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RESUMEN 

 

La presente investigación “Preferencias vocacionales a través de la búsqueda 

autodirigida de Holland. Estudio en un colegio de la ciudad de Loja”, tuvo como objetivo 

principal explorar las preferencias vocacionales de acuerdo a los tipos de personalidad, 

según la teoría de Holland. Este estudio se lo realizó con estudiantes del III año de 

bachillerato, de un colegio de la ciudad de Loja.  

 

El diseño metodológico de esta investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, 

transversal, con método descriptivo, la muestra estuvo conformada por 40 adolescentes de 

edades comprendidas entre 16 y 19 años. Los instrumentos utilizados fueron: Inventario 

Búsqueda Autodirigida SDS - Forma J, y “Cuestionario Sociodemográfico ad – hoc”. 

 

Los resultados fueron clasificados según los tipos de personalidad de Holland, donde un 

alto número de estudiantes se autocalificaron con el tipo de personalidad artístico, 

seguidamente por los tipos investigador y emprendedor. Los tipos de personalidad menos 

puntuados fueron social y convencional. 

 

PALABRAS CLAVES: Preferencias vocacionales, Teoría de Holland, Tipos de 

personalidad. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation “Vocational preferences through the searching self-directed of 

Holland. Research in a school of the city of Loja.” It had as main objective explore the 

vocational preferences according the personality types, conforming to theory of Holland, this 

research was realized in students of the third year of high school, of a scholl in the city of 

Loja. 

 

The methodology of this investigation was of quantitative type, not experimental, 

transversal with a descriptive method, the sample was conformed by forty teenagers of ages 

between sixteen and nineteen years old. The instruments used were: Inventory Searching 

Self-Directed SDS - Shape J, and the “Sociodemographic Questionnaire ad- hoc”. 

 

The results were classified according to personality types of Holland, where a high 

number of students self-qualified with the artistic type of personality, followed by the 

researchers types and enterprising type. The types of personality less scored were social 

and conventional types.  

 

KEYWORDS: Vocational preferences, Holland Theory, Types of personality.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se basa en explorar las preferencias vocacionales 

basadas en los seis tipos de personalidad, según la tipología de Holland, en los estudiantes 

del tercer año de bachillerato, en un Colegio Particular de la ciudad de Loja, por ello este 

estudio dará un aporte importante al Programa de Investigación: “Promoción e intervención 

en las áreas de Salud Mental y Orientación Universitaria”, dirigido por el Departamento de 

Psicología de la UTPL. 

 

La elección de una profesión es de gran importancia, ya que “es un proceso complejo 

para el que los jóvenes no siempre están preparados, en el que participan y se integran en 

dinámicas diferentes, y a veces contradictorias, factores motivacionales, intelectuales, 

personales y sociales…” (González, 2009, p.202). Es por ello desde el campo de la  

Psicologia se han desarrollado varias teórias que ayudan a la Orientación Vocacional, uno 

de los enfoques sobre preferencias vocacionales más trabajado en la comunidad científica 

es el de los rasgos de personalidad, propuesto por Holland, este autor es el que más ha 

aportado sobre los intereses en el marco de la personalidad. 

 

Para ello, Holland estableció la posibilidad de categorizar a las personas en seis tipos 

de personalidad: Realista (R), Investigativo (I), Artístico (A), Social (S), Emprendedor (E) y 

Convencional (C). Las características de estos tipos de personalidad se relacionan 

directamente con el conocimiento que se tiene de las personas que pertenecen a un 

determinado grupo de profesionales, esto “constituye un modelo teórico con el cual se 

puede comparar la persona, es decir, cuanto más se parezca una persona a uno de estos 

tipos será más probable que exhiba conductas y rasgos personales característicos del 

mismo” (Martínez y Valls, 2008, p.152).  

 

La Orientación Vocacional, a decir de Vidal y Fernández (2009), citado en Mejías, 

Filgueras, Vázquez y Pagéz  (2013), es “un proceso de ayuda a la elección de una 

profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y 

progreso posterior" (p. 375). Partiendo de esta definición tomamos en cuenta la necesidad 

que los estudiantes tengan un proceso de orientacion vocacional adecuada.  
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En Ecuador existe un Departamento de Consejeria Estudiantil (DECE), que responde 

al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes donde permite establecer 

estrategias y herramientas que faciliten la toma de decisiones personales, en el marco de la 

construcción de proyecto de vida (Ministerio de Educación, 2015).  

 

Puesta en marcha esta investigación, se han desarrollado cuatro capítulos, en el 

capítulo I: se expone el marco teórico compuesto por cuatro apartados, tales como definición 

de Orientación, principios básicos de la Orientación, Orientación Vocacional, 

contextualización de la Orientación en América Latina y Ecuador, Elección de Carrera y las 

teórias más representativas, constructo propuesto por John Holland, modelo hexagonal de 

tipos de personalidad y ambientes profesionales, características del modelo RIASEC.   

