solamente al inventario de preferencias 

vocacionales dado que el tema del presente estudio, el más cono

cido de estos inventarios (porque se ha investigado y utilizado 

más) es el de preferencias de profesión, su fin principal era 

indicar el interés relativo en un pequeño número de amplias á
reas, así, los elementos se agruparon originalmente por tanteo, 

después, se llevó a cabo un extenso análisis de elelmentos con 

grupos de segunda enseñanza¡ el test proporciona 10 escalas de 

interés, más una de unificación para registrar el descuido, la 

equivocación y la elección de respuestas socialmente deseables, 

pero improbables. 

La confiabilidad de las escalas del Kuder, determinadas 

por la técnica de Kuder-Richardson, se agrupan alrededor de 

.90. La estabilidad tras intervalos de un año o menos, tambien 

parece satisfactoria, sin embargo, existe poca información para 

períodos más largos, en comparación con el inventario de Strong, 

algunos estudios como el de Herzberg y Bonton (1954), sugieren 

que, especialmente en el caso de los estudiantes de segunda en

señanza, los cambios en las áreas de interés altas y bajas son 

relativamente frecuentes cuando los retests se efectuan en in

tervalos de varios años. 

La investigación de la validación con este inventario ha 

sido llevada a cabo principalmente por comparación con un crit~ 

rio de satisfacción en el empleo¡ de esta forma en 1964, se 11~ 
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vó a cabo un estudio más completo con 1164 estudiantes que ha-

bian resulto este inventario en la enseñdnza media, se les diÓ 

de 7 á 10 afies más tarde un cuestionario de satisfacción en el 

empleo. En aquel momento, 728 estaban empleados en un trabajo 

clasificado como conforme con sus modelos originales de intere

ses y 436 estaban trabajando en un empleo clasi.f.icado como dis~ 

conforme con estos esquemas. El porcentaje de trabajadores 

satisfechos en el grupo conforme, fue de 62% y sólo de 34% en 

el grupo disconforme. 

El inventario de intereses de A. L Angelini, viene siendo 

otro instrumento utilizado dentro del campo de la Orientación 

Vocacional en México. Dicho instrumento realmente viene siendo 

la adaptación del "Interest Schedule" de Thurstone, realizada 

en Brasil con estudiantes de escuelas secundarias de este país. 

Este trabajo lo llevó a cabo Arrige Leonardo Angelini, 

el cual data desde marzo de 1954. El inventario incluye 10 ca~ 

pos distintos, cada uno de los cuales esta compuesto de varias 

profesiones que se agrupan en la misma categoría, éstas son: 

Ciencias Físicas, Ciencias BiolÓgicas, Persuasivas, Lingüísti

cas, Humanitarias, Artísticas y Musicales (Angelini, 1984). 

Para verificar la confiabilidad y validez del instrumento, 

se utilizó una muestra de 200 estudiantes, se calcularon los 

coeficientes de correlación de Pearson y se obtuvo un correlato 

de .95, es decir, una confiabilidad muy alta. 

El instrumento en cuestión, se propone medir los intere

ses profesionales ~, viene siendo, en la actualidad, de gran u

tilidad para la Orientación Vocacional. 

Otro de los instrumentos más utilizados en este campo, 

viene siendo el Cuestionario de Intereses d1_e: Hereford, que co

mo su nombre lo indica, mide los intereses y preferencias que 
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, 
tiene el sujeto por determinadd area de trabajo. 

La estandu~izaciÓn de esta prueba en México, se llevó a 

cabo en escuelas preparatorias, tanto oficiales como particula

res. Originalmente se construyeron diez escalas, de las cuales 

se quedaron nueve con diez reactivos cada una, por lo que en su 

totalidad, la prueba consta de 90 reactivos repartidos al azar. 

(Información obtenida de un documento inédito localizado en la 

biblioteca de la D.G.o.v. de la U.N.A.M.). 

El cuestionario de intereses de Hereford, tiene una pre

sentación en forma de enunciados a los que el sujeto tiene que 

contestar de acuerdo a su preferencia; las escalas de este ins

trumento son: cálculo,científico, físico, científico biológico, 

mecánico, send..cio social, literario, persuasivo, artístico y m~ 

sical. 

Por su forma de administración, esta prueba puede ser: 

individual, colectiva y autoadministrada, no importando para 

su aplicación la edad del sujeto, pero sí una escolaridad míni

ma de secundaria completa. 

Con esta breve explicación de la métrica de los intereses, 

se observa que el método de los intereses inventariados ha pro

porcionado los datos más prácticos y más confiables en el senti

do de la estadística. Este es el método que se ha utilizado en 

la mayor parte de las investigaciones, aunque parezcan fáciles 

de construir, puesto que los inventarios no son sino series de 

preguntas a propósito de las cuales oe indican, ya sean los gus

tos o las actividades preferidas. Por esta razón, existen buen 

número de inventarios de intereses, especialmente en Estados 

Unidos, algunos de ellos se han traducido y/o adaptado al uso 

de otros países como México por ejemplo, en donde la investiga

ción al respecto de este tema se basa princ~palmente en los 

inventarios de Strong y Kuder. 
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CAPITULO II 

LA ELECCION PROFESIONAL 



I, 1 ANTECEDEN'rES SOBRE LA ELECCION PROFESIONAL 

La elección profesional se inicia con la necesidad de ele

gir un oficio, con el ad~enimiento de la divisi6n del trabajo; 

en los grandes desarrollos económicos, científicos y tecnolÓgicos 

surgen diversas opciones, las cuales a su vez originan diversidad 

de investigaciones y estudios, como ejemplo de este desarrollo 

tenemos a los Estados Unidos, en este país la elección de carrera 

ha tenido un gran avance en cuanto a su estudio e investigación, 

así surgió lo que actualmente se conoce como Psicología Vocacio

nal. 

Resulta siempre difícil establecer puntos de partida en la 

historia, porque se puede dar el caso de la omisi6n del algunos 

autores que fueron grandes iniciadores o motivadores para reali

zar importantes investigaciones, sin embargo, haciendo a un lado 

este aspecto sin restar importancia a nadie, podria decirse que 

la Psicología Vocacional se inicia en 1909 cuando se publicó el 

libro de Parsons: Choosing a Vocation (Elegir una profesión}. 

"Parsons se dedicó a la práctica de la profesión, fue un conse

jero de la juventud, no un científico teórico" ICrites,1969), 

en general partió de las relaciones del indivoduo con ocupacio-

nes, basado en el supuesto de que la adaptación al mundo del tr~ 

bajo depende de la armonía entre las aptitudes y características 

del individuo por un lado, y las exigencias de la ocupación por 

el otro. En su libro explicó un proceso de tres pasos por el 

cual una persona elige una vocación. 

1. Una clara comprensión de sí mismo, sus aptitudes, habilidades 

intereses, ambiciones, recursos, limitaciones y sus causas. 

2. Un conocimiento de los requisitos y condiciones del éxito, 

ventajas y desventajas, compensaciones, oportunidades y pers

pectivas en diferentes aspectos laborales. 

3. Un verdadero razonamiento acerca de las relaciones de estos 

dos grupos de hechos. 

31 



sis central sobre la comprobación de que el desarrollo vocacig_ 

nal es un proceso de adquisición, esclarecimiento y aplicación 

de un concepto de sí mismo mediante la preparación para el mu,!! 

do laboral y la participJciÓn en el. 

Los estudios de Harvard sobre el Desarrollo de Carreras 

(EHDC), y el Centro de Investigación de Carreras (CIC) ínter~ 

sado por los trabajos de Ginzberg y Super, Tiedeman en 1952, 

hizo diferentes estudios sobre el desarrollo de las carreras co

mo parte de un programa de entrenamiento en orientación en la 

Escuela Superior de Educación de Harvard, este estudio se puede 

dividir en tres fases: 

1. Aplicación de métodos estad{sticos con muchas variables a 

problemas de elección y clasificación. 

2. El interés pasó de la metodología a la construcción de la 

teoría para intentar aplicar al proceso de toma de decisiones 

varios conceptos y formulaciones existenciales. 

3. Se enfocó hacia el establecimiento de un "sistema de informa

ción para las decisiones vocacionales" basado en computadoras, 

que eventualmente podían ser utilizados por estudiantes se

cundarios para ayudarles en su elección. 

El trabajo del CIC bajo la dirección de Anne Roe (1963), 

coincidió con esta investigación y uno de sus propósitos prin

cipales fue el de complementar el EHDC y ampliar su esfera de 

aplicación. De esta manera Roe desarrolló y también sometió a 

prueba sus hipótesis sobre las influencias familiares en la for

mación y desarrollo de la elección e intereses y contribuyó a 

que este programa de investigación junto con el EHDC, fueran uno 

de los más importantes y variados en el campo de la Psicología 

Vocacional. 

Otros de los estudios realizados es la Investigación de 

Hol.land 91964) en la Corporación;; Nacional de Becas y Mérito y 
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el Programa Norteamericano de Aplicación de Test en la Universi

dad, en la cual concentro' sus esfuerzos en la predicción de va

riables como la elección vocacional, la pertenencia a una ocupa

ción Y la histo.ria laboral, basando su investigación en dos es

tudios longitudinales en gran escala en el que <:.l.asificó a los 

estudiantes universitarios de acuerdo con una tl'polog.í'a de la 

personalidad que formuló y luego comparó las variables de apti

tudes, demográficas, educacionales,sociales y vocacionales y 

todo esto aplicado a gran cantidad de estudiantes. 

El Proyecto de Desarrollo Vocacional (Vocational Develop

ment Project) de John o. Crites (1961 ), fue establecido inicial

mente para idear y estandarizar una medida objetiva de desarro

llo vocacional que a diferencia de los Índices de madurez pro

fesional basados en entrevistas ideadas por el EETC de Super, 

pudieron ser administrados económicamente a muestras grandes,por 

consiguiente, Crites (1965) elaboró lo que se conoce como el 

Inventario de Desarrollo Vocacional, que consta de dos partes: 

la escala de Actitudes y el test de Competencia. Con estas me

didas de actitudes y co~petencia e~ la elección, el plan del 

inventario es estudiar en secciones tanto longitudinales como 

transversales, las tendencias disposicionales de respuesta y las 

variables cognitivas que intervienen en el proceso de toma de 

decisiones. Para ello es necesario además de llevar a cabo es

tudios de campo y determinar las características psicométricas 

del inventario como medida de las variables dependientes de in

terés, sino también llevar a cabo experimentos de laboratorio en 

los cuales las variables independientes puedan ser manipuladas 

bajo estricto control. 
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II.2 LA ELECCION DE CARRERA 

Hablar de elección de carrera, implica necesariamente el 

hecho de referirnos a la Psicología Vocacional como una ciencia, 

como un campo de investigación bastante amp.lio, tan complejo y 

con disciplinas tan cercanas, que unas se confuáden con otras, 

tal es el caso de la Psicología Industrial y la Orientación Vo

cacional; cada una de ella tiene una temática en .. ,.. común, sin em

barqo, sus diferencias radican en el énfasis de su campo de in

vestigación; a continuación se explicarán cada una de ellas y 

la relación que guardan con la Psicología Vocacional: 

Psicología Industrial: compuesta por lo que es la selección de 

personal, capacitación y promoción de e1npleados, de la ingenie

ría humana que se ha ocupado del problema de establecer una re

lación Óptima entre los hombres y las máquinas; la Psicología 

Social Industrial, la cual se centra en la motivación del traba

jador y su relación con el grupo de trabajo y el medio¡ la psi

cología organizacional,etc., une sus esfuerzos para resolver los 

problemas del mundo práctico, es decir, para lograr el máximo 

de eficiencia posible en el funcion~miento de una empresa comer

cial o industrial, en tanto que la Psicología Vocacional, anali

za lo anterior para conocer la conducta y evolución del indivi

duo al adaptarse al trabajo. 

La Orientación vocacional: en esta existe una definición oficial 

expuesta por la Asociación Nacional de Orientación Vocacional 

de los Estados Unidos de Norteamérica desde el año de 1937 y la 

define como el "proceso por el que se ayuda a alguna persona a 

elegir una ocupación, a prepararse para ella, ingresar y progre

sar en ella", (Crites, op cit), con esto se ve claramente que la 

Orientaci6n Vocacional constituye un proceso de facilitaciÓn,un 

servicio prestado al individuo para ayudarlo a elegir y adaptar

se a una ocupación. La Orientaci~n Voccional no es una ciencia 

que estudie cómo y por qué se comporta vocacionalmente un indi-
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viduo, sin embargo, los conocimientos que de ella se obtienen, 

pueden ser aplicados para guiar y aconsejar a las personas que 

as! lo requieran; podríamos decir que _la Orientación Vocacional 

es la Psicología Vucacional aplicada. Aunque también es impor

tante aclarar si la Psicología Vocacional se originó en la prác

tica de la Orientación Vocacional, es va'.lido decir que la Orien

tación Vocacional es el campo de estudio básico de la Psicología 

Vocacional, porque es exactamente ahí donde se inicia la búsque

da ocupacional para finalmente elegir la carrera. 

La elección de carrera o elección vocacional 1 es el proce

so que trata la forma de cómo los individuos eligen ocupaciones 

y por qué seleccionan una y eventualmente ingresan en diferentes 

ocupaciones; esto es cuando vemos a algun profesionista dedicar

se a otras ocupaciones relacionadas o ajenas a lo que es su pro

fesión, por ejemplo, estudiar medicina y dedicarse a la actua-

cion, etc. 

Existen varias teorías que han sido elaboradas con la fi

nalidad de explicar este proceso. Estas teorías se pueden cla-

sif icar en psicológicas y no psicológicas. Las teorías no psi-

colÓgicas son aquellas que atribuyen los fenómenos de la elección 

al funcionamiento de algún sistema exterior al individuo, es de

cir, no se toma en cuenta su inteligencia, intereses, rasgos de 

personalidad, etc., sino que refieren que el individuo ingresa 

en una ocupación sólo debido al funcionamiento de los factores 

ambientales, ya sean casuales o fortuitos, las leyes de la ofer

ta y la demanda y las costumbres e instituciones de la sociedad. 

Teorías No Psicológicas: 

a) La teoría del accidente: su mismo nombre lo dice, aquf la eleg_ 

ciÓn vocacional está basada en consecuencias de una seri~ de 

circunstancias o hechos imprevistos, dados por'casualidad', de 

•experiencias que ao .. sgn··.p1atieadas en 1,o ·Que .respecta al:.inoi-
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viduo, estas experiencias casuales incluirán una enfermedad 

grave, recibir una herencia, en otras palabras, los factores 

de la casualidad son fortuitos, no planeados, no pronostica

dos que afectan la elección de carrera de una persona. 

b) Teorías Económicas: estas teor!as empiezan co~ una considera

ción de la distribución de los trabajadores en distintas ocu

paciones de la econom{a, e intentan explicar por qué difieren 

en el n~mero de individuos que las eligierop e ingresaron en 

ellas. Es un hecho que algunas carreras estan más pobladas 

que otras, en la actualidad es claro el caso de Medicina, por 

ejemplo; estas teorías se apoyan en el supuesto básico de que 

dada una completa libertad de elección, el individuo elige la 

ocupación que piensa le atraer~ las mayores ventajas, ve la 

conveniencia e inconvenciencia de los empleos disponibles y 

elige al que le supone una mayor ventaja. H. F. Clark (1931), 

sostuvo que existen dos factores que han producido desigual

dades entre ocupaciones en la economía moderna y que han he-

cho a la cl~sica teoría inaplicable hoy. Uno de los factores 

es la ignorancia por parte del individuo acerca de las rela

tivas ventajas y des~entajas de Las diferentes ocupaciones. 

De acuerdo con Clark, el individuo no puede hacer la libre e

lección de una ocupación porque carece de la información ne

cesaria acerca de las posibilidades "f~ciles" de alcanzar, es 

decir, su elección no sólo esta determinada por la oferta y 

la demanda en el mercado de trabajo, como lo propone la teo

ría clásica, sino también, por lo que conoce acerca de las o

cupaciones. Es otro factor que limita una adecuada elecci6n, 

es el costo de los estudios, debido a que muchas personas ca

recen de los recursos económicos necesarios para seguir su e

ducación superior, el posible número de ocupaciones del cual 

pueden elegir, se ve limitado. (Crites, op cit). 

c) Teorias cultural y sociolÓgica: aquí refieren que el factor 

mts importante en la determinación de la elecci6n vocacional 
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de un individuo es la influencia de la cultura y la sociedad 

en la que vive en conformidad con las metas y objetivos que 

aprende a valorar. Al elegir una.ocupación, el individuo es 

influído directamente por diversos sistemas sociales, tales 

como la escuela, familia, región geográfica, etc., cada uno 

de estos niveles de cultura y sociedad afecta la elección 

vocacional de manera diferente y en grados variables de im

portancia en el individuo. 

La cultura, el medio cultural en que una persona crece, es 

importante también para la elección, por ejemplo en la URSS, 

donde el Estado controla la economía y por ende, la distri

bución de los trabajadores en las ocupaciones, el individuo 

tiene poco que decir con respecto a la carrera que quiere 

seguir. A los jóvenes se les asignan escuelas y programas 

de capacitacion de acuerdo con su capacidad y destrezas; en 

México, la libertad para elegir la ocupación es tan grande 

en comparación con otros países y culturas, por eso la espe

ranza de"progresar" lleva a menudo a elecciones vocacionales 

poco realistas en términos de oportunidades de empleos y a

scensos, así, la cultura promete una mayor libertad de eles 

ci6n que la que proporciona. Aunque también es preciso 

aclarar que dentro de una cultura existen numerosas subcult~ 

ras que se oponen a la toma de decisión vocacional, la más 

importante de ellas es la clase social a la que pertenece 

el individuo. Basada en gran medida sobre la fuente de tr~ 

bajo principal y el monto de los ingresos, la posici6n so

cial viene a decidir la elección vocacional de una persona 

de muchas maneras, en general, el individuo aprende, que 

ciertas clases de trabajo son más deseables desde el punto 

de vista social que otros, que si su padre viste elegantemeg 

te para ir a trabajar, y si se tiene una casa bien construi

da y un auto Último modelo, es probable que haya adquirido 

la actitud de que el trabajo limpio, mental, en una oficina, 

es preferible al trabajo rnanual,sucio, en un taller o fábri

ca. Más-cercanos a las experiensias cotidianas del indivi-
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duo que la cultura, se encuentran sus compañeros, los amigos 

de su edad, ya sea en la escuela o en el vecindario, ellos 

pueden tener a menudo un profundo efecto en su elección voca

cional, estos compañeros y los roles que jueqan, estan rela

cionados con la estructura de las clases so.:;'i.ales, pero un 

individuo puede atravesar las separaciones entre las clases y 

unirse al grupo de otro estrato social, segun' el rol que de

sempeñe y el estatus que obtenga en su grupo de amigos apren

derá las actitudes y valores de una clase social diferente de 

la suya, si esto sucede, su elección vocacional puede depen

der mucho más de su vinculación con compañeros de su edad que 

de su pertenencia a una clase social.(Crites op cit). 

La escuela probablemente es el agente más importante de soci~ 

lización en el individuo para su elección de carrera, a tra

ves de ella se adquiere un sistema de valores que influye di

rectamente en su elección, a veces, los valores que aprende 

facilitan esa decisión, pero tambié'n la dificultan, como cuan 

do el individuo aspi~a a una ocupación socialmente aprobada, 

de un nivel muy alto pero carece ·de los requisitos que le pef_ 

mitan ingresar en ella¡ la escuela provee de una estructura 

que lo apoya y le da un rumbo, mientras examina todo antes 

de tomar la decisión sobre su futuro. 

Teorías PsicolÓgicas: 

Estas teorías tienen en común el supuesto de que el indivl 

duo tiene cierta libertad en la elección de una ocupación, es de

cir, puede ejercer por lo menos un poco de control sobre su fut~ 

ro profesional¡ afirman que la elección es determinada principal

mente por las características o funcionamiento del individuo y só

lo indirectamente por el medio en que vive (Crites, op cit). Exi~ 

ten cua'tro tipos principales de teorías psicológicas de la elec-

ción: de rasgos y factores, psicodinámicas, evolutiva y de toma 

de decisión, cada una de las cuales estudia un aspecto diferente 

de la conducta del individuo como el factor decisivo en la elec

cio'n. 
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a) Teorías de Rasgos y Factores: estas teorías se basan en la 

psicología de las diferencias individuales y el análisis de 

las ocupaciones, subraya la relacién entre las característi

cas personales de u11 individuo con su elección de carrera. 

La lógica de este punto de vista es la siguiente: debido a 

que los individuos difieren en sus aptitudes, intereses y per

sonalidades, y a que las ocupaciones requieren diversas can

tidades y calidades de estos rasgos y factores, los distintos 

individuos eligen ingresar en diversas ocupaciones. Estas teo

rías destacan las características observables del individuo. 

b) Teorías Psicodinámicas: estas teorías proponen que el factor 

más significativo en la elección vocacional es una variable 

motivacional o de proceso. Plantea que el individuo se adapta 

a las expectativas y costumbres sociales sublimando los deseos 

e impulsos que experimenta como un resultado de su naturaleza 

biolÓgica; expresa su libido de una manera socialmente acepta

ble participando en actividades apropiadas o dando respuestas 

que son conversiones de energía psíquica. En genral, para ha

cer una elección vocacional realista, el individuo debe poder 

traer el futuro a un presente psicológico, considerar las ven

tajas y desventajas de los cursos posibles de acción, entregaE 

se a una de las alternativas y luego controlar su conducta lo 

suficiente como para poder llevar a cabo la que eligió. 

c) Teorías Evolutivas de la elección vocacional: estas teorías 

proponen que las decisiones implicadas en la selección de una 

ocupación, se toman en diferentes momentos de la vida de un in

dividuo y constituyen un proceso continuo que comienza en la 

infancia y termina en los primeros años de la adultez. Oesta-

can la formación de pautas de interés en la adolenccncia, los 

cuales constituyen soluciones a los problemas del"crecimiento~ 

en este caso, las pautas de interés son concebidas para 'ayudar 

al individuo a hacer concordar su persona con sus atributos 

biológicos, en una estructura social o instituciones rfgidas. 