 

En el capitulo II: se presenta la metódologia aplicada, Objetivos Generales y 

Específicos, Preguntas de investigación, Técnicas aplicadas; Población y Muestra, Métodos 

y Técnicas, Instrumentos de investigación, Procedimiento del análisis de los datos y 

recursos.  

 

En el capítulo III: se presenta los resultados obtenidos a partir de la recolección de 

datos de campo en la muestra establecida, describiendo las características 

sociodemógraficas y el la auto – calificación del tipo de personalidad según el Inventario 

Búsqueda Autodigida SDS - Forma J. 

 

 Y por último se presenta el capítulo IV: donde se expone la Discusión, Conclusiones 

y Recomendaciones.  

 

Este estudio investigativo tuvo como objetivo principal explorar las preferencias 

vocacionales de acuerdo a los tipos de personalidad según la teoría de Holland, en los 

estudiantes de III año de bachillerato. Los resultados, según la teoría aplicada, muestran 

que los adolescentes mayormente se autocalificaron por el tipo de personalidad artístico así 

mismo en función al género se pudo comprobar que no existió diferencia alguna con 

respecto al tipo de personalidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Definición de orientación 

 

Diversos autores se han encontrado con la dificultad de llegar a una sola definición 

de orientación, por lo que la literatura es muy extensa, es así que visualizamos algunas 

definiciones que se detallan en tabla 1. 

        

       Tabla 1. Definiciones de orientación 

AUTOR Y AÑO DEFINICIÓN 

 
 

Molina ( 2004). 

Es el proceso de intervención para los estudiantes que transitan 
por el contexto escolar, es una rama muy importante que se 
mantiene como hábito de estudio por medio de métodos y técnicas 
para una intervención correcta. 

 
Guichard ( 2002a). 

 Es el vínculo de ayuda dirigido a las personas en el transcurso de 
su vida académica.  

 
 

Super (1951). 

Orientación vocacional es el proceso por el que se ayuda a una 
persona a desarrollar y aceptar una imagen adecuada e integrada 
de sí misma y de su rol en el mundo del trabajo, a someterse a 
prueba este concepto en la realidad cotidiana y a convertirlo en 
realidad para satisfacción de sí misma y beneficio de la sociedad. 

 
Bisquerra (2005). 

Es un proceso continuo, que debe ser considerada como parte de 
proceso educativo esto implica que se debe llegar a todas las 
personas en los aspectos personal y el ciclo vital. 

Mosca y Santiviago 
(2007). 

Es un vínculo personal donde el individuo recibe el apoyo para 
buscar alternativas y tomar decisiones de una manera sólida y 
voluntaria. 

 
 

Martínez y 
Martínez  (2011). 

Es un transcurso continuo y dinámico que va a lo largo de la vida 
académica en donde las personas tienen el deber de participar de 
una manera permanente en las actividades académicas que ofrece 
este servicio, facilitando el cambio o atendiendo las necesidades 
con el propósito de transformar y facilitar el desarrollo personal e 
integral a través de su proyecto de vida.   

 
Santana (2012). 

Es la transmisión de ideas que permiten al ser humano elegir entre 
varias opciones. Es la transmisión de criterios de valor que 
ofrezcan alguna guía a las personas en cuestión esencial: qué 
hacer con sus vidas.  

Real Academia 
Española (2017). 

Es dirigir o encaminar y dar información o consejo con un fin 
determinado el propósito de orientar. 

        Fuente: (Molina, 2004; Guichard, 2002; Súper, 1951; Bisquerra, 2005; Mosca y Santiviago, 2007; Martínez y  
        Martínez, 2011; Santana, 2012; Real Academia Española, 2017). 
        Elaboración: Urgilés (2017) 
 

 
 

El autor Ribeiro (2013), indica que “la orientación ha sido siempre una necesidad 

presente a lo largo de la historia de la humanidad. Caracterizándose como la asesoría o 

ayuda por parte de una persona con experiencia en la solución de “Los problemas de la 

vida” (p.2). 

 

Es así que la orientación pretende desarrollar el potencial de cada individuo e intenta 

que cada uno tenga la oportunidad de descubrir el potencial al máximo, ya sea para el 
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mismo y para el mundo, también busca resolver problemas o necesidades escolares con el 

fin del bienestar estudiantil  (De León y Rodríguez, 2008); de tal manera la orientación 

intenta dar soluciones mediante estrategias que faciliten los contenidos en el proceso 

educativo con el propósito de  ayudar de la mejor manera en su rendimiento académico y 

asesoramiento, actuando de la manera preventiva hacia el fracaso escolar  (Parras, 

Madrigal, Redondo, Vale, y Navarro, 2009). 

 

De la misma manera en el proceso de orientación según Pérez y Olaz (2005a), incluye 

que el individuo tiene acceso a los siguientes derechos: 

 El individuo tenga derecho a elegir y esté capacitado para optar sobre su 

futuro ocupacional.  

 La persona requiere asistencia en el transcurso del periodo escolar y de su 

vida para tomar decisiones con responsabilidad y compromiso para el futuro. 

 El individuo tendrá el derecho de elegir libremente a las ofertas académicas 

mediante sus posibilidades a las que pueda acceder. 