Muchas veces la identificación y la pauta de interés que resul-
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ta, son adecuadas y el indiv.iduo realiza una buena adapta

ción, pero a veces son inadecuadas y le resulta necesario 

descartar o modificar su pauta de interés con el fin de re

solver el problema práctico de la vida cotidiana. 

d) Teorías de elecci6n vocacional basadas en la"' decisiones: 

éstas utilizan modelos de decisi6n por conceptualizar el 

proceso de elección , refiriendo que hay un .. tndividuo que 

qebe de tomar una decisión y hay dos o más cursos de acci6n 

de los cuales debe elegir uno, basándose en la información 

que tiene acerca de ellos. La decisión puede ser terminal 

(final) o investigatoria (que requiere información adicio

nal), pero en la medida en que haya una gama de opciones 

limitadas, la certeza de las acciones aumenta, por lo tan

to, entre más opciones existan, mayor incertidumbre habrá 

en la elección. (Crites, op cit). 
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II. 3 ADOLESCENCIA Y ELECCION DE CARRERA. 

Aspectos psicosociolcs que intervienen en la elección vocacional. 

La adolescencia como período de desarrollo en el hombre, 

es la que antecede la entrada al mundo de los adultos y en don

de se empieza a perder definitivamente la condición de niño; 

en este período se dan cambios de importancia significativa, in

terviniendo para su desarrollo diversos factores entre los más 

relevantes se tiene el psicológico y el social, en este Último 

se encuentra el factor familiar y escolar, estos en su conjunto 

dan la pauta para entender el desarrollo del adolescente, al 

mismo tiempo que resaltan el proceso por el que atraviesa el a

dolescente al enfrentar su elección de carrera. 

a) FACTOR PSICOLOGICO: 

La causa fundamental del factor psicológico esta en las 

transformaciones orgánicas (biológicas) por las que pasa el 

adolescente; el siente en sí mismo, nuevas fuerzas vigorozas 

que le perturban y le inquietan, producidas por el mismo me

tabolismo resultante de la invasión en la sangre de las hor

monas principales de la sexualidad (Ballesteros (1965, 

Powell 1961). Estos hechos de considerables consecuencias 

dan por resultado un nuevo estado, como afirma AnÍbal Ponce 

(1976), en el ado'escente se dan un conjunto de sesaciones o~ 

gánicas contradictorias en su cuerpo y que también le angus

tian y son motivo de una euforia hasta ese momento descono

cida. 

Estos fenómenos internos como refiere Ballesteros {op cit), 

se complementan con las transformaciones exteriores que el 

adolescente observa en su propio cuerpo; aumento de talla y 

volÚmen que le acerca a lo que físicamente es un adulto~ la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios que cambian 

su voz, que amplifican su tórax, el desarrollo de los senos 

de la muchacha, el bigote y barba del muchacho, etc. Todos 
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estos cambios Íntimos y externos hacen que su propio organi~ 

mo se convierta en el objeto. fundamental de su investigación. 

Y como todo va acompañado de nuevos sentimientos, de la a

tracción por el otro sexo, de inquietudes y deseos nuevos 

desconocidos'hasta entonces, es natural que su afán intros

pectivo nazca y crezca convirtiendo el autoar¡;¡iisis en algo 
placentero y a la vez angustioso. 

~ este proceso por el que atraviesa el adolescente, se le ha 
denominado identidad, la cual es comprendida como el senti

miento de mismidad logrado por el individuo a través del su

ceder temporal y de las experiencias cambiantes, biológicas, 

familiares y culturales que le permiten mantener un grado de 

cohesión y estaabilidad más o menos uniforme. Así la identi 

dad se puede definir como una función psicológica que posibi 

lita al sujeto a seguir sintiéndose la misma persona a pesar 
de los·cambios que a lo largo de su vida se realizan o suce

den en el sujeto (NÚñez,1984). 

Básicamente la función de identidad consiste en responder a 

la pregunta ¿quién soy?, de esta interrogante se desprenden 

otras, como son: ¿qué soy?, ¿dónde estoy?, ¿cómo estoy?,¿y 

por qué soy y estoy?. En relación a esto, Erickson (1981), 

quie~studio como punto de partida el desarrollo del yo, ba

sándose en la teoría psicoanalítica de Freud, abarca la tot~ 

lidad de la vida humana (psicológicamente hablando) en 8 es

tadías, donde el yo debe resolver tareas específicas en cada 

etapa. Al_examinar las 8 crisis psicosociales del desarrollo 

menciona en su Sa. etapa fª mala formación del sentimiento 
de identidad contra la necesidad de seleccionar y ejercer 

eficazmente la profesión. 

Al ·hablar de crisis de identidad, este autor la define como 

psicosocial: el aspecto psico, posee tantos elementos con~

cientes como inconcientes, acosados por la dinámica del con-
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flicto y pueden producir estados contradictorios, tales como 

un sentimiento de vulnerabilidad y alternativamente otro de 

grandes perspectivas individuales. Además, posee su propio 

per{odo de desarrollo. (adolescencia-juventud) significa que 

la crisis depende de factores psicobiol6gicos que aseguran 

la base somática a un sentido coherente de mismidad vital en 

un orgnismo. Entendiéndose tanto al pasado como al futuro, 

es decir, esta enraizado en las etapas de la infancia y de

penderá para su preservación y renovación de cada una de las 

etapas subsecuentes. Este aspecto social de la identidad, 

debe visualizarse en una dimensión comunitaria en la que el 

individuo necesita encontrarse a sí mismo (Erickson, opcit) 

la formaci6n del sentimiento de identidad en una sociedad in 

dustrializada compleja, plantea a la persona joven otros prg 

blernas, se encuentra desconcentrado, su conocimiento de aqu~ 

llo que esta disponible esta vago y sus oportunidades para 

probar estilos diversos de vida son limitados. Por ello el 

joven, no sabe realmente que dirección tomará al aventurarse 

por una senda particular en tanto que le surgen múltiples in 

quietudes y aspectos desconocidos, especialmente en lo que 

respecta a su elección de carrera. 

Pero de manera especial para Erickson, la identidad psicoso

cial esta localizada en tres Órdenes que el hombre vive en:· 

todo .tiempo: 

1. El orden somático por el cual el organismo busca mantener 

su identidad en una renovación constante de la mutua ada~ 

taciÓn del medio ambiente. 

2. El orden yoico, es decir, la integración de la experien

cia y conductas personales. 

3. El orden social mantenido unido por organismos yoicos que 

comparten una ubicación hist6rico-geográfica. 

Asi el sentido de identidad radica en la confianza del indi

viduo que se siente reconocido por el mismo y por los demás. 
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De tal manera que tanto para Erickson como para otros auto

res (Dinazar, vázquez 19B4; Ponce 197B; Dupond 19B3; 

Aberástury 1980), la identidad se encuentra en crisis, esto 

es, por la ruptura de un equilibrio alcanzado por el niño 

en su medio ambiente familiar y social, que es causada por 

la acción hormonal que acelera los cambios co..roorales, sexu~ 

les Y psíquicos. La cual ocasiona que en este período de su 

vida experimente un intenso y complejo proceso de búsqueda y 

h~llazgos de sí mismo, de su definición, de lo que significa 

él para el mundo y de lo que el mundo significa para él, 

(Morales, 1981). 

A este aspecto Aberástury (op cit), argumenta que la identi

dad del adolescente es la que se caracteriza por el cambio 

de la relación del individuo básicamente con sus padres, en

tendiendo que la separació'n de éstos, comienza desde el nacl 
miento, pero es durante la adolescencia, cuando los seres hQ 

manos quieren desesperadamente ser ellos mismos. En este 

largo proceso de búsqueda de identidad, el adolescente ocupa 

gran parte de su energía y es la consecuencia de la perdida 

de la identidad infantil que se produce cuando comienzan los 

cambios corporales. 

Ahora bien, los diferentes factores que intervienen en el 

desarrollo del adolescente, en granparte determinansu carác

ter, en el cual según Ballesteros (op cit),está la falta de 

una línea segura, firme, conciente y subraya los violentos 

contrastes, como nota diferencial. Su conducta se caracteri 

za por un dominante dualismo; no siendo extrano que pase de 

la alegría a la tristeza sin transición, que se muestren co

municativos a rato5 y otras veces herméticos; que den prue

bas de sentimiento y piedad que c~nmuevan, para asombrar o a 

las pocas horas con gesto de violencia e incluso de crueldad. 

Esa capacidad introspectiva, ese análisis de su propia con

ducta, ese deseo de comprenderse, se manifiesta en esos cam-
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bios, como si el adolescente probara distintas rutas para fi 

nalmente decidirse por la que más de acuerdo esté con su pr~ 

pia personalidad y con sus necesidades vitales. 

Junto conesta serie de fenómenos, el carácter del adolescen

te muestra extrema susceptibilidad, lo cual ha dado a lla

mársele a esta etapa como la edad de la egolatría, en donde 

el adolescente adquiere una superestimaci6n de su propio va

lor, de sus capacidad_es, de su superioridad, especialmente 

respecto a las figuras que han representado autoridad para 

ellos. Esta actitud egolátrica se propone (aunque de manera 

inconciente) ocultar la confusión, la duda, la inseguridad 

que dominan el pensamiento y conducta de los adolescentes. 

Justamente por eso se d~sarrolla en ellos una sensibilidad 

extrema, que se manifiesta cuando se desconoce lo que esti

man sus propios valores; no tolerando que se le confunda 

con un niño o que se continue tratando como tal. Le irrita 

asimismo, que no se le tome en cuenta o en serio, que se buE 

len de sus preocupaciones, de sus indecisiones, de los qua 

el considera sus profundos e insolubles problemas. Todas 

estas manifestaciones que adquieren formas diversas segun la 

Índole social, familiar, económica y temperamental del ado

lescente, tiene como origen el esfuerzo que él mismo realiza 

por afirmar su personalidad, por hallarse a si mismo, por 

comprenderse y formar su carácter. 

El adolescente busca adquirir un mínimo de independencia, lo 

cual se axpresn en_tener cosas propias, lugares reservados pa 

ra sus secretos, donde nadie puede introducir su mirada y, 

especialmente ordenar su vida, sus ocupaciones, elegir sus 

amistades, enfrentar sus problemas diarios,etc. Como decla

ra BÜhler (1974), la adolescencia es el momento Único en· que 

el hombre ha de elegir su ruta, seleccionar sus gustos, de

cidir lo grande y lo pequeño. 
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Además los adolescentes empl~an una parte de tiempo en el 

ensayo de formas diversas y nuevas de vestir y de disponer su 

apariencia exterior; la limpieza y el cuidado de sus ropas, 

su peinado, en fin, ocupan su atención en los mínimos deta-

lles. Junto 'a esto, el uso de nuevas formas para cambiar, 

en ocasiones radicalmente su aspecto, para hallar un tipo que 

está de acuerdo con sus ambiciones estéticas. 

E~ el área de las relaciones encuentra el campo adecuado para 

el tipo de persona que el piensa ser. El adolescente tiende 

a sentirse inseguro de diferentes situaciones de su vida dia

ria, debido a que está involucrado en muchas experiencias 

nuevas, esta adquiriendo nuevos valores y nuevas actitudes, 

tratando de integrarlos con las que ya tenía; está pasando 

por nuevos cambios y sensaciones y, sobre todo que no esta s~ 

guro de cómo hacer frente a su medio. Como resultado busca 

quién lo ayude a encontrar una medida y una defensa del yo, 

por lo que busca su autoaf irmación en su grupo de compañeros 

de la misma edad, para poder encontrar en ellos una situación 

y un estado de ánimo similares al suyo. Con esta compañía 

puede olvidar sus prob.lemas e imaginar que no existen. En su 

grupo puede encontrar participación, afiliación y aceptación, 

además de la condición de persona independiente que tanto de

sea; así tambien el grupo le ofrece las experiencias y la pr~ 

paración que está buscando, libre de inhibiciones y de los 

principios del mundo adulto. Por todo ello, el grupo de com

pañeros es tan importante para el adolescente, y zu exclu~iÓn 

o rechazo en él, constituye una experiencia traumática 

(Hurroks, 1975), 

En el terreno intelectual, Piaget (1974), comprende a la ado

lescencia como un período de la vi,da humana que se va enmar

cando dentro de un desequilibrio provisional causado por di

versos factores, en donde las conquistas de esta etapa asegu

ran al pensamiento y a la afectividad de un equilibrio supe

rior al que tenían durante la 2a, infancia. 
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El pensamiento del adolescente se forma a través de la cons
trucción de sistemas y teorías, en base a problemas inactua

les, sin relación con las realidades vividas día a día; el 

adolescente posee gran facilidad en elaborar teorías abstrac

tas para transformar el mundo, creando una filosofía, una po

lítica o una estética. 

"Este egocentrismo metaf Ísico de adolescente encuentra poco a 

poco su correcci6n en.una reconciliaci6n entre el pensamiento 

formal y la realidad, el equilibrio se alcanza cuando la re

flexión comprende que la funci6n que le corresponde no es la 

de contradecir sino la de anticiparse a interpretar la expe

riencia" (Piaget, op cit). 

La elaboración de las operaciones formales y el perfecciona

miento de las construcciones del pensamiento, la vida afecti

va de la adolescencia se afirma por la doble conquista de la 

personalidad y su inserción en la sociedad adulta. La perso

nalidad se inicia, a partir del final de la infancia (de 8 a 

12 años), con la organizaci6n autónoma de las reglas, los va
lores y la afirmación de la voluntad como regulación y jerar

quizaciÓn moral de las tendencias. 

El sistema personal no puede construirse precisamente más 
que a nivel mental de la adolescencia, ya que supone el pen

samiento formal y las construcciones reflexivas. As{, hay pe!:, 

sonalidad a partir del momento en que se forma un programa 

de vida, que a la vez sea fuente de disciplina para la volun

tad e instrumento de cooperación. 

Dicho plan de vida supone la intervención del pensamiento y de 

la reflexión libres, así como el pensamiento formal o hipoté

tico deductivo, que implica esa actitud del adolescente para 

descentrarse en lo inactual y lo abstracto, lo cual constitu

ye una inmersión de las relaciones entre lo posible y lo real. 
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Debido a que puede evadirse de lo inmediato y de lo concreto, 

el adolescente se lanza al mun.do de las posibilidades en 

donde la elecci6n de una actividad o profesión jugaran un pun

to sobresaliente en el pensamiento del joven-

En el aspecto afectivo, Piaget señala que el aoo~escente, gra

cias a su personalidad incipiente, se coloca como igual ante 

sus mayores, pero se siente otro, diferente a estos por la vi

da nueva que se agita en él, por lo que quiere sobrepasarles 

y sorprenderles transformando el mundo. Estos proyectos de co2 

peraciÓn social y de valoración del yo que marcan los desequi

librios de la personalidad incipiente, se encuentran a manudo 

bajo la forma de una especie de mesianismo: el adolescente se 

atribuye el papel esencial en la salvación de la humanidad y 

organiza su plan de vida en función de esa idea (Nicolas;1979). 

La transformación del,pensamiento adolescente, permite al joven 

no sólo lograr una integración en las relaciones sociales con 

los adultos, sino tambien conquistar una serie de operaciones 

intelectuales básicas que constituyen el fundamento de la edu

cación científica en la· escuela secundaria. 

El razonar se convierte as! en una necesidad, razona sobre to

das las conjeturas posibles acerca de contenidos que son los 

más irreales y alejados de su experiencia. Esta evolución tie

ne en cuenta no solo el intereS que los jÓvenes muestran en 

las discusiones, sino tambien una fascinación por los proble

mas generales, así sean artísticos,cientlficos, políticos, fi

los6ficos o sociales. 

Para Cortada (1984), el logro de la abslracciÓn permito al su

jeto ingresar en los sistemas de representación colectiva 
' , 

que le ofrece su cultura y pronto se dejara arrastrar por i--

deas y sistemas 
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b) FACTOR SOCIAL: 

En el plano familiar [comprendido dentro del factor so--

cial (Aberástury, op cit) ], señala que no sólo el adolesce~ 

te padece este largo proceso, sino que los padres tienen 

dificultades para aceptar el crecimiento a consecuencia del 

sentimiento de rechazo que experimentan frente a la gcnitali

dad y a la libre expresión de la personalidad que surgen de 

ellos. Esta incomprensión y rechazo se encuentra muchas ve

ces enmascarada bajo la otorgación de una excesiva libertad 

que el adolescente vive como abandono y que en realidad lo es. 

Además, agrega Aberástury, ocurre que también los padres vi

ven los duelos por los hijos, necesitan hacer el duelo por el 

cuerpo del hijo pequeño, por su identidad de niño y por su 

relación de dependencia infantil. Ahora, son juzgados por los 

hijos, la rebeldía el enfrentamiento es más doloroso si el a

dulto no tiene concientes sus problemas frente al adoelscente. 

Gran parte del conflicto entre el mundo del adolescente y del 

adulto tiene lugar especialmente, porque los padres son los 

adultos con quienes tiene más contacto el joven. Si se consi

dera que la familia es la unidad básica dentro de la cual se 

desarrolla el individuo, en tanto que ésta es la fuente prima

ria de la socialización, en donde el individuo aprende cómo 

funciona la sociedad y desarrolla los patrones de conducta que 

le permiten funcionar de manera efecativa en esa sociedad, 

con la transmisión de valores, actitudes o intereses que son 

parte de la conducta adulta del individuo. 

Tanto para Powell como para Hurrocks (1976), es completamente 

normal que el adolescente comience. a emanciparse del hogar en 

esta etapa del desarrollo. Sin embargo, la cultura en ia que 

se vive, limita su emancipación: el adolescente debe seguir 

siendo dependiente del ambiente hogareño, porque la sociedad 
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no esta preparada para concederle el estatus de adulto. Los 

requerimientos de una educación prolongada, las oportunidades 

profesionales y hasta las definiciones legales lo hacen de

pendiente dur.ante varios años después de alcanzar la madurez 

sexual. 

No obstante, el grado de emancipación que logre durante la a

dolescencia, tendrá una influencia decisiva en· la que logr~de 

adulto. Si no obtiene ninguna independencia en este nivel, 

puede quedarse dependiendo de su ambiente familiar durante la 

mayor parte de su vida adulta. 

También los padres ejercen presi6n sobre sus hijos en un in-

tento de ayudarlos por evitar dificultades que ellos mismos 

experimentaron al crecer, pero el adolescente rechaza tales 

intentos e insiste en tener sus propias experiencias, y una 

vez que las tiene, puede darse cuenta (en algunos casos)que 

sus padres tenian raz6n y que en realidad estaban tratando de 

ayudarlo. Eventualmente llegará¡.. aceptar las ideas de sus 

padres acerca de las .cosas que pµede evitar, pero no acepta

rá todos sus puntos. Continuará buscando experiencias propias 

lo que le ayudará a desarrollar patrones de conducta adecuados 

a la vida adulta. 

Malrieu y Malrieu (1975), refieren que el adolescente en el 

plano profesional y cultural, se persuade de la insuficiencia 

de sus padres, ya que a él le parece que ellos no pueden daE 

se cuenta de las experiencias de su época. Por lo que provoca 

que el adolescente este en oposición a la familia. 

El adolescente, como la humanidad en el siglo XVII, comienza 

por poner en duda, las verdades hasta entonces aceptadas como 

válidas. Se halla ante un mundo que tiene que ser reedifica

do, el perder las bases de sustentación construidas durante 

la infancia, lo cual no significa que sean negadas o destrui-
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das, sino que se someten a revisi6n, hasta que se convencen 

racional o experimentalmente de la consistencia o valor de 

las razones que le sirven como apoyo. 

Como expone Hurrocks (1976), existen nuevos deseos de inde

pendencia, experiencias que no interesa que sean del conoci

miento de la familia, y una necesidad creciente de hacer va

ler sus derechos. De acuerdo a este autor, el Yo en desarro

llo se ha hecho más complejo, incierto, más inseguro y empie

za a enfrentarse a las realidades del mundo dominado por los 

extraños. El "rebelde", puede encontrarse con otro y compara 

sus posibilidades. La opinión familiar ya no es el criterio 

para calificar lo bueno y lo malo. Se hace cada vez más evi

dente la ausencia de ideas comunes en las relaciones adole-

scentes-padres; en tanto se pone en juego la madurez, intere

ses, responsabilidades, etc. 

Por todo ello no es fácil para la vieja generación reconocer 

que ya es vieja, y que de esa manera aparece ante los ojos de 

la nueva. Tampoco es fácil para la nueva generación aceptar lo 

que considera una conducta extemporánea. Es frecuente que 

los padres que se quejan de que ya no es posible hablar con e-

llos, de que los hijos adolescentes tomen la palabra y la si

tuación. El adolescente está harto de consejos, necesita hacer 

sus propias experiencias y comunl::arlas, pero no quiere, no le 

gusta ni acepta que sus experiencias sean calificadas, criti

cadas o confrontadas con la de los padres. El percibe cuando 

los padres comienzan a controlar su tiempo, con lo cual están 

controlando algo más: su mundo interno, su crecimiento y des

prendimiento. 

Para LÓpez (1985), existen 3 elementos básicos que hacen con

flictiva la relación adulto-adolescente: 

1. Los padres generalmente consideran al hijo como una pro-

longación de sí mismos. 
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2. El hijo representa un ser con m~ltiples posibilidades para 

su futuro como padres. 

3. Los sentimientos dolorosos asociados a las etapas críti

cas de la adolescencia casi nunca se recuerdan en la edad 

adulta. 

En el primer caso, el hijo debe aceptar la conducta que a e-

llos les agrade. Si esta ilusión inconciente no se cumple, 

los padres se sienten ofendidos, buscan que el joven responda 

al ideal que ellos le marquen y en muchas ocasiones lo que 

los padres no logran en su juventud, tal es el caso de una ca

rrera universitaria. 

En el segundo caso, si el grado de satisfacción personal de 

los padres no se cumple, ocasiona en ellos ciertos resentimieg 

tos inconcientes que se manifiestan en conductas que restrin

gen al adolescente en el abandono de los intereses del hijo, 

en elmenosprecio de las opiniones o bien controlar pretendien

do controlar todas sus acciones. El caso contrario es cuando 

el padre habiendo tenido carencias afectivas y económicas, so

breprotege al hijo queriendo brindarle todo lo que a él le 

falt6 en su juventud, impidiénd~le un desarrollo personal y 

una madurez adecuada. 

En el tercer elemento, la personalidad para poder funcionar a

decuadamente reprime los sentimientos dolorosos de la adole

scencia, la fase m~s conflictiva dael desarrollo, motivo im

portante del conflicto de generaciones. Los padres en este 

proceso segun Aberástury(op cit), deberían asumir una posición 

más Útil como la de expectadores activos, no pasivos y al ac

ceder a la dependencia o independencia no se basan en sus esta

dos de ánimo sino en las necesidades del adolescente. Para lo 

cual· ellos mismos vayan viviendo el desprendimiento del hijo 

otorgándole la libertad y el mantenimiento de la dependencia 

madura. 
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El hecho de que el adolescente exiJa la emancipación no lo 

hace en la búsqueda de llegar más rápidamente al' estado de a

dulto, sino porqu" ne ce si ta adquiri,r derechos, libertades si

milares a las que tiene el adulto, sin dejar por eso su condi

cion de joven. Ya que éste es un momento crucial en la vida 

del hombre y necesita libertad adecuada con la seguridad de 

normas que' le vayan ayudando a adaptarse a sus necesidades o 

a modificarlas, sin entrar en conflictos graves consigo mismo 

o con su ambiente o sociedad. El adolescente siente la nece

sidad de liberarse lo más posible de las ligas familiares y 

asociarse con individuos o grupos de su misma edad y durante 

este período, generalmente con miembros de su mismo sexo. 

El grupo de iguales empieza ahora a establecer normas y ofre

ce al joven gran parte del sostén que éste derivaba de su fa

milia, todo ello da origen a una ideología propia del adole-

scente, la cual condiciona su comportamiento y le da caracte

rísticas distintas, por ello se habla de una "subcultura de 

la adolescencia", 11 a través de la cqal intenta encontrar su 

identificación con los grupos, la pandilla, ideales, en el fo!!, 

do busca representantes substitutos de la autoridad paterna y 

de los valores sociales importantes en su mundo" (Sánchez 

Azcona, 1979). 

"Los amigos desempeñan un papel de gran importncia en la for

mación de patrones de conducta social y en sus aclitudes. De

sea actuar y ser aceptado dentro de un ambiente que no sólo 

refuerce sus sentimientos de sí mismo y su importancia como 

persona, sino que también le permita una conducta que le faci

lite actuar según el concepto que tiene de sí mismo y le rea

segure que su construcción del mundo es correcta 11 (Hurrocks, 

op cit). 

La importancia del desarrollo social durante la adolescencia 

se ve reforzada por el hecho de que muchos problemas que con

fronta el adolescente son sociales. El joven debe aprender a 
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ajustarse a las normas sociales de su cultura y a enfrentarse 

a nuevas situaciones que son mucho más complejas que aquellas 

a las que se viÓ enfrentado en su niñez (Powell, op cit). 

Así,la sociedad a través de sus instituciones influye en los 

individuos para que éstos aprendan y adquiera~ ~ctitudes, noE 

mas y pautas de conducta que les permita integrarse como mie~ 

bros activos en el sistema socio-cultural establecido. 

En esta integración la escuela juega un papel socializador 

muy importante, ya que ésta, además de la familia, es la ins

titución con la que tiene más contacto con el adolescente.El 

joven pasa casi medio día en el ambiente escolar, en donde a

cumula conocimientos y desarrolla habilidades que le permiten 

convertirse en un ciudadano adulto competente. 

La educación formal de los jÓvenes empieza, desde luego, ba~ 

tante antes de que estos lleguen a la adolescencia, tiempo pa

ra que la mayoría de ellos han cursado cuando menos 6 años de 

escuela primaria. Para cuando el joven llega a la secundaria 

muchas de sus habilidades básicas'estarán desarrolladas, lo 

mismo que muchos patrones de conducta relacionados con la es

cuela, tales como los hábitos de estudio. 

El desarrollo de las evaluaciones propias del adolescente pu~ 

den reflejar un compromiso sincero, idealista, a largo plazo, 

de valores o ideales propios, lo que ocurre generalmente en 

los primeros años preuniversitarios, considerados como un pe

ríodo de transformación. 

En parte elcambio se debe a la nueva atmósfera escolar; pero 

también es causado por la madurez de los procesos racionales 

(Craing, 1976). 

Los jÓvenes no escolares, pasan por la misma transformación, 

en parte como;.resul tado del ajuste a una nueva forma de vida, 
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siendo socializado en una ocupación particular, aprendiendo 

nuevas formas y reglas. Los adolescentes que entran a dese.!!! 

peñar un trabajo, desarrollan un punto de vista más objetivo. 

Además de que afrontan el problema de cómo conectar los pape

les y destrezas anteriores con las demandas futuras (Mussen, 

Conger y Kagan, 1971). 

As{, la ada,,scencia es la edad en que comienza la participa

ción en la vida profesional, de manera más directa por medio 

de aprendizajes e indirectamente a través de la orientación 

escolar. 

Tanto en la escuela como en la familia se articulan a su al

rededor gran número de conductas sociales, ya que ambas ins

tituciones se encargan de transmitir conocimientos y valores 

donde el joven realiza aprendizajes importantes. 

La escuela prepara al adolescente para la vida de trabajo y 

la vida social; y no obstante, precisamente a causa de sus 

exigencias pedagógicas y la naturaleza de los lazos que se es

tablecen entre los que de ella participan, la distancia de la 

sociedad de adultos en la que deberá insertarse; para Malrieu 

P. y Malrieu s., el significado de los aprendizajes escolares 

en el adolescente, se distribuyen en función de la "división 

de la cultura", tradicionalmente admitida en varias áreas co

mo son: 

a) El estudio de las matemáticas, aparece como un conjunto de 

ejercicios encaminados a descubrir las relaciones existen

tes entre hipótesis y conclusiones, poniendo en acción co

nocimientos adquiridos y un incesante control. 

b) El estudio de las ciencias de la naturaleza, comienza con 

la revelación de la inmensa variedad de plantas, animales, 

rocas y su posible clasificación de cuadros que rompen con 

los hábitos perceptivos. 
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c) El estudio de la lengua materna y extranjeras, ofrece los 

goces de la expresión, del descubrir cómo el lenguaje se 

adapta a los sentimientos confusos que el adolescente exp~ 

rimenta. La literatura le permite transferir a personajes 

de uno u otro sexo y de épocas lejanas, proyecta en los s~ 

yos los conocimientos que adquiere en los libros, recita, 

compone, etc. 

d) La historia, la geograf Ía, las lenguas vivas, proporciona

das por las diversas instituciones, dan como resultado el 

conocimiento de los hombres, de las luchas sociales, de los 

inventos. 

e) La educación física le revela el placer de la organización 

voluntaria de los movimientos y el dominio de su propio 

cuerpo. 

f) La incitación estética enseña que la belleza es el resulta

do de un orden cuya construcción es imprevisible y que exi~ 

ten correspondencias entre los movimientos del cuerpo, los 

ritos musicales, las formas, los colores. 

Estos descubrimientos se apoyan en el pesamiento formal 

(Piaget e Inhelder, 1971). También llevan consigo la inicia

cion del alumno a una cultura que le cuesta llegar a dominar, 

porque para él es demasiado pronto, pero lo desea superar. 

En relación al contenido de la enseñanza, los adoelscentes es

peran que lo que aprenden les sirva para situarse en la socie

dad presente, por lo que fácilmente se vuelven pragmáticos, 

dispuestos a renunciar a todo aquello que no va a servirles en 

su profesión o en sus contactos con los adultos. 

Por otra parte, aspiran a una nueva información que llegue al 

fondo de las cosas y revele sus relaciones como conjunto. En 

esencia, los adolescentes no se contentan con aprender a saber 

sino buscan aprender para actuar y para situarse socialmente. 
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Dentro de este proceso educativo, autores como Delsordo(1974), 

Flores, Ldpez (1985), Dupont (1981), RamÍrez s. (1981) y Mo

rales (op cit), C'msideran que en es,te período, el adolescente 

requiere decidir su participaci6n en la vida profesional u oc~ 

pacional, se enfrenta a la necesidad de elegir, lo que signifi 

ca renunciar a una serie de posibilidades y optar por una; s~ 

pone una recapitulaci6n de experiencias pasadas e implica la 

posibilidad de poder comprometerse con una carrera u oficio. 

Para el adolescente es muy difÍcil la elección de carrera, so

bre todo si se trata de un replanteamiento de todo lo que va a 

realizar en el futuro y la necesidad de hacer un plan teniendo 

en cuenta los datos del mundo exterior. La posibilidad de ir 

esbozando un proyecto esta muy conectado con su tabla de valo

res, implica una afirmación de su autonomía, elegir bien signi 

fica fundamentalmente, saber que se elige y para qué' se elige. 

En la adolescencia la identidad personal esta en pleno cambio 

como la identidad vocacional-ocupacional, es un aspecto de la 

misma en la medida que se puede resolver satisfactoriamente 

ésta, se contribuye a la afirmación de la personalidad, y por 

lo mismo, cuando existen trastornos en la identidad personal, 

la elección de un estudio u ocupación le será más difícil o 

presentará fracasos. 

El adolescente está en plena crisis de ideas, valores y senti

mientos, como ya se escribió anteriormente, ya que los recur

sos habituales con los que el podría enfrentar las situacio

nes cotidianas, no le sirven más. Frente a la situación de e

legir una carrera, qué hacer, qué estudiar, se encuentra en 

una situación nueva y sus recursos conocidos ya no le son su

ficientes. Además necesita de un mayor conocimiento de la re~ 

lidad de las ocupaciones, de la situación económico-social; a

quí se encuentra con una sociedad en crisis y de cambio, donde 

las ocupaciones, su prestigio y posibilidad de realización, 

también se está modificando, aparecen nuevos puntos de refereg 

cía distintos y contradictorios desorientadores (Ballesteros) 
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Los estudiantes no tienen metas claras gue le permitan crist~ 

lizar un proyecto con el cual comprometerse y poner en juego 

su autonomía. No es claro para el joven su posible rol social 

que va a desempeñar en las diferentes ocupaciones; al no estar 

esbozada la d~recciÓn a seguir, no resulta posible saber la e~ 

trategia a utilizar; es fundamental establecer. un marco propio 

delinear metas, estrategias gue le llevaran a proyectarse en 

el futuro. La elección de carrera es prácaticamente la prime

ra elección que el joven realiza por sí mismo, implica una re_e 

ponsabilidad mayor y el cambio hacia la consolidación de un a~ 

pecto importante de su identidad. 

De acuerdo a Flores (op cit), ante la perspectiva de la elec

ción, al adolescente se le presentan varios problemas: 

a) Discriminar a gué sector de la realidad le interesa dedica~ 

se. 

b) Escoger entre muchas carreras gue se le brindan. 

e) Enfrenta una situación nueva: la vida universitaria y el 

trabajo, todo desconocido, deseado y temido. 

d) Hacer un balance de lo que es, de lo que fue y quiere real! 

zar (el proyecto de lo que guiere ser y hacer). 

El proceso de adolescencia se supera cuando el individuo ha s~ 

bordinado sus identificaciones infantiles a un nuevo tipo de 

identificaciones, ha logrado asimilar las normas sociales y ha 

realizado aprendizajes técnicos que lo capaciten para la real! 

zaciÓn de su trabajo reconocido por los adultos. Estas nuevas 

identificaciones tienen un carácter experimental, por poco 

tiempo se espera del joven una pronta autodefiniciÓn y compro

miso estable durante este período intermedio llamado por -

Erickson 11 moratoria psicosocial 11
, el individuo experimenta li

bre y regularmente los distintos papeles, teniendo la posibil! 

dad de unir lo gue fue de niño y lo gue está por llegar a ser 

y reconciliar su concepto de sí mismo, y el reconocimiento 

de la familia. 
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Por esto es importante ayudar al joven a enfrentar una situación 

nueva y realizar un aprendizaje que lo enriquezca, desarrolle y 

madure, ayudándolo a superar su situación conflictiva y posibil! 

tarle un modelo para la resolución en futuras crisis, transfor

mando la situación de conflicto, confusión y necesidad de ayuda 

en una experiencia creativa que posibilite el cambio y evite 

detenciones en su desarrollo. 
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II.4 LA INSTITUCION Y LA ELECCION DE CARRERA. 

La idea de que los jóvenes deben concurrir a un lugar, en 

el cual ser~n instruidos mediante ciertos conocimientos y modos 

de conducirse en la sociedad, que deberán hacerlo·a través de v~ 

rios ciclos consecutivos, reconociendo la autoridad de sus m~cs

tros y aceptando que una entidad dictamine su comportamiento (r~ 

glamentos), certifique sus aptitudes como requisito para que su 

paso por esa institución sea socialmente reconocida, fue creada 

hace ya mucho tiempo. 

En vista de esto, la escuela sería un lugar donde se expr~ 

se con mucha claridad el complejo proceso mediante el cual los 

individuos, al mismo tiempo que se sienten forzados a conducirse 

con base en pautas y normas que no reconocen como sus creaciones 

las cumplen dentro de los márgenes que les fijan sus intereses y 

expectativas ~r un lado, y sus propios recursos por el otro. 

Para un joven en la escuela, las experiencias individua

les se vuelven grupales, .se pasa de~ mundo privado de la familia 

al mundo público de la escuela, se le inculcan disciplinas y há

bitos como medio para conseguir aspiraciones educativas y labor~ 

les, a la par que frustra y castiga otras. Esto pasa con un jo

ven estudiante pero, ¿qué determina esto?,lcÓrno surge una insti

tuciÓn?,¿por qué o para qué?. 

Tradicionalmente, la mayoría de los diferentes gobiernos 

que ha tenido México, han considerado a la educación como el fac 

tor fundamental de cambio en la sociedad, la falta de educaci6n 

es la causa de todos los males y su solución: la educación esco

larizada. Sin embargo, para Narciso Bassols y Lázaro Cárdenas, 

la educación en sí misma no resolvía todos los problemas socia

les e individuales; pensaba sí que la educación era uno de los 

factores que intervienen en el proceso de cambio, así, una eau-
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caciÓn y un entrenamiento técnico, permitiría una mayor produc

tividad en el campo y posibilitaría (con todo lo obtenido), el 

disfrute de la cultura y una mayor preparación para organizar 
elproceso de transformaclÓn de la sociedad. 

a) El I.P.N. y la creación de las carreras técnicas 
dentro del Bachillerato. 

La educación tecnolÓgica va Íntimamente relacionada con 

los sistemas de producción de un país, es por esto que la ense

ñanza técnica en México, comienza a desarrollarse durante las 

primeras décadas del siglo XX, en estos primeros años este tipo 
de enseñanza muestra una gran falta de coordinación y planeación 

comoa continuación se describe: 

Como base en el plan de organización de la enseñanza téc

nica que inició la Secretaria de Educación en 1932 y que se fue 
desarrollando en lo sucesivo, figura la creación de la Prepara

toria Técnica, la cual a partir de ese mismo año, quedó distri

buida en el Instituto Técnico Industrial, en la Escuela Nacional 

de Constructores y en la Escuela de Ingenieros Mec6nicos Electri 
cistas. 

Esta preparatoria constaba de 4 años de estudio y su acce

so sólo requería la primaría elemental, aquí las matemáticas o
cupaban un lugar de preferencia, así también lo eran la mecánica 

física, química, los dibujos y los trabajos de laboratorio o ta

lleres, puesto que algunos de los objetivos de esta preparatoria 
fueron: 

a) Una preparación rápida, profunda y sÓlida para los estudios 

técnicos. 

b) Un adiestramiento de la mentalidad en el campo de las disci
plinas científicas y exactas. 

e) FamíliarizaciÓn del educando con el laboratorio y el taller. 
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d) Educación dentro de los sistemas experimentales prácticos y 

de investigación. 

Posteriormente a la Preparatoria Técnica y como corona-

miento de dicha.escuela, surgici la Escuela de Altos Estudios 

Técnicos, la cual sería la continuación de estudios superiores 

de esa preparatoria. 

Es así que se forma la Escuela Polit~cnica, la cual repre

sentaba un grupo de instituciones docentes de utilidad inmediata 

y clara, pues para los estudiantes era la posibilidad de hacer 

carreras Útiles, sólidas y lucrativas en periodos de tiempo no 

mayores de 7 años después de la primaria. En esta Escuela Poli

técnica en lo sucesivo se debían incorporar todas aquellas escu~ 

las que fueran de Índole homogénea. 

Otro hecho de suma importancia para la educación técnica 

de esa época, que acusó la preocupación de dicha ensenanza por 

ampliar sus áreas de acción en otras actividades industriales, , 
como lo era la industria textil, fue la fundacion de las Escue-

las Textiles que con el tiempo evolucionaron hasta construir la 

actual Escuela Superior de Ingenieria Textil¡ en este aspecto 

:xistían varios problemas, puesto que se requerian técnicas que 

tenían como objetivo operar equipo industrial de la mejor mane

ra posible, pero si no existian técnicas mexicanas capaces de 

manejar estos equipos, las posibilidades de autonomía nacional 

se disminuyeron, pues el progreso industrial quedó subordinado 

a las técnicas extranjeras y consecuentemente a factores exter

nos a la nacionalidad. 

Todos estos antecedentes constituyen lo que puede consid~ 

rarse la etapa de g~nesis del Politécnico, para luego exponer 

lo que.fue la fundación del Instituto Politcicnico Nacional. 

Al iniciar su gobierno el Gral. L,;_zaro Cárdenas, el 1 o. de 

Diciembre de 1934, existía la necesidad de crear la infraestru~ 
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tura educativa como factor humano de desarrollo, pensci en la i~ 
tegración definitiva de la enseñanza t~cnica, en la cual tenía 

fundadas sus esperanzas de que se convirtiera en impulsora de 

dicho desarrollo, de ahí que nombró S~cretario de Educación al 

Lic. Ignacio García Téllez, quien ejerció un año el puesto pú

blico pero donde inició las gestiones formales de lo que había 

de desembocar en la creación del Politécnico como Instituto. 

El programa de gobierno del Gral. Lázaro C;rdenas, se ba

so' en el llamado Plan Sexenal, producto de la 2a. Convención 

Nacional el Partido Nacional Revolucionario y que, en materia 

educativa precisara los siguientes puntos: 

1o. Multiplicación del ntimero de escuelas rurales. 

2o. Control definitivo del Estado sobre la enseñanza primaria y 

secundaria: 

al precisando su orientación social, científica y pedagógica 

bJ su carácter de escuela no religiosa y socialista, y 

c) la preparaci6n profesional adecuada del personal docente. 

3o. Atención preferente a la educación agrícola, con la tenden

cia de formar técnicos ampliamente capacitados en todas las 

especializaciones que el campo requiere. 

4o. Sobre la enseñanza de tipo universitario destinada a prepa

rar profesionistas liberales, deberá darse preferencia a 

las enseñanzas técnicas que tiendan a capacitar al hombre 

para utilizar y transformar los productos de la naturaleza, 

a fin de mejorar las condiciones materiales de vida del pu~ 

blo mexicano. 

A través del Ing. Juan de Dios Bátiz, entonces Jefe del 

Departamento de Enseñanza Técnica, fueron conducidas todas las 

gestiones para el logro de este objetivo. Para alcanzarlo, se 

nombraron diversas comisiones coordinadas por Juan de Dios 

Bátiz con el propósito de que, bajo el criterio de organizar la 

enseñanza por ramas, fundamentalmente, la rama dae la Ingenie

ría, la rama de Ciencias Biológicas y la rama de Ciencias Socia 

les, se constituyeron estas comisiones, integradas por personas 
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de reconocido prestigio y, dentro de los cuales destacaron los 

que podemos considerar, junto con cárdenas y Bátiz, como los 

fundadores del Instituto Politécnico Nacional, ellos son: 

Lic. Ignacio García Téllez; Lic. Gonzalo Vázquez Vela; Ing. 

Wilfrido Massieu; Ing. Ernesto Flores Vaca; Ing. Carlos Vallejo 

Márquez; Ing. Manuel Bernard y el c. P. Armando·cuspirena 
Maillard. 

Por esa época (como ya se indicó anteriormente), existía 

un conjunto de escuelas que no contaban con un programa de ac

ción inmediato, coordinado y definido; sin embargo, todos sus 

estudiantes se agrupaban en la llamada Federación de Estudian
tes de Escuelas Técnicas y Profesionales no Universitarias, así, 

los esfuerzos de los profesionistas y maestros y la colabora
ción del sector estudiantil, siguieron reuniéndose con el prop2 

sito de la creación del I.P.N., de ahí que surgió el lema: 

"La técnica al servicio de la Patria", que a la fecha sigue di.1!_ 
tinguiendo al Instituto Politécnico Nacional. 

Fue así como a principios de enero de 1937, quedó oficial 

mente establecido el I.P.N. en donde se iniciaron las clases el 

1o. de Febrero de 1937. 

"El I.P.N. es un organismo docente que tiene 

por función, conducir los estudios que lle-

van a la formación de profesionistas en las 

carreras que, en el tipo esencialmente técnl 

co, necesita nuestro pais 11
• 

Ing. Juan de Dios B~tiz 

12 de Enero de 19J7, 

Tal organismo comprendía, dividido en ciclos, la enseñan-

za completa de las carreras que le estaban encomendadas, desde 

la categoría que podríamos decir preparatoria, hasta la profe
sional y la de postgraduados. 
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Los ciclos principales eran los siguientes: Educación en 

escuelas Prevocacionales y Educación en Escuelas Prolesionales, 

en la cual se procur¿ que pudieran ingresar todos los aspiran

tes a hacer una carrera t~cnica en cualquiera de las regiones 

delpaís; y al fin se organiz¿ el establecimiento de Escuelas 

Prcvocacionalcs en el mayor número de localidades en la Repú

blica Mexicana. 

Las Escuelas Prevocacionales, por consecuencia, eran de 

dos tipos: 

1. Escuelas prevocacionales, en Ciencias F{sico Matemáticas. 

2. Escuelas- prevocacionales en Ciencias exclusivamente Econ6mi 

co Sociales y Biológicas. 

Las primeras denominadas de tipo universal, conducían a 

cualesquiera de las carreras y profesiones del I.P.N., estaban 

establecidas en toda la RepÚblica, su ingreso era libre para 

hombres y mujeres con el Único requisito de haber aprobado el 

60. año de primaria; posteriormente el egresado podía ingresar 

a las escuelas Vocacionales. 

Los alumnos egresados de las Escuelas Prevocacionales en 

Ciencias exclusivamente Económico Sociales y Biológicas, podí

an ingresar a escuelas Vocacionales de estas mismas &reas sol~ 

mente. Los estudios en las escuelas prevocacionales tenían 

una extensisÓn de dos años, al cabo de los cuales el estudian

te quedaba apto para ingresar a las escuelas vocacionales tam

bién de dos años de estudio, establecidas en toda la ciudad de 

Mdxico. 

DEsde el primer año de prevocacional podía el alumno que 

desertaba, pero que había sido aprobado, conseguir un título 

mediante una simple complementación de estudios de sÓlo un año 

de aumento y así conseguir su diploma como obrero calificado 

en: carpintería, hojalatería, electricidad, mecánica, automo

vilismo, radio, mecanógrafo, archivista, auxiliar de contabill 
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dad, etc. 

Si bien el general Lázaro cárde~as no expidió ning~n de

creto ley de creación del Politécnico, di~ al finalizar su go

bierno, validez oficial a todos los estudios realizados en el 

I.P.N. a trav's de dos decretos dado en el Palacio Nacional a 

los veintiún días del mes de octubre de 1940, es decir, 39 días 

antes de terminar su mandato constitucional. 

Siguió creciendo el Politécnico, representado por el sis

tema de enseñanza técnica de servicio, la ensefianza técnica

agropecuaria y la enseñanza técnica en ciencia y tecnología del 

mar, todo esto, claro est~, en la Rcp~blica Mexicana. 

El 20 de mayo de 1974, se dotó al I.P.N. de una nueva ex

tensión de tierra ubicada en la Exhacienda de Mayorazgo, a 25 

km. de Milpa Alta, con una superficie de 700 hcct~rcas; en esa 

¿poca, el entonces presidente de M&xico Luis Echeverria A., al 

exponer su plan sobre la Reforma Educativa, establece la crea

ción de los Centros de Estudios Científicos y TccnolJgicos de 

Jacarandas y Taxqueña para las Ciencias Administrativas; de 

Azcapotzalco para Ciencias Biomédicas y de la colonia Aragón 

para Ciencias Electromecánicas; se crea tambien la Unidad Pro

fesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales 

y Administrativas (UPIICSA); se comienza la nueva unidad para 

la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 

en Culhuacán, y en un plazo prácticamente inmediato, las nue

vas unidades de la Escuela Superior de Comercio y l\dministra

cion (ESCl\J, y de Ingeniería y Arquitectura (ESil\), localiza

das en la ciudad de México. Este fue un esfuerzo de reestruc

turar el sistema debido a las grandes concentraciones estudian 

tiles en estas escuelas. 

Posteriormente bajo la direccibn del Lic. Hugo Meza Meza 

y por razones de orden administrativo y para facilitar el mane-
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jo y control de las escuelas tecnologicas industriales y comer-

ciales, se subdividieron en foráneas y en las del Distrito Fe

deral, correspondiendo todas al ciclo de Educación Media Bási

ca y de Educación Tecnológica. 

En las Escuelas TecnolÓgicas Industriales en el Distrito 

Federal, se impartían actividades identificadas con la demanda 

propia de la ciudad, a fin de capacitar a los jÓvenes en aque

llas áreas en las que fuera más fácil su aplicación en el tra

bajo. Bajo el control de esta división, estaban 12 Centros de 

Estudios CientÍf icos y Tecnológicos y 55 Escuelas Industriales 

que atendían la formación dealumnos en tre< niveles: la forma

cion tecnolÓgica de Educación Media, Básica y T~cnica. 

[Información recopilada de varios documentos oficiales del IPN, 
así como de la serie denominada "Semblanza Biográfica de los 
Forjadores de la Enseñanza Técnica en México", Edit. IPN, 
México, 19891. 

LOs Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, aten

dían el nivel de educación Media Superior, que en la rama téc

nica, equivalía a la antigua vocacional. Estos C.E.C.y T.'s 

por ser de carácter terminal, es decir, que Únicamente capa-~

citaban al &umno en una actividad técnica y no constituían un 

antecedente propedéutico para la continuación de estudios supe

riores; a partir de mayo de 1971, y por iniciativa del Preside~ 

te Luis Echeverría, en Nogales, Sonora, se inició el desarrollo 

de una nueva concepci6n para este nivel educativo de la cual 

surgieron mas sólidamente estos CECyT 's, porque tienen una for

mación integral para el alumno en los aspectos científicos, hu

manísticos y tecnológicas, que las preparan para atender necesi

dades sacíoeconÓmicas de tipo regional y nacional. 

Can ello el alumna alterminar, adquiere simult;neamente 

un diploma de bachiller, o sea, equivalente a la Preparatoria y 

además, si cumple con los requisitos del caso, adquiere el títu

lo de Técnico en una especialidad; con lo que queda en posibili 
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dad de tres opciones: 

1. Continuar sus estudios superiores. 

2. Continuar estudios t:cnicos. 

3. Ejercer una· actividad productiva como técnico. 

En la actualidad el Instituto Politécnico Nacional,cuenta 

con 15 e.E.e. y T. 's en los tres años que dura este nivel me

dio superior. A nivel superior el Politécnico cuenta con 16 e~ 

cuelas profesionales en las cuales se imparten 46 carreras a nl 

vel licenc.tatura que abarcan una gran variedad de disciplinas, 

pertenecientes a las médico-biológicas, social-administrativas 

y físico-matemáticas. 
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CAPITULO III 

METO DO 



III. 1 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

La elección de carrera viene siendo un aspecto muy impor

tante en la vida de cada ser humano, puesto que la persona ele

girá el tipo de actividad en que se desarrollará en el futuro, 

esto ocurrirá durante períodos claramente marcados por una se

rie de compromisos que el individuo adquiere entre sus deseos 

y sus posibilidades. Lo anterior involucra necesariamente a la 

educación, dado que ésta, es un proceso de varios afias de es

tudio y se desarrolla precisamente durante una etapa de la vida 

en que los estudiantes tratan de comprenderse a sí mismos y de 

orientarse conrespecto a la sociedad, sobre el puesto que ocu

parán, la actividad que desarrollarán y el tipo de profesionis

ta que serán. 

Cabe hacer mención, que se ha observado al joven estudia~ 

te del bachillerato técnico más encaminado a elegir aquella ca

rrera a nivel superior que tenga relación con los estudios efeE 

tuados, por ejemplo, aquel que estudia la carrera de técnico en 

Electricidad, se inclina más por la carrera superior de Ingeni~ 

r!a en Comunicaciones Y· Electrónica o Ingeniería Eléctrica y 

no por Ingeniería Química o Arquitectura; de ahí la importancia 

de retomar los intereses y las aptitudes de cada individuo pa

ra poderlo orientar más objetivamente dentro de sus estudios en 

el Instituto Politécnico Nacional. 

a) Objetivo: 

Con este trabajo de tesis, se pretende saber cuál es la 

relación que guardan los intereses y las aptitudes en la elec

ción de carrera en los estudiantes del So. semestre del Centro 

de Estudios Cient!ficos y Tecnológicos "Lázaro Cárdenas 11
, del 

I.P.N. En este C.E.C. y T. en donde presto mis servicios co-

mo ori~ntadora constantemente tengo la oportunidad de platicar 

con los estudiantes, los cuales refieren tener mucha inseguri

dad sobre sus estudios a nivel superior, dicen estar 11 interena-
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dos en alguna profesión pero no con aptitudes para ejercerla". 

En ocasiones se h~ dada el caso tambi~n, de estudiantes que 

han abandonado sus estudios superiores por no haber hecho a 

tiempo una elecci~n adecuada. 

La presente investigaci~n permite un acercamiento a este 

problema de la elección de carrera, a la vez que aportará un 

estudio más con los cuestionarios de Intereses y Aptitudes del 

Profr. Luis Herrera y Montes, los cuales son poco conocidos 

en elambiente de los instrumentos en la Orientación Educativa 

y Vocacional en México, a pesar de que estos instrumentos fue

ron elaborados por un psicólogo y pedagogo mexicano, el cual 

empleó dichos instrumentos en adolescentes escolares mexicanos. 

b) Planteamiento del Problema: 

Dada la situación por la que atraviesan la mayoría de los 

estudiantes en el C.E.C.y T. en los Últimos semestres de estu

dio sobre la elección de carrera a nivel superior, surgió el 

siguiente problema que guió la presente investigación: 

CUAL SERA LA RELACION ENTRE LOS INTERESES Y LAS APTITUDES 

EN LA ELECCION DE CAHRERA DE UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

CON BACHILLERATO TECNICO? 

Esto es porque cuando una persona se encuentra interesada 

en una profesión para estudiarla, es de esperarse que si cree 

no contar con las aptitudes necesarias para llevarla a cabo e

fectivamente, existe una alta posibilidad por desarrollar ta

les aptitudes, puesto que el interés dará la pauta para diri

gir a la persona y en cierta forma la motivación para lograr 

lo que desee. En el caso de los estudiantes de este Centro de 

Estudios, a pesar de que cuentan con los antecedentes de una 

profesión a nivel técnico, siguen dudando de sus capacidades, 

podría ser esto normal, dada la edad por la que atraviesan, sin 

embarago, es importante hacerles notar que se han desarrollado 
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académicamente dentro del área de la Ingeniería y las Ciencias 

Ffsico Matemáticas, y en el momento de su ingreso a este lugar, 

desconocían si tenían aptitudes para poder continuar con sus 

estudios a nivel bachillerato, es por ello que la relación y el 

conocimiento entre ambas variables es de gran utilidad para ha.

cer una adecuada elección de carrera. 

c) Planteamiento de Hipótesis: 

Ho: No existe una relación significativa entre los intereses 
y las aptitudes en los estudiantes del e.E.e.y T."L'zaro 
Cárdenas" del I.P.N. 

Hl: SÍ existe una relación significativa entre los intereses 
y las aptitudes en los estudiantes del C.E.C.y T."L'zaro 
cárdenas" del I.P.N. 

d) Definición de Variablec: 

1) Intereses 
Variables Independientes: 

(V.I.) 2) Aptitudes 

Variable Dependiente: 

(V.D.) 

Elección de carrera 

Definicion teórica (a) y operacional (b} de las V.I. 

1) Intereses: 

2} Aptitudes: 

a} Son una tendencia a ocuparse de ciertos 
objetos, a prestar atención y orientarse 
hacia ciertas actividades. 

b) Respuesta al cuestionario de intereses 
de Herrera y Montes. 

a) Es un conjunto de rasgos individuales di
ferenciadores, que producen su efecto en 
el momento en que el sujeto realiza una 
acción con facilidad y esta acción es un 
indicativo de determinadas realizaciones 
futuras. 

b) Respuesta al cuestionario de aptitudes 
de Herrera y Montes. 
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Definición teórica (a) y operacional (b) de la V.O. 

Elección de Carrera: a) Es un proceso que viven los estudian 
tes para seleccionar una profesión y 
en donde evalúan tanto sus intereses 
como sus aptitudes para llegar a di
cha elección. 

e) Control de Variables: 

b) Perfiles obtenidos de los cuestiona
rios de Intereses y Aptitudes del 
Profr Herrera y Montes. 

Se llevó a cabo un estricto control sobre el procedimien

to de esta investigación, esto es, se verificó realmente que 

todos los sujetos estudiados, estuvieran realmente inscritos en 

todas las asignaturas, debido a que existen algunos que provie

nen de otras escuelas técnicas y acuden a este Centro de Estu-

dios a revalidar las materias para obtener el grado de bachi -

ller. Asimismo, durante la aplicación de los instrumentos, se 

tuvo la precaución de que todos los estudiantes estuvieran en 

la misma situación de aplicación en cuanto al horario, material 

(cuestionario y hoja de respuestas, lápiz, goma), salón de cla

ses bien iluminado y ventilado, así como de cersiorarse de que 

nadie interrumpiera en la aplicación. 

f) Características poblacionales: 

La población estudiantil del C.E.C.y T. "Lázaro Cárdenas" 

del I.P.N., cuenta con un cupo aproximado para 3630 alumnos en 

total para ambos turnos (matutino y vespertino); esta cantidad 

de estudiantes varía de semestre a semestre y de turno a turno. 

La mayoría de los alumnos son del sexo masculino, esto se debe 

principalmente a que esta escuela pertenece al área de la Inge

niería y las Ciencias Físico Matemáticas y dentro de su plan de 

estudios contempla 3 especialidades técnicas: Técnicos en.Máqu.!_ 

nas Herramientas, en Electricidad y Construcción, las que so-

cialmente son vistas como carreras "para hombres" aunque en la 

actualidad se ve que esto no es tan factible, aún así, siguen 

existiendo este tipo de prejuicios y este dato es muy signifi-
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cativo para demostrar tal característica en esta población. 

Asimismo, la edad de los estudiantes es muy variable, se 

percibe una edad fluctuante entre los 15 y los 20 años en el 

turno matutino para todos los semestres y de 15 a 26 en el tur

no vespertino, predominando más las edades de los 17 a 23 años 

de edad para todos los semestres en este Último turno. 

Otra característica no menos importante es que algunos 

estudiantes ya trabajan, algunos como dibujantes, otros como a

yudantes de torno o auxiliares en los negocios y comercios de 

sus padres y característicamente, sucede más en los alumnos 

del turno vespertino por disponer exclusivamente de toda la ma

ñana libre, no siendo esto tan frecuente en los estudiantes que 

tienen tiempo libre en las tardes, aunque haya sus excepciones, 

por cierto muy contadas. 

Desgraciadamente no se cuentan con datos exactos, dado 

que la escuela misma no tiene censos poblacionales ni actuali

zación de las actividades estudiantiles extracurriculares, ta

les como el Servicio Social de la carrera técnica, aunque ten

gan registros sobre el inicio del mismo, no hay un !leguimiento 

y algunos alumnos desertan de tal actividad que requiera de su 

tiempo libre, como por ejemplo, un empleo remunerado. 

Para este trabajo, se incluyeron solamente los estudian

tes del So. semestre quienes se encuentran mas próximos al pro

ceso de elección de una profesión. 

g) Tipo de muestra y selección: 

El tipo de muestreo considerado, corresponde al muestreo 

probabilístico, ya que es un proceso en el cual los elementos 

de la muestra son elegidos por métodos aleatorios, en donde 

cada uno tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. 
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De la población total, en el momento de realizar este

trabajo, se encontraban inscritos 601 alumnos en el 5@. seme~ 

tre (del año lectivo 1987-1988), en las tres especialidades -

técnicas. 

Se tomo de cada especialidad y de cada tu,no el 33%** 

El total de la muestra fue de 199 estudiantes de las tres esp~ 

ciali~ádes y de ambos turnos, quedando de la siguiente forma: 

turno turno Total 

Técnico en Maquinas-Herramientas Matutino vespertino 
41 25 66 

Técnico en Electricidad 50 21 71 

Técnico en Construcción 39 23 62 

Para seleccionar la muestra, se obtuvieron las listas de 

todos los estudiantes inscritos en So. semestre de ambos turnos 

que para entonces existían solamente ti:·es grupos po" especiali

dad en el turno matutino y dos grupos por especialidad en el -

turno vespertino, posteriormente se les asignó un número a ca

da estudiante y se fueron sacando al azar hasta completar la -

muestra total como anteriormente se describe. Asi mismo, para

formar tanto el grupo experimental éomo el grupo control, se -

tomó nuevamente el 33% de cada especialidad y quedo de la si

guiente manera: 

Grupo Experimental 

Grupo Control 

Máquinas 

Herramientas Electricidad Construcción 

21 

46 

21 

50 

19 

43 

**Fuente: Kish, Leslie. Muestreo de Encuestas, Ed. Trillas,1972 

73-77 pags., en curso Introductorio a la Teoría de la Medida,

Centro de Educación Continua, Facultad de Psicología, UNl'>M, Ma. 

Enedina Villegas Hernández, 1989. 
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años, puesto que los datos que figuran en ese folleto, le fue
ron proporcionados por varias escuelas que ahí menciona y a 

través de encuestas rcaljzadas durante los años 1952 y 1953, a

demás fueron consultadac varias obras entre las cuales están: 

-Guía rotaria de profesiones y oficios, Rotary Club de México, 
1949-1950. 

-Dictionary of ocuppational titles, the u.s. Employment Service, 
Government Printting Office, Washington, D.C., 1939. 

-Información profesional y subprofesional de México, publicada 
por el Instituto Nacional de Pedagogía, S.E.P., 1951. 

Asimismo, llevó a cabo los exámenes de selección de alum

nos de la Escuela Normal Superior, tambien tuvo a su cargo va
rios puestos como director, jefe de departamento y coordinador 

dentro de la educación en México, pero principalmente en la ra

ma de la Orientación. 

En la actualidad, es imposible tener contacto con el pro

fesor Herrera y Montes, no se sabe dónde vive, además de que el 

no recibe ninguna visita, amén de sus familiares y a sus más 

cercanos colaboradores, que a la fecha sigue siendo la profeso

ra Amelia Flores Orozco, quien en base a algunas conversaciones 

aportó datos muy valiosos para este trabajo de investigación. 

Al preguntarle a la profra. Flores cómo se realizaron las 
pruebas de Intereses y Aptitudes, mencionó que por el año de 

1948, ellos utilizaban la prueba de Preferencias Vocacionales 

de Kuder, sin embargo, refiere que para ese entonces, esta era 
una prueba muy costosa y lo que hizo el profesor Herrera y Mon

tes fue sintetizarla y cambiar algunos reactivos, de tal forma 

que se adaptara ésta a los jóvenes de secundaria de ese enton

ces. Posteriormente el profesor junto con su equipo de colabo

radores, llevaron a cabo una correlaci6n de Spearman, obtenien

do un puntaje de .85 vilendo as{ la utilidad y economía en la -

aplicación y uso de esta prueba. Es importante mencionar que la 

profesora Flores Orozco, no proporcionó ningún documento que hl 
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ciera referencia a ese estudio, sin embargo, dice tenerlo en su 

poder y dada sus múltiples ocupaciones y por encontrarse delic~ 

da de salud y en análisis clínicos, no concedió ninguna entre

vista personal en cuatro meses desde que se le contactó; toda 

la información fue telefónica. 

Nuevamente se le preguntó bajo que apoyos teóricos el pr2 

fesor traabajÓ los instrumentos de Intereses y Aptitudes, men

cionó que cuando él hizo sus estudios de posgrado en la Univer

sidad de Columbia, ésta editó algunos folletos sobre elección 

de carrera y que el profesor Herrera y Montes se interesó tanto 

en ellos como en la teoría de la Orientación de los Estados u

nidos de ese entonces y utilizó la misma clasificación de in

tereses y aptitudes que ahí se hacía referencia. 

Tanto el profesor Herrera y Montes como sus ccilaboradores, 

realizaron varias investigaciones con adolescentes mexicanos, 

estudiando tanto la inteligencia como la personalidad de los 

mismos, y basándose e~stos datos como en la clasificación de 

los intereses y aptitudes, surgiera~ las pruebas antes mencio

nadas. 

Ante la insistencia por saber más al respecto de estos 

instrumentos, la Profra. Flores Orozco, finalmente se limitó a 

mencionar que para la calificación de los instrumentos, utili

zaron la medida de la Mediana, ya que esta es un valor que en 

una distribución de frecuencias, divide todo en dos partes igu~ 

les; ella misma puso de ejemplo, que los jÓvenes por lo regular 

en la prueba de intereses, en la escala 10 denominada Interés 

por actividades al aire libre, en la mayoría de los casos tie

nen una preferencia muy alta, no sucediendo lo mismo con la es

cala de interes científico; de ahí que ellos no utilizaron la 

Media (X), ya que una característica fundamental de ésta es que 

en ella influyen todos los valores, principalmente los valores 

extremos, y si éste fuera el caso de un joven, al momento de la 
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calificación de su prueba, mostraría un interés científico 

nulo en comparación con sus actividades al aire libre que esta

ría muy alto. 

En la actualidad se conoce poco al respecto de estas pru~ 

bas, se sabe que son utilizadas en la Dirección General de O

rientación Vocacional de la U.N.A.M., en algunas escuelas Secu~ 

darias y en 1986, llegaron a formar parte de las prácticas de 

Psicometría de la Facultad de Psicología de la misma Universi

dad (Villegas E. op cit); aun así, nadie conocía su origen y m~ 

cho menos se habían realizado algunas investigaciones hasta el 

año de 1986 en que el psicólogo Armando Reyes Hernández, reali

zó un estudio correlativo entre dos pruebas de intereses (la 

del9rofesor Herrera y Montes y la de Kuder), en adolescentes de 

15 a 18 años de la Casa Hogar del D.I.F., encontrando que exi~ 

te una correlación estadísticamente significativa entre ambos 

instrumentos. 

Otro trabajo de investigación con esta prueba (intereses), 

lo realizó la Licenciada en Psicología Enedina Villegas, titul~ 

do "Confiabilidad y validez del cuestionario de Intereses Herr~ 

ra y Montes" en el año de 1987, donde tuvo como población para 

su estudio, los alumnos que asistieron a la Dirección General 

de Orientación Vocacional (D.G.O.V.) de la U.N.A.M., a solici

tar el servicio de consulta individual. En este trabajo, con

cluye olla que tal vez el instrumento de Herrera y Montes tenga 

fundamento teórico similar al del Kuder, puesto que los resul

tados obtenidos aquí, corroboran totalmente el estudio de Reyes 

Hernández. 

En cuanto al cuestionario de Aptitudes del mismo autor,no 

se harealizado ninguna investigación al respecto, sin embargo, 

volviendo al tema de conversación con la profesora Flores óroz

co, esta mencionó que tal instrumento se hizo bajo la misma el~ 

sif icaciÓn que hacía la Universidad de Columbia con respecto a 
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los intereses y su construcción se llevó a cabo de igual forma 

pero cambiando el "qué tanto le gustaría 11 po el ºqué tan apto 

se considera para •• ". Dicha clasificaci6n la expuso el profe

sor Herrera y M.ontes y sus cuatro colaboradores en México en 

un folleto denominado "Cómo elegir carrera" en 1954 y editado 

por la S.E.P., esta clasificación se expondrá tal cual fue pu

blicada, aunque no lleve el orden de las escalas que actualmen

te conforman el instrumento: 

O. INTERES DE TRABAJO AL AIRE LIBRE 

Poseen un interés predominante para el trabajo al aire 

libre aquellas personas que prefieren actividades que se reali

zan en el campo, en los bosques o en el mar. Por lo general,a 

estas personas les desagrada trabajar en las oficinas, en los 

laboratorios, talleres y fábricas. En este caso están los mu

chachos que encuentran una gran satisf acci6n en las diversiones 

campestres, en las excursiones, en el cultivo de plantas, en la 

pesca y la cacería. Aunque son muchas las personas que gustan 

de esta clase de actividades, hay algunas de ellas en las que el 

interés es muy acentuado .. 

1 • INTERES MECANICO 

Revelan un destacado interés mecánico aquellas personas 

que manifiestan un empeño especial en la compostura y el manejo 

de maquinaria y herramienta. Los muchachos que poseen este in

terés, se dedican confrecuencia a armar y desarmar objetos¡ en 

sus hogares o en las escuelas son los que componen los timbres 

eléctricos, las chapas, las planchas y demás utensilios mecáni

cos. Prefieren juguetes odiversiones en donde haya que cons

truir, armar o desarmar. El interés mecánico no se aprecia só

lo en relación con la maquinaria y los objetos mecánicos. Tam

bién se refiere a actividades en donde se proyectan y constru

yen muebles, edificios, presas, caminos, etc. Es por esto que 

este interés podría denominarse 11 mecánico-construcativo 11
• 
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2. INTERES DE CALCULO 

Se revela el interés de cálculo en el grado en que nos 

dedicamos con empeño y satisfacción a· resolver problemas numér_!. 

cos. Un estudiante pu"'de apreciar, en forma aproximada, hasta 

qué punto posee este interés si se compara con sus compañeros 

de escuela, en cuanto al gusto y al esfuerzo que pone en la re

solución de los problemas matemáticos. Generalmente son los 

alumnos que prefieren los cursos de matemáticas a las demás ma

terias, los que revelan poseer este interés en grado sumo. 

3. INTERES CIENTIFICO 

Se manifiesta este interés en el grado en que se pone em
peño en investigar la razón de ser de las cosas y de los hechos 

en descubrir las causas que los producen y los principios y re

glas que los explican. Un joven con interés científico realiza 

esfuerzos especiales para esclarecer situaciones y resolver pr,e 

blemas, aunque este esfuerzo no le vaya a aportar ningún benef2o 
cio personal. Hay carreras en que el interés científico es el 

resorte principal y casi Único de la actividad; en este caso 

estan el físico teórico, el astrónomo y el arqueólogo. En o-

tras carreras, en cambio, el interés científico, aunque impor-

tante, se equipara o subordina a finalidades prácticas y perso

nales; citaremos como ejemplos de estas a todos los tipos de i~ 

genieros, al médico, al maestro y al farmacéutico. El interés 

cientÍf ico es un ingrediente necesario o Útil en muchas ocupa

ciones, así como en los estudios que las preparan. Esto sucede 

aún en carreras en donde son otros los intereses predominantes. 

4. INTERES PERSUASIVO 

Revelamos el interés persuasivo en el grado en que nos 

agrada tratar a las personas y procuramos convencerlas en rela

ción con algun proyecto, alguna idea o artículo que queremo.s 
venderles. En las escuelas manifiestan este interés aquellos 

muchachos que frecuentemente discuten en clase, los que promue

ven o dirigen festivales, encuentros deportivos o excursiones, 

los que se encargan de vender boletos, los que distribuyen o 



venden el periódico estudiantil, así como los que encabezan las 

comisiones que tratan de arreglar algún asunto. En las relacio

nes personales a,,~ amigo a amigo o de .ocmpañero a compañero, son 

los que más aconsejan o tratan de convencer. 

5. INTERES ARTISTICO-PLASTICO 

El interés artístico-plástico se manifiesta cuando nos a

grada hacer trabajo creador con las manos: dibujar, pintar, de

corar, modelar, esculpir. En las escuelas hay muchachos que se 

dan a conocer por sus inclinaciones al dibujo y al modelado; o

tros proque participan en el arreglo del salón o eldecorado de 

la escuela o porque gustan de tomar fotografías artísticas. 

6. INTERES LITERARIO 

Las personas con uninterés literario predominante son a

quellas a quienes más les gusta leer y expresarse oralmente y 

por escrito. En las escuelas revelan este interés los mucha

chos que prefieren los cursos de lengua y literatura, los que 

escriben en el periódico estudiantil, aquellos que con más fre

cuencia leen novelas, poemas y ensayos, los que participan en 

concursos literarios o en dramatizaciones. Al revisar la lista 

de carreras que se incluyen dentro del interés literario, debe 

tenerse presente que en algunas de ellas éste es de una impor

tancia considerable, como es el caso del periodista, el abogado 

y el maestro de lengua y literatura; que en otras aunque no 

tiene igual importancia, no deja de ser un factor valioso para 

el desempeño y la satisfacción en el trabajo. En este Último 

caso están las ocupaciones de los oficinistas, los maestros de 

todos los grados, los bibliotecarios, etc. 

7. INTERES MUSICAL 

Muestran interés musical en forma relevante las persc:mas 

que asisten con frecuencia a los conciertos, los que se dedican 

a tocar un instrumento musical, a cantar, a leer sobre música 
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o acerca de la vida de los músicos. 

B. INTERES DE SERVICIO SOCIAL 

Se revela el interés de servicio social en el grado en 

que nos preocupamos por ayudar a los demás. Hay personas para 

quienes servir a otros (a los pobres, a los enf~r~os, a los ni

ños, a los ancianos y, en general, a todo aquel que necesite a

yuda], constituye unmotivo fundamental de su conducta. En la 

escuela manifiestan poseer este interés los muchachos que, con 

frecuencia, se les ve prestando alguna ayuda a sus compañeros, 

protegiendo a los menores, participando activamente en agrupa

ciones de servicio social, prestándose para hacer colectas a 

favor de instituciones de beneficencia o simplemente, demostra~ 

do estar siempre dispuestos a acudir en auxilio de otros cuando 

se les necesite. 

9. INTERES DE TRABAJO DE OFICINA 

Hay personas a quienes les gusta especialmente aprender y 

hacer trabajos de taquigrafía, mecanografía, archivo; escribir 

cartas, mejorar su letra y su ortografía. Los muchachos que 

llevan un registro metÓdlco de sus gastos y de sus ingresos, 

los que ordenan y encuadernan sus libros, los que toman con 

gusto a su cargo la clasificaci6n y conservación de los documen 

tos del grupo,· de un club o sociedad, los que se prestan a re

visar las pruebas de imprenta del periódico estudiantil o que 

se encargan de la contabilidad del mismo, todos ellos pueden 

estar revelando un fuerte interés para trabajos de oficina. 

Hay carreras que se caracterizan por el hecho de ser éste el 

interés dominante en ellas. En este caso est;n, por ejemplo, 

las de secretario, el tenedor de libros, el archivista y el au

xiliar de contabilidad. Otras, en cambio, participan de este 

interés sólo en un cierto grado¡ ejemplos de estas Últimas son 

las de.radiotelegrafista, el ingeniero mec~nico y administrado~ 

el corredor público y el bibliotecario. 
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Si se observa detenidamente, el orden que se sigue de es

ta clasificación, es el mismo que tienen las escalas que confoE 

man la prueba del Kuder, parten del O al 9; la comparación de 

escalas es el siguien-

La numeración que se encuentra a la izquierda, correspon

de a la clasificación de escalas del instrumento del Profr. 

Herrera y MOntes, y la numeración del lado derecho, corresponde 

a la clasificación de escalas del instrumento de Kuder. 

Para la descripción de las escalas de la prueba de apti

tudes, nos basamos en la descripción que de ella hace la DireE 

cion General de Orientación Vocacional. Y a pesar de que ante

riormente se hizo referencia que para tal descripción el Profr. 

Herrera y Montes se había basado en la clasificación que hizo 

la Universidad de Columbia, sin embargo, en esta Última no vie

ne la clasificación de la escala 10 denominada "Destreza Manual" 

es por ello que a continuación se explicará cada una de estas 

diez escalas de la prueba de aptitudes. 

1 • SERVICIO SOCIAL 

Facilidad para comprender problemas humanos y proporcio-
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nar ayuda efectiva a quien la necesita. 

2. EJECUTIVO PERSUASIVO 

Facilidad para organizar, supervisar y dirigir a otras 

personas. 

3. VERBAL 

Facilidad para manejar con propiedad y precisión el len

guaje hablado y escrito. 

4. ARTISTICO PLASTICO 

Habilidad para apreciar o crear obras armónicas en formas 

y colores. 

5. MUSICAL 

Facilidad para captar, distinguir, reproducir y combinar 

armÓnicame.nte los sonidos. 

6. ORGANIZACION 

Habilidad para ordenar y sistematizar datos, documentos, 

objetos, etc. 

7. CIENTIFICO 

Facilidad para captar la razón de ser de los fen~menos, 

comprender las causas que los provocan y los principios que los 

explican. 

B. CALCULO 

Facilidad para el manejo rápido y eficiente de las opera

ciones numéricas. 

MECANICO 

Habil"idad para comprender, diseñar y construir mecanismos 
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así como para proyectar objetos diversos. 

10. DESTREZA MANUAL 

Habilidad en el uso de las manos y dedos y la ejecución 

de movimientos.coordinados y precisos. 

Para la aplicación de los instrumentos tanto de intere

ses como de aptitudes, solamente se requiere de ·1ápiz y goma, 

y un ejemplar del instrumento en el que van incluidas las ins

trucciones (en el apéndice se anexa un ejemplar de cada prue

ba), con sus respectivas hojas de respuestas. Para contestar 

dichos instrumentos, existen cinco claves que van enumeradas, 

éstas son, para el inventariode intereses: 

4 significa "me gusta mucho" 

3 significa "me gusta algo o en parte" 

2 significa "Me es indiferente, ni me gusta ni me disgustaº 

significa "me desagrada algo o en parte" 

o significa "me desagrada mucho o totalmente". 

y para el inventario de aptitudes son: 

si se considera muy competente 

·3 si se considera competente 

2 si se considera medianamente competente 

si se considera muy poco competente 

o si se considera incompetente 

En la hoja de respuestas vienen 10 casilleros correspon

dientes a las 10 escalas, a cada escala le corresponden 6 res

puestas, siendo un total de 60. 

Para obtener el puntaje crudo· de cada escala, se suma la 

calificación de cada casillero en forma vertical. Posterior

mente se busca en un listado que se encuentra en la parte cen-
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tral izquierda de la hoja de respuestas el porcentaje al cual 

equivale el puntaje crudo que se obtuvo y se elabora una grá

fica, de tal modo que el mismo sujeto se da cuenta dónde obtu

vo un puntaje alto y dónde no. De esta forma, con ayuda del 

aplicador, se procede a interpretar el perfil. 

i) DISEÑO: 

El tipo de diseño del presente trabajo de tesis, corres

ponde al de tres muestras extraídas de la misma población cada 

una con un grupo control y experimental y aplicación de pre 

test y postest, se representa gráficamente de la siguiente 

manera: 

Máquinas Herramientas Electricidad Construcción 

N= 67 N= 71 N= 62 

1 1 1 1 1 1 
Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 

Control Experim. Control Experim. Control Experim. 

N= 46 N= 21 N= 50 N= 21 N= 43 N= 19 

pretest pre test pretest pretest pretest pre test 
pos test tratam. pos test tratam. postest tratam. 

pos test postest pos test 

j) TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio corresponde a un estudio preexperime~ 
tal, dado que es un trabajo en el que en cada especialidad hay 

un grupo que ha experimentado un tratamiento (experimental) y 

se compara con otro que no lo ha hecho (control), a fin de es

tablecer el efecto de dicho tratamiento. 

k) PROCEDIMIENTO 

Posterior a la selección de la muestra, se citó para el 

turno matutino a todos los estudiantes elegidos de la especia-
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lidad de Máquinas Herramientas, esto fue en un salón de clases, 

amplio y bien iluminado, en donde se les explic6 el objetivo 

de la aplicaci6n de las pruebas y la importancia que tenían 

tanb los intooreses como las aptitudes en la elección de carre

ra a nivel superior, se les preguntó si querían hacer algún 

comentario o aclarar dudas; posteriormente se les repartieron 

las hojas de respuesta en donde se les indicó anotaran su nom

bre, fecha de examinación, grado escolar y grupo. 

A continuación, se le repartió el inventario de aptitu

des a cada sujeto, se les leyeron en voz alta las instruccio

nes y se les explicó el código de respuestas en que se tenían 

que basar, se volvieron a explicar las instrucciones y di6 co

mienzo la aplicación. 

Se les pidió a los sujetos que cuando terminaran de 

leer algun enunciado y no le entendieran, alzaran la mano para 

acudir a su lugar a aclarar su duda. 

Conforme iban terminando de responder el cuestionario,se 

les fue diciendo a cada sujeto, fueran sumando el total de ca

da columna de la hoja de respuestas y buscaran el porcentaje 

crudo y a la vez, elaboraran la gráfica que se encuentra en la 

parte inferior de la hoja de respuestas. 

Al finalizar, se les indicó que al siguiente día se les 

iba a aplicar otra prueba (intereses), en el mismo lugar y ho

rario para que no faltaran, ésto debido a que no interrumpie

ran sus clases, puesto que esta aplicación se realizó en el h2 

rario de labores normales que a ellos correspond!a y fuera de 

su salón de clases, en donde el grupo al que pertenecían si a

cudió a sus respectivas actividades. 

Para esta primera aplicación con los estudiantes selec

cionados de la especialidad de Máquinas Herramientas, se llevó 

un tiempo de 45 minutos, a la siguiente hora, se citó a todos 
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los alumnos que correspondían a la especialidad de electrici

dad y se llevó a cabo el mismo procedimiento. 

Finalmente para la tercera hora de iniciada la aplica

ción, acudieron los estudiantes de la especialidad de constru~ 

ci6n para concluir con ellos la aplicaci6n de la prueba de ap

titudes. 

Para el siguiente turno (vespertino), se llevó a cabo el 

mismo procedimiento, se citaron a los alumnos elegidos primer~ 

mente de la especialidad de máquinas herramientas, se leyeron 

las instrucciones, se aclararon las dudas y se hizo la aplica

cion y así sucesivamente hasta terminar con la especialidad de 

construcción y con la prueba de aptitudes. 

Al otro día, a la misma hora, ya se encontraban los alum 

nos del turno matutino en espera de su segunda aplicación que 

se hizo sin muchos preámbulos, dado que las respuestas a la 

prueba, son las mismas que las de aptitudes y en cierta forma, 

se encontraban familiarizados con la misma, dado que las pre

guntas son muy similares para ambos instrumentos. 

Todo sucedió adecuadamente hasta finalizar con el grupo 

de construcción en el turno vespertino; los estudiantes coope

raron mucho en puntualidad y disposici6n hacia las pruebas. 

La fecha de la primera aplicación del inventario de apti

tudes e interés fue el 4 y 5 de noviembre respectivamente del 

año de 1987. 

Ya terminada la primera aplicación, se procedió a selec

cionar a los alumnos que iban a conformar el grupo control de 

cada especialidad. De la lista de alumnos que conformaron ·1a 

muestra, se fueron sacando al azar (por medio de papelitos que 

tenían un número) los sujetos que conformarían el grupo con-

trol. 
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Posterios a la selección de los grupos control, se les 

mando llamar (con previo permiso de sus profesores) y se les 

dieron 3 pláticas de una hora que a continuación se desbcriben: 

la. sesión: Motivación e importancia del conocimiento de sí 

mismo. 

Objetivo: Proporcionar a los estudiantes los elementos mí

nimos necesarios para hacer una eval~ación de sí 
mísmos. 

Se inició esta sesión con la importancia del conocimien

to de sí mismo, marcándose algunas cuestiones de su propio de
sarrollo personal (niñez y adolescencia), así como lo que van 

aprendiendo tanto en el hogar como en la escuela, las materias 

que les agradan mucho y las que no. Sus hábitos de estudio, 

la importancia de los mismos para un buen desempeflo escolar.Se 

les explicó tambien que la mayoría de las acciones del hombre 

tienden a un fin, resulta ser que hay razones por las que una 

persona se guía u orienta para tal o cual actividad o conducta, 

esto es, el motivo o motivos de su acto o conducta y que en la 

medida en que estos se desconozcan, se tenderá a actuar de una 

forma mas superficial. 

A continuación, como ejercicio práctico al respecto, se 

formaron parejas y se les pidió a cada uno, describiera a su 

compañero los defectos que lo caracterizaban, se les dieron 2 

minutos a cada uno y posteriormente se les diÓ la instrucción 

de describir a sus parejas sus propias virtudes que considera
ban tener. 

Para finalizar la sesión se llegaron a las conclusiones 
dadas por ellos mismos, en donde se marcó la importancia de 

conocerse para saber qué defectos atacar y buscar soluciones 

inmediatas a los problemas que llegasen a tener. 
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2a. sesión: Información Profesiográfica 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes las oportunida

des de estudio a nivel superior (licenciatura) que 

ofrece el I.P .N. dentro del área de la Ingeniería 

y las Ciencias Físico Matemáticas~ 

Se inició esta sesión con la descripción de cada escuela 
superior y se apoyó en un rotafolio don las carreras y objeti

vos de las mismas, esto es: 

-Escuela Superior de Física y Matemáticas (E.S.F.M) que impar

te la carrera de Licenciatura en Física y Matemáticas. 

-Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (E.S.I.A.) que 

imparte: 
a) Ingeniero Arquitecto 

:ol)) Ingeniero Civil 

c) Ingeniero Geofísico 

d) Ingeniero Geólogo 

e) Ingeniero Petrolero 

f) Ingeniero Top6grafo y Fotogrametrista 

-Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (E.S.I.M.E.) 

con: 

a) Ingeniero Electricista 

b) Ingeniero en Aeronáutica 

c) Ingeniero Mecánico 

d) Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 

-Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extracti

vas (E.S.I.Q.I.E.) con: 

a) Ingeniero Metalúrgico 

b) Ingeniero Químico Industrial 

c) Ingeniero Químico Petrolero 

-Escuela Superior de Ingeniería Textil (E.S.I.T.) con 

a) Ingeniero Textil 

b) Ingeniero Textil en acabados 

c) Ingeniero Textil en Tejidos de Punto 
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-Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Cien

cias Sociales y Administrativas (U.P.I.I.C.S.A.) con: 

a)Licenciatura en Ciencias de la Informática 

b) Ingeniero Industrial 

c) Ingeniero áe Transporte 

Cabe hacer mención que U.P.I.I.C.S.A. imparte tambien la 
carrera de Administración Industrial que los alumnos egresados 

de un C.E.C.y T. en el área de las Ciencias Físico Matemáticas 

no tiene derecho a ingresar debido a que no tienen estudios 

dentro del área de las Ciencias Sociales y Administrativas, 

a menos que las revaliden antes de solicitar ingresar a esta 

Última. 

-Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología(U.P.I.B.I) 

a) Ingeniero en Alimentos 

b) Ingeniero en Biotecnología 

c) Ingeniero Farmacéutico 

d) Ingeniero Ambiental 

e) Ingeniero Biomédico 

Se hizo hincapié en las escuelas de mayor demanda, tales 
~orno: E.S.I.M.E., E.S.I.A. Y U.P.I.I.C.S.A., haciendo notar 

que las otras escuelas no tan solicitadas, tambien forman pro

fesionales de calidad que son reconocidos por su preparación 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Ja. sesión: Proceso de elección de carrera. 

Objetivo: revisar la importancia que tiene la Toma de dec! 

siones desde un punto de vista sistematizado. 

Comenzó la sesión mencionando que a diario todos tomamos 

decisiones, muchas veces sin pensar y esto puede acarrear con

secuencias desagradables. Se analizaron algunos factores que 

puedan influir en la toma de decisión, para ello, se revisaron 
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los siguientes puntos enfocándolos en la elección de carrera: 

a) Identificar el problema {elegir una profesión) 

b) Analizar la situación (qué afecta· esa decisión) 

c) Buscar alternativas (búsqueda de información) 

d) Comparar alternativas (cuál es la mejor) 

e) Tomar la decisi6n (si, no,por quéJ 

f) Comprometerse (llevar a cRbo accionmespecÍficas) 

Finalmente se revisaron algunos ejemplos en la toma de 

decisiones de una carrera a nivel superior. 

Posterior a la realización de las tres sesiones con el 
grupo experimental de cada especialidad y tomando en cuenta la 

fecha de la primera aplicaci6n (4 y 5 de noviembre), se llev6 

a cabo la segunda aplicación con fecha 15 y 16 de febrero,1988. 

Esta segunda aplicación se efectuó de la misma manera 

que la primera, esto es, se solicitó permiso nuevamente a los 

profesores para que los alumnos de la muestra les fuera permi

tido acudir a la aplicación dos dfas, uno para la prueba de in 

tereses y otro para la de aptitudes. 

No hubo ningun problema en la aplicación a excepción que 

dos alumnos no acudieron a las aplicaciones, uno por encentra~ 

se enfermo y el otro había tenido un problema familiar, sin 

embargo a la siguiente semana, después de localizarlos nueva

mente, se les aplicaron las dos pruebas. 

Después de las aplicaciones, se procedió a revisar cada 

una para verificar que la sumatoria de cada columna fuera la 

correcta; posteriormente se fueron vaciando los datos y se prg_ 

cedió a realizar el análisis estadístico, no sin antes volver 

a revisar la información para evitar falsear algún dato. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS ESTADISTICO 



IV.1 MEDIDA DE TENIJENCIA CEW'RAL: MEDIA (X), EN LOO D!FERENI'ES 

GRUPOS. 

Para el análisis estadístico, se tomaron como base, los 

puntajes crudos obtenidos tanto del grupo experimental como del 

grupo control de las tres especialidades técnicas. Asimismo, 

se procedió a obtener los valores de la Media de cada grupo, 

los cuales se presentan a continuación: 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 

JNI'ERESES API'I'lUDES 
Grupo Grupo Grupo Grupo 

·eontrol Experimental Cal trol ExperiJrontal 

pretest postest pretest postest pretest postest pretest postest 

12.7 12.5 13.7 13.8 14.8 13.3 13.2 15 
E 2 12.1 12.4 12.5 12.7 13.5 13 13.9 14.4 

s 3 11.9 11.4 10.5 10.8 11.4 10.4 11 12.6 

e 4 13.7 14 13.5 15.1 13.7 9.8 10 12.5 

5 13.9 13. 7 16 17.4 12.5 11.9 13.8 15.6 
A 6 13.6 14.2 12.6 14.5 14.9 14.4 13.3 15.1 

L 7 15.7 16.1 17 17.4 14.8 14.2 14 16.1 

A 8 16.1 15.7 14 15.1 15.2 15.1 13.5 15.9 

9 18.8 19. 1 19 20 16.5 15.8 18 18.9 
S10 18.9 16.2 18.4 18.6 16.5 15.8 17. 7 18.8 

Tabla de valores de la ~a Tabla de valores de la Media 
en Intereses, para la espe-- en Aptitudes, ¡;ara la espe-
cialidad de Máquinas-Herra- cialidad de Máquiros-Herra-
mientas. mientas. 

Para la especialidad de Máquinas Herramientas, podemos 

ver que tanto en las aplicaciones de Intereses como de Aptitu

des, el grupo control mostró cierta variabilidad en el pretest 

(puntajes mayores o menores) en relación con el postest, prin

cipalmente en el área de las aptitudes; sin embargo, para el 

grupo experimental, sin excepción, hubo un incremento en el 
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puntaje promedio del postest en comparación con el pretest. 

ELECTRICIDAD 

INl'ffiIBES APTITUDES 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
Control Experimental Control Experimental 

pretest postest pretest postest pretest postest pretest postest 

1 13.8 13.3 11.5 14.1 14.1 13.6 14.5 14.7 
E 2 13.3 13.3 13.4 14.2 13.4 13.5 13.7 14.8 

s 3 12.5 12.3 12.1 13.1 10.5 11.2 11.1 12.9· 

c 4 15.6 15.2 13.8 16.1 10.2 11.8 9 12 

5 15.4 14.6 15.8 16.5 12.3 12.5 16.5 14.6 
A 6 15.3 15.5 15.2 16.8 13.9 14.2 14.9 15.6 

L 7 17.2 17.1 16.2 17.5 14.4 15.5 14.5 15.5 

A 8 16.5 17.1 15.6 17.6 14.6 15.3 14.6 15.9 

9 19.2 19.8 17.3 18.5 14.8 16.5 16.2 17.6 
510 18 18.3 18.2 18.7 15.3 16.3 16.1 16.8 

Tabla de valores de la Media Tabla de valores de la Media 
en Intereses, para la esf>" - en Aptitudes, para la espe -
cialidad de Electricidad. cialidad de Electricidad. 

Para estos puntajes correspondientes a la especialidad 

de Electricidad, observarnos que en el grupo control existió 

cierta variación en los puntajes tanto del pretest como del 

postest, en algunas escalas fue similar, en otras menor o mayor 

aunque siempre tendiendo a elevarse en el postest. 

Para el grupo experimental, vemos que en cada una de las 

escalas del postest, hubo un incremento en los puntajes en re

lación con el pretest, a excepción de la escala 5 en el área 

de aptitudes, pues ésta obtuvo un promedio en el pretest de 

16.5 y para el postest de 14.6, caso Único en este grupo. 
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CONSTRUCCION 

INTERESES AfTl'l'UDES 

Grupo Gtupo Grupo Grupo 
Control Exper irnental Control Experimental 

pretest postest pretest postest pretest postest pre test postest 

1 15 14.4 16.7 16. 7 17.1 16.1 17.9 18.3 
E 2 14.9 14.4 16.1 17.8 15.7 15.3 16.4 18.2 

s 3 15 15.1 15.8 16.5 13.3 13.3 14.6 15.9 

4 17.4 16. 7 17.6 18.4 12. 7 14 13.3 16.3 
e 

5 17.1 16.4 16.6 17 13.6 13.8 14.6 15.8 

A 6 16.2 15.6 16.4 18.1 15.7 15.2 16.1 18.4 

L 7 17.9 17.5 17.5 18.6 15.1 16.1 15.3 17.1 

8 17.4 17.7 16.5 17.1 16.1 17.1 16.5 17.4 
A 

9 18.4 18.5 17.2 18.6 14.8 16.3 14.9 17 

s 10 19.2 19 19.5 19.6 16.3 16.6 16.3 17 

Tabla de valores de la Media Tabla de valores de la Media 
en Intereses, para la espe. - en Aptitudes, para la espe -
cialidad de Construcción. cialidad de Construccioo. 

En estos puntajes promedio de los grupos que conforman 

esta especialidad en Construcción, vemos que el grupo Control 

tuvo una notable variabilidad en cada una de las escalas que 

conforman tanto el área de Intereses como de Aptitudes, en 

relación del pretest con el postest. 

Asimismo, observamos que el grupo Experimental obtuvo 

una Media (X) más elevada en el postest, en cada una de las es

calas que conforman ambas aplicaciones (claro está, en compa

ración con el pretest). 
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IV.2 CORRELACION ENTRE LAS ESCALAS DE INTERESES Y 

APTITUDES DE CADA GRUPO • 

Para correlacionar tanto el pretest como el postest en -

cada grupo de esta investigación, se utilizó la fórmula de la 
11 r de Spearman 11

, por ser una fórmula que suele ser-·utilizada

cuando los datos no son demasiados, además de ser más prácti

ca por su fórmula sintetizada en comparación con la fórmula -

de la 11 r de Pearson". Esta correlación nos dio los siguientes 

valores: 

N;46 * Niv. de Sign. 

**Correlaciones 

.05; .288, .Ol; .37~·· 

E s c A L A s 
l 2 3 4 5 6 7 9 10 

** .49 .36 .47 .79 .74 .S4 .40 .78 .60 .S4 

* .01 .os .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de INTERESES en el GRUPO CONTROL de la 
especialidad de MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 

En esta tabla se observa que de las diez escalas que co!!. 

forman el cuestionario de Intereses de Herrera y Montes, una 

escala (Ejecutivo-Persuasivo),no obtuvo una correlación alta,

las demas escalas obtuvieron una correlación estadísticamente 

alta y significativa. 

***Fuente: Robert K Young, Oonald J. Veldman, Valores de "r 11 

donde cae el .OS y el .01% de Significancia (tabla 

No. 4, de R. A. Fisher y F. Yates, Statiscal Tables 

far Biological, Agricultural and Medical Research. 
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N=46 * Niv. de Sig. .05~.288 .01= .372 

** Correlaciones. 

E s e A L A s 
l 2 3 4 5 7 B 9 10 .... • 22 .63 .39 .54 .70 .63 .65 .46 .87 .55 

.. - .01 .01 .01 .Ol .01 .01 .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de APTITUDES en el GRUPO CONTROL de -
MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 

Para este mismo grupo de Máquinas-Herramientas, pero -

ahora con el cuestionario de Aptitudes, vemos que solo la es

cala de Servicio Social, no tuvo una correlación significati

va. Observando por lo tanto que todas las demas escalas cent~ 

ron con una correlación alta y significativa, mostrando notabl~ 

mente la escala de aptitud mecánica, pues obtuvo una correlación 

de .87. 

N=21 * Niv. el? Sig •• 05= .526 .01= .413 

** Correlaciores 

l 2 

E 

4 

s c 
5 6 

A L A 

8 

s 
9 10 

**.76 .55 .so .43 .77 .36 .61 .80 .75 .73 

* .01 .01 .01 .05 .01 .01 .01 .Ol .01 

correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicacióo del 
cuestionario de INTERESES para el GRUPO EXPERIMENTAL 
de la especialidad de MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 

En este grupo experimental, el cual recibía un tratamiento 

entre la primera y la segunda aplicación del cuestionario de -

Intereses, vemos que solamente dos escalas (artes Plásticas --

y organización), no tuvieron cnrrdlción al ta; las demas, obtuvi

eron un aceptable correlato, destacando entre ellas, las escalas 
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de interés verbal e interés por el cálculo con un puntaje de 

.80 para ambas escalas. 

N=21 * Niv. de Sig. .05= .526 .01= 

** Correlaciones .. 

E s c A L A s 
1 2 5 6 7 8 9 10 

** .93 .85 .57 .76 • 7!! .72 .29 .58 .83 .74 
* .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del cuestiona
rio de APTITUDES para el GRUPO EXPERIMENTAL de la especialidad 
de MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 

En esta tabla, observamos que la unica escala que no tuvo 

una alta correlación fue la número siete {aptitud científica), 

las restantes presentaron una correlación estadísticamente 

alta, destacando la escala uno {aptitud para el Servicio Soci

al), con un correlato de .93. 

.413 

N=SO * Niv. de Sig •• OS= .273 y .01= .354 

** Correlaciones. 

E s c A L A s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

**.84 .79 .68 .82 .79 .67 .48 .73 .89 .58 

* .01 .01 .01 .01 .01 .01 • lll .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del cuestiona
rio de INTERESES en el GRUPO CONTROL de la especialidad de 
ELECTRICIDAD, 

En esta tabla observamos que 1.ás diez escalas que confo~ 
rran el cuestionario de Intereses de lt!rrera y Montes, obtuvie~ 

rn una alta correlación, 
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E 

1 2 

** .59 ,59 .20 .57 

* .01 .01 .01 

N~5o *Niv. de Sig •. 05=.273 y .01= .354 

**Correlaciones. 

s c A L A s 
5 6 7 8 9 10 

.50 .41 .24 .76 .48 .79 

.01 .01 .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de APTITUDES EN el GRUPO CONTROL de la 
especialidad de ELECTRICIDAD. 

En este grupo se presentó con una correlación baja las

escalas tres y siete (Verbal y Científica), por debajo del -

nivel de significancia del .os. Las demas escalas se expresa

ron dentro de un correlato estadísticamente significativo. 

1 2 3 

**.69 .84 .75 

* .01 .01 .01 

N=21 * Niv. de Sig •• 05= .413 y .01= .526 

** Correlaciones. 

E s c A L A s 
4 5 6 7 8 9 10 

.68 .49 .63 .81 .65 .94 .63 

.01 .05 .01 .Ol .01 .01 .01 

Cbrrelatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de INTERESES para el GRUPO EXPERIMENTAL 
de la especialidad de ELECTRICIDAD. 

En este grupo experimental de Electricidad, observamos -

que únicamente la escala cinco (Interes Musical), no tuvo una

correlación alta en comparación de las demas, inclusive la es

cala nueve (Interes Mecánico), presentó un correlato muy signi

ficativo de .94. 

N=21 * Niv. de Sig •• 05= .413 y .01= .526 

** Correlaciones. 
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E s c A L A s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

** .26 .45 .45 .55 .51 .74 .37 .56 .71 .72 

.os .os .01 .05 .01 .01 .01 .01 

O:>rrelatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de APTITUDES para el CRUPO EXPERIMENTAL 
de la especialidad de ELECTRICIDAD, 

En este grupo experimental "" presentó una correlación 

no significativa en las escalas mo y siete (Servicio Social y 

Científico), y una correlación t:aja 61 las escalas dos, tres y -

cinco «Ejecutivo-Persuasivo, Verbal y Musical), solo las esca

las cuatro, seis, ocho, nueve y diez, se mantuvieron con un co

rrelato significativo. 

1 2 

**.23 .70 .88 

* .01 .01 

N=43 *Niv. de Sig •• 05= .296 y .01= .382 

.... Correlaciones. 

E s c A L A s 
4 5 6 7 8 9 10 

.62 .68 .52 .26 .61 .57 .75 

.01 .01 .01 .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
01estionario de INTERESES en el GRUPO CONTROL de la 
especialidad de CONSTRUCCION. 

Para las escalas uno y siete ll'J se obtuvo una correlación 

significativa (Servicio Social y Científico), en todas las de

nas escalas su correlación fue alta, destacando la escala tres

(Verbal), con una correlación de .88. 

N=43 *Niv. de Sig •• OS= .296 y .01= .382 

**Correlaciones. 
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E s e A L A s 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 

** .66 .S8 .69 .38 .48 .39 .58 .60 .31 .59 

* .01 .01 .01 .os .01 .Ol .01 .Ol .os .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de APTITUDES en el GRUPO CONTROL de la 
especialidad de C.ONSTRUCCION. 

En este grupo encontramos que las escalas cuatro y nueve 

(Artistico Plastico y Mecánico), un correlato bajo·en compara
ción de las demas escalas. 

N=l9 

E s 
l 2 3 4 5 

**.82 .77 .84 .67 .63 

.01 .01 .01 .01 .01 

* Niv. de Sig, .05= .433 y .01= .549 

** Correlaciones. 

e A L A s 
6 7 8 9 10 

.64 .83 .81 .88 .41 

.01 .01 .01 .01 

Correlatos obtenidos de la la. y 2a. aplicación del 
cuestionario de INTERESES en el GRUPO EXPERIMENTAL 
de la especialidad de c0Nsrnucc10N. 

Para este grupo la escala diez (Aire Libre), no obtuvo -

una correlación significativa. Todas las demas escalas mostra

ron un correlato estadísticamente significativo. 

1 2 3 4 

** .59 .54 .73 .58 

* .01 .os .01 .Ol 

N=19 • Niv. de Sig •• 05= .433 y .01= .549 

** Correl3ciones. 

E s e A L A s 
5 6 7 8 9 10 

.62 .57 .71 .67 .49 .76 

.01 .01 .Dl 01 .os .Ol 

O::ttelatx:s obtenidos de la la. y :?a, aµicación del cuestionario de 
l>PTITUDES en el GRUPO EXPERIMENTALde lá especialidad de 
CCM>TRUCC ION. 
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IV.3 NORMAS EN RANGOS PERCENTILARES PARA EL C.E.C.y T. 

"LAZARO CAROENAS" OEL I. P. N. 

Al llevar a cabo las aplicaciones de los inst_rumentos de 
Intereses y de Aptitudes del profesor Herrera y Montes, se de
cidió que dichas aplicaciones podr!an ser utilizadas para obte

ner las Normas Locales de este Plantel. 

Así, se llevó a cabo la obtención de los rangos percenti

lares que son: 

RANGO I Percentíl 99 Superior o Eficiente 

RANGO II Percentil 75 Superior al término medio 

RANGO III Percentil so Término Medio 

RANGO IV Percentil 25 Inferior al termino medio 

RANGO V Percentil o.s Inferior o Deficiente 

A continuación se presentarán las tablas de las normas 

locales de este e.E.e.y T., tanto para Intereses como Aptitu

des. 
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NORMAS EN RANGOS PERCENTILARES PARA EL CUESTIONARIO 
DE APTITUDES DE LUIS HERRERA Y MONTES, EXCLUSIVO 

PARA EL C.E.C.y T. 11 LAZARO CARDENAS 11 DEL I.P.N. 

TABLA DE CONVERSION DE PUNTAJE CRUDO A RANGO PERCENTILAR 

P.C. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P.C. 

24 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 24 

23 99 98 99 99 99 99 99 96 96 97 23 

22 97 96 96 99 96 96 96 94 96 94 22 

21 93 97 96 99 95 97 97 91 91 89 21 
20 69 95 95 96 93 93 94 66 67 61 20 

19 83 91 93 97 89 87 69 61 81 74 19 

18 75 64 91 95 65 80 82 74 71 66 18 

17 66 75 86 93 82 71 73 66 61 56 17 

16 55 66 83 88 75 61 64 58 51 46 16 

15 44 56 80 80 66 53 53 49 39 34 15 

14 33 46 73 71 57 42 40 40 30 25 14 

13 24 38 63 62 48 28 30 32 22 19 13 

12 17 28 53 55 41 19 22 23 17 13 12 

11 12 18 43 49 33 14 15 15 13 9 11 

10 9 10 34 42 24 9 10 11 10 7 10 

- 9 5 5 26 34 17 5 5 7 7 4 9 

8 3 3 19 25 11 3 2 4 5 2 8 

7 2 13 17 8 2 l 3 3 1 7 

6 2 9 : 11 4 o 2 l 6 

5 1 5 6 2 o 1 1 5 

4 o 3 o .Q o o 4 

3 l o 2 o o o o o 3 

2 l o 1 l o o o o o o 2 

1 o o o o o o o o o o 1 

"'"' 
..,,,,, < ....... 3:> o n n 3: 3: t:I 

º"' "''"' "' .... ,., c::n "" H > "' >"1 
º"" """' "" >"i U>"i C> "' t"' n zen 
H< "'º "' "'"' HH > z n > C::"i 
>H c::c:: > "i en n< z "i e:: z ... ,., 
t"'O >"i t"' H >H H H t"' H .... ,,, 

H en H n t"'t:I N .,, o n N 
o H< > ,,, ... > H o > 

<O "' "'"' n n 
01 "' H o 

en o 
z 
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NORMAS EN RANGOS PERCENTILARES PARA EL CUESTIONARIO 
DE INTERESES DE LUIS HERRERA Y MONTES, EXCLUSIVO 
PARA EL e.E.e.y T. "LAZARO CARDENAS" DEL I.P.N. 

TABLA DE CONVERSION DE PUNTAJE CRUDO A RANGO PERCENTILAR 

P.C • ....! ...l. ..1 -2. ..2. __§. ...l. ....!!. .....2. lQ. P.C. 

24 99 99 99 98 99 99 99 99 96 . 96 24 

23 99 98 97 97 96 99 97 97 88 89 23 

22 98 95 96 96 93 98 92 93 79 80 22 

21 96 93 94 93 88 96 86 88 70 72 21 

20 94 91 91 86 85 93 80 81 61 64 20 

19 90 89 89 76 80 87 71 73 51 55 19 

18 84 85 86 66 73 80 61 64 40 45 16 

17 77 79 82 62 63 71 50 53 30 35 17 

16 68 73 75 54 52 59 37 43 22 26 16 

15 56 66 68 44 41 45 26 34 17 18 15 

14 45 56 60 35 32 34 17 25 13 13 14 

13 35 44 50 28 25 26 12 18 9 8 13 

12 28 33 40 21 19 19 7 13 7 5 12 

11 22 25 31 15 12 14 5 10 5 3 11 

10 17 19 24 11 8 9 3 7 3 2 10 

9 12 15 19 8 .5 5 :2 5 2 1 9 

8 8 11 13 6 3 4 2 3 1 6 

7 5 7 9 4 2 2 3 o o 7 

6 3 4 7 ~ 2 2 '2 o o 6 

5 2 3 5 2 1 2 o o o 5 

4 l 2 3 1 o 1 o o o 4 

3 o 1 2 1 o o o o o 3 

2 o 1 o o o o o o o 2 

o o o o o o o o o o 1 

encn 'ti"' < 'ti> X> o C"l C"l X >" 

º"' "'t.. "' '"'"' c::n "' H > "' .... 
C"l"' "'"' "' >'"'1 en..,¡ '"' "' C"' n "' ..... ., CllC"l "' "'"' ......... > "' n > "' >H c::c:: > '"'1C/l C"l< "" 

..,¡ e:: "' t:"'n >'"'1 t:"' .... >H .... ..... C"' .... C"' 
H en,... C"l t:"'., N ..., o n .... 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Después de realizar el análisiS estadístico, observamos 

que existieron algunos puntos de gran importancia para esta in

vestigación, estos resultados que a continuación se exponen,se 

presentarán por especialidad y por grupo para una comprensión 

mas ágil. 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Grupo control: para este grupo observamos que la variabilidad 

en las puntuaciones obtenidas tanto del pretest como del pos-

test en el cuestionario de Intereses, fueron tales que solamen

te resultaron con una correlación aceptable, seis escalas de 

las diez que conforman este instrumento. Asimismo, para el 

cuestionario de Aptitudes, vemos que fue la misma situación 

con este grupo, a diferencia que en este Último instrumento, 

fueron siete escalas las que estadísticamente tuvieron correl~ 

ciÓn. 

Con estos resultados podemos decir, que los jovenes que 

conforman este grupo, se encuentran con diferencias entre sus 

intereses y sus aptitudes, pues las escalas que tuvieron una 

correlación buena para ambos instrumentos fueron: Escala 4 (a

rtes plásticas), escala 5 (musical), escala 6 (organización), 

escala 9 (mecánico) y la escala 10 que para el cuestionario de 

Intereses es actividades al aire libre y en aptitudes, destreza 

manual. Para esta especialidad de Máquinas Herramientas, es 

indispensable tanto el interés como la aptitud mecánica para un 

mejor desempeño profesional, asimismo, la escala 10 de aptitu

des (destreza manual) también tiene mucho peso dentro del desa

rrollo de esta profesión, dado que en esta espflcialidad, se re

quiere del manejo de maquinaria, construcción y mantenimiento 

de la misma, así como de la creatividad en la elaboración y di

seño de herramientas. Este ~ltimo punto puede verse apoyado 

con la escala 4 (artes plásticas) y la escala 6 (organización). 
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AÚn de haber sido aceptable su correlación de la escala 9 (me

cánico), las escalas faltantes y de gran apoyo en esta especia

lidad, serían las escalas 7 (científico) y la escala 8 (cálcu

lo), las cuales.desgraciadamente no tuvieron correlación para 

este estudio en el grupo control de Máquinas Her.r;1mientas. 

Grupo Experimental : en este grupo encontramos que para el 

cuestionario de Intereses, fueron aceptadas 8 esdalas con corr~ 

lación en esta investigacion. Asimismo, vemos que para el cue~ 

tionario de Aptitudes, se aceptaron 9 escalas. Lo anterior nos 

hace referirnos a que con este grupo, al cual se aplicó trata

miento, hubo un aumento en las puntuaciones de la 2a. aplica-

ciÓn con respecto a la primera para ambos instrumentos en cada 

una de las escalas que lo conforman, 

Las escalas que coinciden por su correlación en ambos in~ 

trumentos son: escala 1 (servicio social), escala 2 (ejecutivo

persuasivo), la 3 (verbal), la 5 (musical), la 8 (calculo), la 

9 (mecánico) y la 10 que para Intereses es actividades al aire 

libre y en Aptitudes es ?estreza ma~ual. Con este grupo ex-

perirnental de Máquinas Herramientas, vemos que las escalas que 

más apoyo brindan en esta especialidad, son la escala 8 (cálcu

lo) y la escala 9 (mecánico), además de haber sido las que mas 

alto promedio obtuvieron de todas las escalas en ambos instru-

mentos. Las escalas restantes como son servicio social, ver -

bal, actividades al aire libre y destreza manual, son el compl~ 

mento que refuerza el desarrollo Óptimo dentro de esta especia

lidad. Finalmente, con estos resultados podemos ver que el tr~ 

tamiento aplicado a este grupo, fue efectivo, pues aumentaron 

las puntuaciones (como anteriormente se describe) y en compara

cion con el grupo control de esta misma especialidad de Máqui-

nas Herramientas, estuvieron estadísticamente correlacionadas 

más escalas, a pesar de haber variado el promedio en cada esca

la del pretest en relación con el postest. 
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TECNICO EN ELECTRICIDAD 

Grupo Control: en este g.rupo encontramos que para el cuestiona

rio de Intereses se aceptaron 9 escalas con correlación y para 

el instrumento de Aptitudes, encontramos solamente 6 escalas, 

estos resultados nos hablan de la variabilidad en los puntajes 

tanto del pretest como del postest en ambos cuestionarios; tam

bien nos indican que tuvo más,correlació'n el instrumento de in

tereses. En este grupo control de electricidad, vemos que las 

escalas que coincidieron por su correlación tanto para intere
ses como para aptitudes, fueron: escala 1 (servicio social),es-

cala 2 (ejecutivo-persuasivo), la 4 (artes plásticas), la esca

la 5 (musical), la 8 (cálculo) y la escala 10 que para intere--

ses es actividades al aire libre y para aptitudes destreza ma -

nual. Estas escalas nos muestran que los estudiantes que con-

forman este grupo se mostraron interesados y aptos para las 

cuestiones del cálculo, la cual se caracteriza por el manejo e-

ficiente de las operaciones numéricas¡ asimismo, vemos que ob-

tuvieron un puntaje elevado en la escala 10 de aptitudes (des-

treza manual) que se refiere a la habilidad en el uso de las 

manos y dedos y la ejecución de movimientos coordinados y pre

cisos. Las escalas de servicio social (1) y la de ejecutivo peE 
suasivo (2), nos muestran el apoyo que tendrá el joven en el d~ 

sarrollo de esta profesión en lo que se refiere a sus relacio

nes interpersonales. Tambien la escala de artes plásticas pu~ 
de apoyar su desarrollo profesional, principalmente en el as

pecto de la creatividad. 

Grupo Experimental: en este grupo observamos que para el instrQ 

mento de Intereses encontramos correlación en 9 escalas y para 
el de Aptitudes solamente 6. Las escalas que conincidieron pa-
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ra ambos instrumentos, fueron: artes plásticas (4), Organiza

ción (6), cálculo (B}, mecánico (9) y actividades al aire libre 

(intereses) y destreza manual {aptitudes), estas dos Últimas 

escalas son la número 10 en ambos instrumentos. 

La especialidad de Electricidad, se caracteriza por pre

parar a los estudiantes, como su nombre lo dice, en cuestiones 

de electricidad, esto es, reparación de aparatos-eléctricos, 

instalaciones eléctricas en casas u oficinas, disefio, elabora

ción y funcionamiento de motores, así como el mantenimiento de 

los mismos; comparando estas características con las escalas a

rriba mencionadas para este grupo, vemos que realmente se cum-

plen los objetivos de esta profesión a nivel técnico, pues los 

integrantes de este grupo, obtuvieron las calificaciones más al 

tas en las escalas de cálculo, mecánico, destreza manual y actl 

vidades al aire libre, tanto en intereses como en aptitudes. 

Las escalas restantes, vienen a complementar y apoyar el desa-
rrollo de esta profesión. Finalmente podemos observar que para 

este grupo, el tratamiento aplicado entre el pretest y el pos-

test hizo, que en cada una de las escalas tanto en Intereses C.Q 

mo en Aptitudes, se elevaran los pu~tajes promedio en la segun

da aplicación. 

TECNICO EN CONSTRUCCION 

Grupo Control: para este grupo, podemos observar que los punta

jes obtenidos tanto para el pretest como el postest en los ins

trumentos de Intereses y de Aptitudes, fue lo suficientemente 

variable como para que en el cuestionario de Intereses encontr~ 

ramos correlación en B escalas y para el de aptitudes solamente 

6 escalas. 

Las escalas que en ambos instrumentos tuvieron correla-

cion y.que coincidieron en la misma, fueron, ejecutivo persuasi

vo (2), verbal (3), calculo (3) y la escala 10 que para Intere

ses es activid1'.r'l.P.s al aire libre y en Aptitudes es destreza 
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manual. De estas escalas podemos decir que vienen a apoyar el 

desarrollo profesional de los estudiantes de esta especialidad 

de construcción, sin embargo, las qu~ más irnportncia tienen pa

ra la misma, es la escala B (cálculo), pues se requiere tanto 

del interés como de la aptitud en el manejo eficiente de las o

peraciones numéricas, pues esta profesión basa su capacidad pr~ 

cisamente en el cálculo de espacios y materiales en la constru~ 

cion y remodelaci6n de edificios, asimismo, se necesita de la 

facilidad para organizar, supervisar y dirigir a otras personas, 

esto Último lo vemos apoyado en la escala 2 (ejecutivo-persua

sivo). 

Aún de haber sido aceptadas las escalas antes mencionadas 

para este grupo de Construcción, vemos que realmente ex±Stieron 

diferencias entre los intereses y las aptitudes de los estudian 

tes que conforman el grupo control, es decir, a ellos les in-

teresan mas aspectos diversos (artes plásticas, música, organi

zación, el área mecánica), pero no creen tener la aptitud sufi

ciente para desarrollar y llevar a la práctica dichas activida

des. Asimismo, vemos que ellos mismos consideran sentirse ap

tos para proporcionar ayuda a otras personas y para captar la 

razón de ser de los fenómenos, comprender las causas que lo 

provocan y los principios que los explican, sin embargo, lo an

terior no les interesa realizarlo. 

Grupo Expserimental: es este grupo experimental de Construc-

ciÓn, encontramos que fue tal la correlación de estas escalas, 

que fueron aceptadas 9 de las 10 que conforman el instrumento 

de intereses y tambien fueron aceptadas 9 escalas del cuestio

nario de Aptitudes. Las escalas que coincidieron son: 

servicio social (1), ejecutivo persuasivo (2), verbal (3), ar

tes plásticas (4), musical (5), organización (6), científico 

(7) y cálculo (8). En este grupo experimental el cual recibió 

un tratamiento entre el pretest y el postest, se elevaron las 

puntuaciones en su segunda aplicación para ambos instrumentos 
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y en cada una de las escalas que lo conforman. Con estos re

sultados, podemos decir, que los estudiantes de este grupo, se 
les pronostica un Óptimo desarrollo profesional, pues demues-
tran por medio de estos instrumentos tener la capacidad y el 
interés necesarios para llevar a cabo con éxito su desarrollo 
profesional, pues les interesa y creen tener aptitud en com-
prender y apoyar a las personas que lo requieran, tienen la fa
cilidad para organizar y dirigir a otras personas, manejan con 
propiedad la comunicación verbal y escrita, tienen el gusto y 

la facilidad para ordenar y sistematizar los datos, tienen·1nt~ 
res y facilidad para la investigación y el manejo rápido y efi
ciente de las operaciones numéricas. Finalmente, podemos decir 
que este grupo experimental, les hace falta solamente,llevar a 
cabo dichas actividades con empeño y constancia para obtener el 
éxito deseado. 
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CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación, se desprenden las si

guientes conclusiones: 

Se logró el objetivo de esta investigación al conocer 

cuál es la relación entre los Intereses y las Aptitudes en los 

estudiantes del C.E.C.y T."Lázaro Cá:rdenas" del I.P.N., obser
vamos que los jÓvenes que conforman el grupo control en cada 

una de las especialidades, no tuvieron una relación significat! 

va entre sus intereses y sus aptitudes, y solamente lograron 

coincidir en estas por las escalas que apoyan su formación den

tro de cada especialidad, esto es, los estudiantes de la espe

cialidad de Máquinas Herramientas coincidieron en la escala 9 

que mide tanto el interés como la aptitud mecánica¡ los jóvenes 

de la especialidad de Electricidad, coincidieron especialmente 

en la escala 8 que mide el aspecto del cálculo (operaciones n~ 

méricas) tan requerido en su especialidad, y finalmente los es

tudiantes de la especialidad de Construcción, coincidieron tam

bien con la escala 8 (cálculo). Asimismo encontramos que en e~ 

da una de las especialidades de estos grupos control, las otras 

escalas que coincidieron fueron la de artes plásticas (4) y la 

escala 5 (musical), esto puede deberse precisamente por la edad 

en la que atraviesan los jóvenes, los cuales tienen mucha afin! 
dad por la música y por aquello que pueda expresar la armonía 

en las formas y colores, es decir, la sensibilidad que los ca-
racteriza y la creatividad. 

Con respecto a los grupos experimental, encontramos que 
si existe una relación significativa entre los intereses y las 

aptitudes al observar mayor correlación en cada una de las ese~ 
las que conforman estos instrumentos, amén de haber variado el 

promedio entre el pretest y el postest, es decir, que ha pesar 

de haber aumentado el puntaje del postest en comparación con el 

pretest, aún así, existieron más escalas con correlación que en 

los grupos control. Asimismo, vemos que al igual que los gr~ 
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pos control, las escalas de más puntuación, fueron aquellas que 

son apoyadas por la especialidad en que se encuentra inscrito 

el estudiante; las escalas restantes, vienen a apoyar el desa-

rrollo profesional del joven; asi tambien podemos decir, que 

la escuela viene a ser un factor de gran influencia en la def i

nicion de los intereses y las aptitudes, pues en.él caso del 

C.E.C.y T. "Lázaro cárdenas", los jóvenes en el momento de su 

inscripción a este Centro de Estudios, nadie les ~ice para que 

son aptos, solamente llenan un formato en donde ellos mismos 

escogen la especialidad que les gustaria estudiar, pero muchas 

veces sin conocer realmente los objetivos de cada carrera, sus 
planes y programas de estudios, sus prácticas, etc., y toman la 

decisión muy arbitrariamente, de ah! la decersiÓn tan alta que 

existe en el paso del 1o. al 2o. año de estudios. Sin embargo, 

están también los jóvenes que se inscriben a este Plantel, solo 

como medio para lograr sus estudios de bachillerato y no para ~ 

jercer su profesión a nivel técnico. Estos alumnos, tambien se 

encontraron tanto en los grupos control como experimental y aún 

así vemos que están más definidos tanto sus intereses como sus 

aptitudes los jóvenes que conformaron los grupos experimental, 

de ahí que lleguemos a la conclusión de que es necesario e in-

dispensable apoyar al joven dentro de este proceso de elección 
d~ carrera en cada uno de los aspectos que puedan influir en su 

decisión. Asimismo, la herramienta más importante y objetiva 

para un orientador, vienen siendo los instrumentos de medición 

pues con este trabajo se demuestra la objetividad de tales ins
trumentos y la forma mas precisa (hasta ahora) de medir estas 

variables. Tambien podemos decir que se aportó una investiga

ción más con los instrumentos del profesor Luis Herrera y Monte~ 

~ste viene siendo el 3er. estudio que se realiza con el instru

mento de Intereses y el primero con el de Aptitudes; se logró 

obtener más información al respecto de la elaboración de los 

mismos. 

Finalmente vemos que el trabajo que realiza el Orientador 

en un Centro de Estudios es tan importante, pues son las perso-
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nas más idóneas para interpretar este tipo de instrumentos 

así como llevar acciones específicas que les permitan brindar 

todo su apoyo al joven estudiante desde el momento en que in

gresa al Plantel. Esa importancia que tiene el Orientador en 

cada centro escolar, lo demuestra esta investigación con los 

resultados obtenidos en los 3 grupos experimentales de este 

trabajo, pues recordemos que a ellos se les aplicó un tratamie~ 

to (pláticas) después del pretest e incrementaron todos sus 

puntuaciones para el postest sin excepción. 
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SUGERENCIAS 

Al finalizar este trabajo de investigación, nos dimos 

cuenta que, para poder orientar al joven más adecuadamente den

tro de su elección profesional, se requiere: 

-Hacer un seguimiento de su situación escolar desde el momento 
en que ingresa al Plantel. 

-Llevar a cabo la aplicación de instrumentos de medición que a
barquen las áreas de Intereses y Aptitudes principalmente, pa

ra ver como éstas se vienen dando a la par con el desarrollo 

del estudiante y adecuar, modificar o reforzar las teorías que 

se sustentan en estas áreas. 

-Asimismo, es necesario obtener en cada uno de los Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos que conforman al I.P.N., 

las normas para la calificación de dichos instrumentos y ver 

el peso que tienen las carreras técnicas dentro de las mismas. 

-Realizar investigaciones longitudinales con los estudiantes 
que ingresan al 1er. año para poder reforzar el trabajo del 

Orientador por un lado, y por el otro, promover y difundir los 

logros obtenidos a toda la comunidad del Plantel, as! como a 

la Institucidn para que conjuntamente se apoye al estudiante 

en cada una de las áreas que lo conforman y lo necesiten prin

cipalmente. 
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A N E X o s 



A N E X O 

PERFILES DE LOS INSTRUMENTOS 



PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 26 del grupo control de la especialidad de Máqui
nas Herramientas. 

Rango 
Pereentilar 

100- -100 
95- ~. -95 

' -90 90- + • •• -85 
85- : ".-so 
80--~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~75 
75 • 70 
70- : :65 
65- ~ -6.0 
60- ,\ : -55 
55- , \ • 50 
50 ' 
4 5- : \ : / \ -45 
40- '" I ¡+• ... ••• 1' 1 \ -40 
35- /r,\ / I \ \ +/ \ -35 
30- • 1 '• I ' \ \ f \ -30 

• "'/ \'ir , ,. ' • ' \ 25 25 ... ... -r''\~" · r •' \ ~,/, 
20- •• ,! '~ ¡ I \~ ~· ' ' >{ \ -20 
15- ,, \" / ,' ~ • i...... -15 
io- .~~ \:v"/ \~ J -10 
5-- ",' ~; 5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intereses 22 25 35 2 59 17 25 51 18 

--------
Aptitudes 9 28 9 42 4 42 40 81 96 81 ................... 

Esta persona c:btuvo una alta correlación entre sus intereses y sus aptitu

des, en el correlato de estas dos variables alcanzó una 'P = • 88, es de

cir, que todas las cosas que le interesa realizar, considera sentirse apto, 

por lo tanto, en todo lo que realice, tendrá una alta probabilidad de 
éxito. 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 28 del grupo control de la especialidad de Máquinas 
Herramientas. 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- -95 
90- -90 
85- -85 
80- -80 
75~~~~~~~~~~~~~~~~~~~75 

70- -70 
65- -65 
60- -60 
55- -55 
50 50 
45- -45 
40- -40 
35- -35 
30- -30 
~~~~~~~-.,,---~~~~~~~~~~~~25 

~~- ;/ ·• /P~, -20 
15- •" ª\ ª'" ,4' "\. -15 
10- - " .. • ... ~ , JI,,.. .. ..... """' -10 
5- .,..,. lt •• • .... ~. " ..¡ --:... - 5 o i":c 1 --,y"'""'!:"'7" - --f----'!f .. -- t ...... ,.. ~....... o 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escalas 

Intereses 3 3 3 2 5 25 7 13 
--------
Aptitudes 3 o 5 25 2 14 23 3 
... +1'"++-t. 

Este alumno, obtuvo una correlación inferior entre sus intereses y sus ap
titudes, es decir, obtuvo una correlación lj> = .46, indicando esto, que 
tiene aptitudes bajas pero el interés es casi nulo, por lo tanto, se rero
mienda mayor capacitaci6n en esas actividades y nrucha motivación. 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 6 del grupo experimental de la especialidad de Má
quinas Herrilll\l.entas. 

Rango 
Percentilar 

100- ; ....... -100 
95- • -95 
90- : -90 
85- , -85 
80- ,. __ ........ \ ./. ,• -80 
75~~--,f--~--'~,~~~-.~~~~~~~~.'-,:4-~~75 

70- I \ ,/ \ ,. ,' \ -70 
65- / :.._ • ..._ \ / \ 1 t \ -65 
60- I f ................ \,, \ 1' ,",' \ -60 

I + '• / ', 55 55- ,' + ' \ ',' 1 -
50 , I ' 50 
45-

1
/ ! '• / :'/ \ -45 

40- ' '• 1 I , 1 -40 
35- .1 / \ \ ,' : \ -35 
30- 1 ' 1 / ,' 1 -30 
25 25 
20-

1
, \\ I ' \ -20 ~ I ~Ir¡• 

15- ,1 ,.... 1 -15 
10- ~ \ -10 

5- ~ - 5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escalas 

Intereses 35 89 82 62 73 9 61 43 79 5 

Aptitudes 12 66 63 62 41 14 22 49 99 99 

Esta persona obtuvo una baja correlación entre sus intereses y sus .. aptitE_ 

des 1 alcanzó un correlato en estas variables de 'I' = • 38, esto quiere 

decir, que hay áreas que le gustaría realizar pero no se siente apto pa

ra llevarlas a cato, y en lo que se considera apto, no le interesa ha

cerlo. 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 19 del grupo experimental de la especialidad de Má
quinas Herramientas. 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- -95 
90- ••• -90 
85- ••• ~ -85 
80- • ! -80 
75~~~~~~~~~~~~~~~~~-f-~¡--75 

70- : / -70 
65- 1 ! -65 
60- • , -60 
55- ~ / -55 
50 , 50 
45- ¡ / -45 
40- / / -40 
35- ' / -35 
30- ,,o+++"" ,' -30 
25 25 
20- " .~'.( ;' / ........ _.,/ -20 
15- ..... ~,, ........... ,' ,,• '•---- -15 - .... ~' 10- .............. ",,' -10 
5- :;""".r ...... ____ , - 5 
o-..:::..__..~--~-----+---<>--->-·~---~--~----o 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escalas 

lnte·reses 5 7 5 21 12 26 17 18 40 18 _____ .. __ 

Aptitudes 3 10 9 25 11 19 30 32 81 89 
.............. +~ 

Esta persooa obtuvo una alta oorrelaciÓn entre sus intereses y sus aptitu

des, alcanzd llll correlato 'i> = .91, indicando que en todo lo que él se 

siente apto para realizar, le interesa hacerlo y lo haría = un:t alta P1!! 
babilidad de éxito 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 8 del grupo control de la especialidad de Electri
cidad. 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- -95 
90- -90 
85- Jtx,,."•.,...,.,.. -85 
80- ,,· " -80 
75~~~~~~~~~~~..:;..~~~~---~~~~~-75 

70- t ···'···~---~, -70 
65- : / \ 1 -65 
60- 1 / • 1 -60 
55- ......... ~ ....... .,..,,.,..,. .,. / '\ \ -55 
50 ~ ' ' 50 
45- / ............... \ : ;' ~ ' ~...--4s 
40- ,/ .,'.'\ + r ~-·~ -40 
35- ,' ... ~ ...... ~ ., / \ -35 
30- ./ ~ • : ,' \ -30 
25 ' 25 
20- \ •', 1 1, -20 

ll' • ' I 
15- \f·''../ \-15 
10- •• \-10 
5- -.¡ 1- 5 
o----_..,._ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ese olas 

Intereses 28 44 40 28 12 45 ?l 73 70 5 
---------
Aptitudes 55 56 53 6 75 87 82 66 39 46 
...... + ........... 

Este alumno tuvo llUlY poca cor.relaciCÍn entre sus intereses y sus aptitudes, 

es decir, que algunas cosas que le iriteresa realizar, no se siente con la 

capacidad para hacerlas, por lo tanto, tiene ¡:oca probabilidad de ~to. 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 10 del grupo control de la especialidad de Electri
cidad. 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- ; -95 
90- / -90 
85- • ;.· 1 -85 
80- " ,/". : \ : -60 
75 1 

' 75 
70- ... ~ : 1 \ -70 
65- ·' \ ~ • ,' • -65 

~~= \ \ i : =~~ • • .... +........... 50 50~~-..!,',--~t,...-~~~~~~~-,.,:...:.__.;.--,,or=-',,_,..v:-~~--:-~~~-_45 

445- 1 ~ .'' /' \ 1 -40 
O- \ t l f/' \ / -35 

~ü: \ \ •. ·• / \ ,' -3205 
25,~~~~~·~,--~~--;;~''--~-t'--~~~--',,~,,~·~~~~~ 
20- 1 -1 •• / 1 , -20 
1s- \\ , .. I \l -1s 
10- \\ .. :~,·............. / -10 
5- ~~... '" - 5 
01__,~--~--~t----o~-...~--~--~+---.~--u 

2 3 4. 5 6 7 8 9 10 

Escalas 

Intereses 84 44 7 15 5 34 50 13 40 96 

Aptitudes 66 84 9 17 33 53 53 49 87 66 
....... ?-t++ 

Esta persrna obtuvo una alta correlación entre sus intereses y sus aptitu

des, puesto que obtuvo un correlato de lfl= .84, indicando esto que, todo 

lo que le gusta hacer, le interesa realizarlo, ¡:X>r lo tanto, se considera 

que tendrá rucho éxito en las actividadess que desarrolle. 
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PERFIL DIAGNOSTICO DE INTERESES Y APTITUDES 

sujeto No. 2 del grupo experimental de la especialidad de Eles 
tricidad. 

Rnngo 
Percentilnr 

100- -100 
95- ... ~ -95 
90- r T -90 
65- ,......... )Í 1 f· -85 
80- ¡. "'·" ~ \ -80 
75~------~~---------~-r-~------~-,,----~~-f--\-----~75 

70- f • f \ -70 
65- f , -65 
60- ¡. f ~ f \ -60 
5505- f ' L ~ f \ -5505 

.. , ~ : f1''·,'· 
45- f ~ f , -45 

~~= f ~ : \ t,/ '•,,. :i~ 
30- f.-·\ ~ f ¡·------~ --· ' ¡/ -30 
25 ···-- ... -( ,, ~ ~ , ~-==- • r 25 
20- f \ 111- ,' \, \ J -20 
15 ' • ' ''l.,[ -15 
10: f \/ "'r -10 

5- '--+-. f 11-. - 5 o ·~ o 
--:+---"~~-+-~-+~~+-~-+-~~---~--~....-.~~-----

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
Escalas 

Intereses 28 25 31 11 32 26 26 10 51 35 

Aptitudes 5 63 17 89 80 94 2 87 46 

Esta persooa cbtuvo una alta cx:>rrelaciÓn entre sus intereses y sus aptitu

des, es decir, tuvo un cx:>rrelato ljl = .BS, esto indica que todo lo que le 

gusta hacer, le interesa realizarlo y lo harÍa cx:>n una alta probabilidad 

de éxito. 
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PrnFIL DIAGNOSTiaJ DE .INI'ERESES 'i APl'ITUDES 

Sujeto No. 8 del grupo experirrental de la especialidad de Electricidad. 

Rango 

Percentilar 
100- -100 
95- -95 
90- l\ -90 
85- / 1 -85 

;~--~~~~~~~~~-:.~-1_'~-·4·~~~~~~~~~~,._·,.,,,..,~~~-;g 
~t / \ / \ =~~ 
60- / \ ,,,. 4 -60 
55- •• .,.,,,,·,\ l \ /,' " -55 
50 I I 50 
45- _,' "';., \, I \ ,/ f -45 
40- ~"'t:>: ~- ...... l.... : -40 
35- \ ,' 1/ -.. _ f. -35 
~~- \ ,' ,_ : -~~ 
20- \ ,,~ ........... t -20 
15- ...... -15 
10- -10 
5- - 5 
o___, o 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Escalas 

Intere'ses 45 56 40 76 93 34 50 64 79 64 --------
Aptitudes 55 46 43 17 24 42 40 23 22 66 
++•+ ... +++ 

Esta perscna ootuvo una baja oorrelación entre sus intereses .Y sus apti tu-

aes, puesto que obttNO un correlato tp = • 19, irrlicando que le interesa 

realizar nuchas oosas, pero no se considera apto para realizarlas, p:>r lo 

tanto, necesita de cierta capacitación en esas actividades para tener el 

éxito deseado. 
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PERFIL DIAGOOSTIOO DE IN!'ERESES Y APTrnlDES 

Suj seto No. 15 del grupo cxmtrol de la especialidad de Construccim. 

Rango 
Percentilar 

100- _..... -100 
95- ,.,........ \\ /, ........ ___ -95 
90- , \ / -90 
85- ,~Y"'......... ', , ...................... ..,.," -85 
80- 1 ~ ........... '------~- -80 
75:1t• . .X...- ...._,,D... ,, ............ ~ _1705 
70 11 .... ~ ........... 
65: / ... _.,,.,, -65 
60- / '11(,........ -60 
55_J -55 
so 50 
45- -45 
40- -40 
35- -35 
30- -30 
25~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

20- -15 
15- -10 
10- - 5 

~,u-+--t-~_,.~_,...~-....~-+~--~--~------~~o 

Intereses 56 73 

Aptitudes 75 75 
............ ...,_...,..T 

3 

94 

86 

4 5 

98 80 

80 75 

6 7 8 9 10 

Escalas 

80 86 81 96 96 

61 64 74 71 66 

Este alumno obtuvo poca correlacioo entre sus intereses y sus aptitudes, 

es decir, obtuvo un correlato IP= .03, indicando que le interesa realizar 

muchas rosas, sin atbargo, ronsidera no tener iguales aptitudes para ello; 

pero dado que sus intereses sen altos, puede aprender rápidamente. 
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PERFil. DIAGNOSTICXl DE INl'ERESES Y APTITUDES 

Sujeto No. 23 del grupo CXJntrol de la especialidad de Ccnstrucción. 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- ;\ ,,\ ¡•-..:,: ....... -95 
90- 1!' "'• --·' ·, ' -90 

11' '\ '•" ~ ¡¡' . ', 
65- # \ 1 ' -85 
so- 1, \ , .... -,, ', 1: 'l. -so 
75,~~~~~~""*"~~..:..>:'--~-"'>;-~-f'-'-~~~~~-75 

70- fl k 1 1 - 70 I,' 1 'I\ / / 
65-· f \ ·v ¡ -65 
60- ~ 1 ¡ -60 
55- \ .. f -55 
50 .. 1 J 50 
45_,__, ' 1 1 -45 
40- y\-------1 \: -40 
35- • lt -35 
30- \............ -30 
25 25 
20- -20 
15- -15 
10- -10 
5- - 5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escalas 

Int"ereses 45 44 40 93 88 98 37 99 96 80 --------
Aptitudes 66 28 34 99 75 80 64 98 96 97 
+++ ...... -...+ 

Esta persona ootuvo una alta rorrelaciÓn entre sus intereses y sus aptitu

des, ootuvo un correlato 'P =.91, esto es, que es una persona a la cual, 

to:lo lo que considera tener aptitu'.l para realizar, lo hara con una alta 

probabilidad de futo, por sus intereses tan elevados que tiene. 
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PERFIL DIAGIDSTIW DE INrERF.sES Y APITruDES 

Sujeto No. 6 del grupo experirrental de la especialidad de Construcci~n. 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- -95 
90- , ;, -90 
85-,----- ~ ,...... _.,:.";._ -85 
80-· \ ,~ \\. 1 .... ;r \'>!. ,,. -80 
1 5~~~ ....... ~~,~',.-~1~,...-~__,,~i~~-r-'~~~· ........... ..,..._.,.~K~~~15 
70-.: \ / ~ 1 lt ; / \ .... ,/(.. ' -70 
65- ·~V \ / \ 1\ f / \ ,' -65 
60- ~, r \ ~f f , I -60 
55- "'-"'4-l \ • / \ / -55 
50 50 
45- \ I \ I -45 
4o- \ ,' V -4o 
35- \\ ,'/ -35 
30- -30 
25 25 
20- -20 
15- -15 
10- -10 
5- - 5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eses las 
Intereses 84 85 68 86 25 59 80 88 40 72 -------.. 
Aptitudes 66 56 53 88 57 87 82 86 71 81 
++ ..... ++ 

Esta persooa chtuvo una =rrelacioo aceptable entre sus intereses y apti

tudes, obtuvo un correlato entre estas dos variables de <f' =. 72, indicando 

que todo lo que le interesa hacer, considera sentirse apto para ello, por 

lo tanto, tiene nruchas prcbabilidades de realizar todo con éxito. 
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PJ:fil'IL DIAGN:JSTJ:ro DE JNI'ERESE.S Y AP'!TruDES 

Sujeto No. 15 del grupo experimental de la especialidad de Construcción 

Rango 
Percentilar 

100- -100 
95- • 1~*-'t-, ~------.. -----.. -95 
9o- '- ;<"'- --r- , " ¡. 1i -90 
85- .... '\ • \_ \ !/ \. . -85 

"" ¡( X I I .,. ' -,7 ' -80 
~~- ..... ~<l ~ \ /f ~ 75 
70- I • \. ,¡ f \. -70 

I \ ' . ~ -65 
~~= ,.' Jr f - \x X -60 
55- '\ ,' lr f -55 
~ ~ 
45- \ / v. -45 
40- 1 I -40 
35- \ / -35 
30- \ / -30 
25 25 
20- -20 
15- -15 
10- -10 
5- - 5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escalas 

Intereses 56 25 60 86 88 96 71 97 96 96 
.......... ______ 
Aptitudes 93 75 91 71 95 93 40 98 61 66 
.......... ~ ............. ~ 

Este alurnoo, c:btuvo una muy baja correlación entre sus intereses y sus a¡>

titudes, cbtuvo un correlato 'f=.23, esto es, que considera tener buenas 

aptitudes para realizar algunas cosas, pero = cuenta con el intere'S su
ficiente para ello. 
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ANEXO 2 

I N S T R U M E N T O S 



DEPARTAMENTO DE ORIENTAC!ON 

PLANTEL 

¿CUALES SON SUS !N'l'BllESES OCU!'ACIONES! 

Eate cuestionario tiene cohlO fin ayudarle n conocer _sus verdaderos intereses ocu11aci1111nlcs. Para 

que pueda d.nl' los m~durea resultados es necesario que lo conteste con vcrncidad Y exuclilud. !:\)suC\valo de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

A medida que lea cada cueslión pien~: ¡.qué tan lo me gustn hn.ccr ésto 1 ~ego en In IIOJ A DE nES.. 
PUESTAS que se le hn. JlTOpcirclonado por separa.do, escriba con un número su respucsttt según se indica en 

seguida. Si lo que expresa la. cueaLión le gual.a mucho, escriba el número 4 en el cund1·í~ carrcspuHJicnlo al 

número de esa cuestión; ~l te gusta nlg-o, ésto es, sólo en parW, escriba el 111;mero 3; cuando no le ng:rndc. 

pero t.ampocD le desn¡rndc, es decir, cuando le sen indiíercnte, nnote el 2¡ en el Cll&O de que le desagrade un 
poco, cscrlba. el 1 ¡ ai le dt!Aagrado mu~ho, nnole el O. No olvide que: 

4 Signiíica "me gusta mucho" 

3 Sig-nifica ºme gusla algo º. en parta'' 
Significa "me es indiferente, -pues ni me gusta nl mo diszustn" 

Signlficn "me deaagrada. algo o en parte" 

Signiíicn 11mc deaagt'tlda. mucho o totalmente". 

Procure no equivocat·ac de cua<lrito n~ sallar ninguno de ellos conforme conteste de izqui~rda :i. Jcre~ 
cha. Cada cuadrito licne un número para Indicar que 11.M dc[)e'anot.srsc la ;espucsta a la. cuesliiin del mir.mo 

número. No escl'ib3. nada de este cuestionarlo, tod~ Jns anolacioncs lna hnrA en In HOJA DE rmsPUES

TAS. 

¡QUg TANTO LE GilSTARL\: 

1.-Atender y cuidar enfermos 'l 

2.-lntcrvenlr activo..menle en las dincuaionea de cle.ae 1 

3.-Escnüir cuentos, crónlcu o artfculos'r· 

· 4.-Dibujar y pln!Ar1 

5.-Canlar en un orfeón ealudinntil 1 
6.-Llcvnr en orden sus libros y cuadernos? 

7.-Conocer y estudinr In cst.ructurn lle lu& planl.aa 'f anirnRlea 7 
8.-Resolver mecan:r.acionu numérica.al 

9.-Annar o desannAr objetos mccAnlcos 1 
10.-Sallr de .xcuralón T 
11.-Proteger a. loa muchachos menore.s del grupo t 

12.-Ber J ere de una oocledad 1 
!3~Leer obra• llterarlns 1 
14.-Moldear el barro, p1astllinA o cualquier otro material 1 

15.-Eacuchor múalca <láaica 1 
16.-0rdenar y c!Mlfiear loa llbroa de uno bibllol.eca T 

17.-Hacer oxperlmentos en un laboratorio? 134 



18.-Resolver problcm~ de a.rilmética 1 

19.-Manejnr hc1Tnmlcnta y mnc¡uinnria? 

20.-Pertenecer n un club de explora.tlorea? 

21.-&1· miembro de una. sociedad C::e ayuda y asistencia 7 

22.-Dirii:Ír I• ctunpafi• política de ¡m candidal-0 ealudiantil! 

23.-IIaccr versos para unn. publicación 1 
24-Encargarao del decorado del lugar pnra. un feaUval 7 

25.-Aprcndcr a. tocar un inatrumento mmlcal 1 
26.-Aprender a. escribir en máquina y taquigrafia 1 

27.-Inves.Ugar el origen de la.a costumbres de J03 pueblos? 

28.-Llevar JM cuentas de una. institución 7 

29.-Construir objetos o muebles? 

30.-Trabajor al aire libre fuera do la cludnd? 

31.-Enseñu n Jear n los analfabetos 7 

32.-lfacer propaganda para la difusión de una iden? 

33.-Representar un pope! en una obra teatral? 

34.-Idear y diseñar el escudo de un club o soclcd.'.ld? 

35.-Ser miembro do una. aooclación musical 1 

36,-J\.yudar a calificar pruebaa? 
37.-Estucliar y entender las cau!A!li de los movimientos saciü.lea 7 

38.-E;.cpllcar a otros cómo resolver problemas de matcmAliC.15? 

89.-Rcpnrr.r Ins inatnlaclones cléctñcas1 de ¡aa o de plorneria en su uaa7 

40.-Scmbrar y plantar en una ¡¡ranja dlll'l!llle laa va<aciones 7 

41.-Ayudar a 1011 compnñeros en sus dl!icultadcs y preocupaciones? 

42.-1.eer biografías do poUUcoa eminentes! 

,43.--ParLlcipar en un concurso de oratoria 7 
44~Dlsellar el vestuario para· una !uncl6a teatral 7 
45.-Locr blo¡raflaa de músicoa eminentes 1 
46.-Encargarse del archivo y los documentos de una sociedad! 
47.-1.eei· revlsw y libros clcntlficos? 
48.-Pnrtlc.ipar en concuraoe. de matemática.a? 

49~Proyeotar y dirigir alguna coaatrucclóa 1 

60.-Atendcr animales en un nmcho durante Ja.s vacaciones 7 

¡QUE TANTO Ll!J GUSTARIA TRABA.TJ\.R COMO: 

51.-Funcionario al servicio de Jaa claa:ea; humildea7 

. 52.-Expe.rto en relaciones soclalca de una ¡ran empreaa 1 
53.-Escrltor en un periódico o empresa editorial 7 
54.-Dibujante profesional en una empresa 7 
65.-COncertlsta en una slaf6nka 1 

6G.-Técnico organiza.dar de oficina.a 7 

57.-Jnvestlgar en un laboratorio! 

58.-Experto calculiata en una lnstituclón 7 
60.-Perlto mecánloo en. un ¡rnn taller! 

GO~Tknlco cuyaa actividades se desempeñen fuera do la ciudad!. 135 



HOJA DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE INTERESES 

aµ¡ll lcb paterro n:nbre5 (s) 

1 2 

SS EP 

l 2 

11 12 

21 22 

31 32 

41 42 

51 52 

100 

90 

3 4 5 6 7 

V AP Ms Og Ct 

3 4 5 6 7 

13 14 15 16 17 

23 24 25 26 27 

33 34 35 36 37 

43 44 45 46 47 

53 54 55 56 57 

PERFIL DE INTERESES 

Gráfica 

B 9 10 

Cl MC AL 

8 9 10 

18 19 20 

28 29 30 

38 39 40 

48 49 50 

58 58 60 

t---t~-t---t~+-~1---t~+--+~-l---I 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o .. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

% 
24 • 100 

23 • 96 

22 = 92 

21 = 88 

20. 83 

19 • 79 

18 = 75 

17 • 71 

16 • 67 

15 • 63 

14 = 58 

13 • 54 

12 = 50 

11 • 46 

10 = 42 

9 • 38 

8 • 33 

7 • 29 

6 • 25 

5 = 21 

4 = 17 

3 • 13 

2 • 8 

1 • 4 

o • o 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
PLAMTF.L ..... . 

¡QUE OPINAS ACERCA DE TUS PROPIAS APTITUDES? 

En seguida se presenta una lista de actividades comunes, sobre la.a cuales puedo haber tenido alguna 
experiencia personal. Se desea que Ud. nos diga qué tan apto ae considera para cada una de ellos. Paru in· 
dicarlo procederá de la si1.'1Jicntc mr..nern: Leerá cadn pregunta y :inotnrá O, 1, 2, 3, ó 4, dentro del cuadri· 
to correspondiente a esa cueatión que se halla en la HOJA DE RESPUESTAS, guiándose por las siguicn· 
tes inatrucciones: 

Anot.ará el 4 si &e considera muy competente. 

Anotará el S al ae considera competente. 

Anotará el 2 ai se considera medianamente competente. 

Anotará el 1 si se considera muy poco competente. 

Anotará el O al se considera incompetente. 

Antes de escribir ca.da número, procure recordar o imaleinar en qué CDOBiste la respectiva actividad. 
Ffjeso que no Je preguntamos al le gustan las actividades citadas, sino ai se considera apto, y en qué grado 
para aprenderlas o·desempeñarlas. Es necesario que sea imparcial y jWlto en sus aprecia.clones ya que se 
desea tener in!onnes precisos .sobre Ud. mismo para ayudiule en au problema. de orientación. 

¿QUE TAN APTO SE CONSIDERA PARA: 

1.-Tratar y hablo.r con tacto y tino o. laa pel'BOnas? 

2.-Ser jefe competente de un grupo, ec¡ulpo o aoclcdad? 

3.-Exprcaarse CQD facilidad en c1a.se o al platicar con sua amlgoa 7 

4.-Dlbujar caaas. objeto•, figuras humanas, e!J:. l 

6.-Cantar en un orfeón o grupo coral! 

6.-Llevar en !onna correcta y ordenada los apuntes de la clase 1 
7.-Eotender principios y experimentos de Blolog!ol 

8.-Ejecut.ar con rapidez y cXactitud rnecaniia.ctones aritméticas 1 
9.-Annllr y componer objetos mecánicos como chnpas, timbres, etc.? 

10.-Actlvidndes que requieren destreza manu:J? 

11.-&r miembro activo y litil en un club o sociedad? 

12.-0rganiiar y dirigir !eativales, encuentros deportivos, excuniones o campaJiQ rsocialea? 

13.-Redactar composiciones o artlculos periodfaticoa l 

14.-Pintar paloajes? 

16.-Aprender a tocar un lnatnimento muskal? 

16.-0rdenar y clnslfJcar debidamente documentos de una oficina 7 

17.-Entender prlnciplos y experimentos de Fisica? 

18.-Re!Olver problemas do aritmética.? 

19.-Desarma.r, armar y componer objetos complicados? 

20.-Msnejar con habilidad herramientas de carpintería? 

21.-eo1Abarar con ot.ros plll'a el bien de IA romunldad l 

22.-Convencer a otros para que ha¡¡a¡¡ lo que Ud, cree que deben haterl 

23.-Componer veroos serios o jocoooa? 

24.-Deeorar artiailcamente un ealóo, corredor, eace.narJo o patio para un festival t 131 



25.-Diatinguir cu.a.ndo al¡rtden desentona en IM ca.ncionea o pien.s mu.!lkaJea? 

zs.-Conteata.r 'I redactar corrcttamente oficios y CArl.M? 

27.-Entender principios y <!Xpertment.c:s de Química 7 

28.-Resolver romp.ecabeziu numérícoa? 

2.9.-nesolver rompecabezas de alambre o de madera 1 
30.-Ma.nej&r con fa.cllidád herramienta.is mecániiaa, como plnzu, na.ve de tuerc.u, dee,tomillador, etc..? 

:H.--SA.ber c..1.Cuc::har n otros con pncíenclJ\ y c.omprcnder au punto de vista 1 

32.-D11r órdenes a otrois can seguridad y naturalidad 1 

33.-Escrfüir cueDtos1 narraciones o hbtorfot.&5? 
34.-~odelar con barro, p1utillna o grabar madera 1 

:JS.-Aprender a entonar comctamente lns cnncione!t de moda t 
36.-Anota.r y maoejar t:on exactitud y rapidez nombres, mlmero.11 y otroa dnt0& 1 

37 .-Entender principios y heehos económicos y aocinlM? 

38.-R.,.olver problema• de algebra l 

39.-Annar y componer muebles 7 
40.-Manejar con habilidad pequefiaa píe:.aa y he.rnunitmta.s como a_¡ujas1 riianeclllaa. joys.111 pJeu.s de re1oje--

ría, etc. t 

.U.-Conver&At' en Ju reuniones y fieataa con acierto y naturalidad? 

42.-Dhigir un gnlPo o equiPo en aitu&ciones det1cflea o petigrQ&U? 

43.-Saber d!Btlnguir y apreciar la buená literatura l 

44.-Saber d!Btinguir y apreciar la buena pintura 7 

-16.-&ber distinguir y npreeiar Ja buena música 1 
46.-~nearg&rae de recibir. anotar y dar recados ain olvidar det.alloo importante&? 
47.-Entender laa eauaaa que dctermlnan 1oa acontecimientos hiatórieoa 1 

48.-ReAolv<r problem .. da Geometrl• 7 
49.-Aprender el funcionwnlenlo de ciertos m~anismoa compUeadoa como motorea, relojOl!I, bomba.a, etc.! 

50.-Ha.c:er con taclUdad traioa l'eométrkoa con la a)•uda de 1aa t!lcuadrna, l& re¡la. T y el compLs t 

51.-Actua.r rx:o "dealnletés" y condolencia 1 

52.-Correglr n IO! demáa •In ofenderlos 7 

53.-Exponer juicio• públiaunente sin preocupación de la critica 7 

M.-CoJabor&r en la elaboración da un libro sobre el Arte en la Arquitettul'a t 
~5.-Dlr!glr un conjunto mualcal! 

56.-Colaborar en el desarrollo do mótodo.s mia etielentetl de trabajo! 

57.-Reallur inveati¡racionea chmtiffcaa tenJendo como fínat!dAd 1a. búsqueda de la verdadf 
58.-Enaefi&r a re.aolver probl.,mas do Matemáticas? 
59.-lnductr a IM gentes. a obtener resultados. prActícoa? 

60.-Pa.rticlpar en un cooc.uno de modeJúsmr>, de coches. avlouea, barcos. etc. T 

ll'ISTRUCCIONES FINALES: Sume loa númaro• de CAda column& y &note el reBu!t&do bajo la mi>m._ h'n-' 
1U!J'Uida tnuaforme eae námero en el que le corret1ponde en Ja escala. que ae encuentra a la ilquicrda de ~u· 
hoja. de reapueataa, eata tifra que corresponde a1 porcentaje, anótela· debajo del número de 1a. suma.. A con· 
tinuaclón en el cuadro de la ¡rá.fica llene con su té.pi%. caJa. c0Jumn11. desde la ba.ae ha.ata la línea que correa.
ponda a su respectivo p<>rcentaJe. 
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HOJA DE: RSPUESTAS DE:L. CUESTIONARIO OS APTITUDES 
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