 

De tal forma que la orientación está dirigida individualmente o grupal; esta última 

práctica es la más común en instituciones  académicas donde generalmente el orientador no 

dispone del tiempo ni los recursos necesarios para atender a los orientados de manera 

individual (Pérez y Olaz, 2005b), esta relación de ayuda que ofrece la orientación hace 

referencia a pensar a  priori, es decir tener una visión ideal para cada persona y que ésta 

conjuntamente relacionada a los pensamientos del saber ser es decir tener una razón-

consiente (Lessire y González, 2008). 

 

Así mismo se hace énfasis que la orientación en el ámbito educativo da prioridad a 

las personas con necesidades educativas especiales, grupos étnicos, minorías étnicas y 

marginados, etc., donde estas personas merecen atención especializada, exigiendo una 

educación intercultural para evitar problemáticas de discriminación y así favorecer a la 

integración educativa, mediante los planes prevención y el desarrollo de los mismos (Pérez, 

Filella y Bisquerra, 2009). 

 

Bajo la misma línea podemos concluir que la orientación es una rama de la 

Psicología que integra el conocimiento y aplicación al ámbito educativo para la ayuda y 

acompañamiento a las personas a lo largo de su ciclo vital, estableciendo especial atención 
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a grupos con necesidades educativas o poblaciones vulnerables. Además, la orientación 

busca y vela por el bienestar y desarrollo personal de los estudiantes para guiarlos con el 

propósito de tomar decisiones adecuadas que ayuden en el proceso educativo. 

 

1.1.1. Principios básicos de la orientación. 

 

Para Guichard (2002), la orientación se ha desarrollado notablemente desde 

comienzos del siglo XX, donde actualmente tiene una explicación lógica en los cambios de 

los nuevos profesionales en distintas áreas y a su vez en la diversificación del mundo 

laboral, estas explicaciones se han ido desarrollando en varios modelos científicos utilizados 

para el estudio de temas específicos relacionados a la orientación.  

 

Por su lado Santana (2012a), manifiesta tres principios de orientación:  

 

a) Prevención: consiste básicamente en anticiparse a los problemas en cualquier 

ámbito del contexto educativo, este principio se enfoca en tener una ruta adecuada 

para solucionar los problemas educativos que se den en una persona.  

 

b) Desarrollo: este principio se basa en el progreso personal de cada individuo, 

explorando las capacidades de cada uno tiene para afrontar diversas situaciones, 

cuya finalidad es atender, clarificar valores y apoyar las decisiones en su diario vivir.  

 

c) Intervención social: esta actúa sobre el individuo y la institución, específicamente 

persigue el desarrollo, la implementación de nuevos modelos y cambios de la 

organización.  

 

El propósito de la orientación es la búsqueda del desarrollo personal, social y 

profesional de los individuos, es parte de la ciencia psicopedagógica, igualmente consiste en 

un proceso de ayuda a todas las personas sin limitación del tiempo ni espacio, caracterizada 

por los principios antes mencionados con objetivo de mantener una intervención adecuada 

(Ramírez, 2012). 
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1.2. Orientación Vocacional 

 

La orientación vocacional se define como un proceso de ayuda que incluye 

preparación, acceso y progreso para el ejercicio de una profesión, ésta percibe un 

planteamiento continuo durante el desarrollo de roles y funciones del individuo a lo largo de 

la vida (Vidal y Fernández, 2009). Su objetivo principal es “el asesoramiento profesional a 

personas que deben realizar una elección académica o laboral” (Cupani y Pérez, 2006, 

p.84). 

 

Para Galilea ( 2004), la orientación vocacional es un proceso que tiene como objetivo 

despertar intereses vocacionales y ajustarlos a la competencia laboral de un individuo. 

 

Según González (2003) define a la orientación vocacional como: 

Un proceso continuo de ayuda al estudiante para el desarrollo de sus potencialidades 

cognitivas y motivacionales que se le posibiliten elegir conscientemente una profesión y 

comprometerse con la calidad de su formación durante el estudio de la misma. Un proceso en 

el que participan todos los agentes educativos en las acciones de orientación (maestros, 

psicólogos escolares, pedagogos, padres de familia, representantes de la comunidad (p.261). 

 

Así mismo Rivera (2014), afirma que la orientación vocacional es un proceso en la 

formación educativa que favorece a los individuos a optar por una carrera que ofrezca las 

competencias adecuadas para el conocimiento de sí mismo, del contexto y de los factores 

internos o  externos que influyen al optar por una vocación, oportunidad que brinde el 

entorno hacia la oferta académica y laboral; de tal manera que sea capacitado para tomar 

una decisión adecuada y así mismo lograr construir un proyecto de vida y profesión que se 

ajuste a sus intereses, capacidades y posibilidades.  

 

Al hablar de Orientación, se requiere reconocer que existe una necesidad durante toda 

la vida del ser humano; a decir de Saavedra, Espinoza y Maracha (2016) “resulta 

imprescindible en las etapas de formación y desarrollo de la personalidad y en aquellos 

momentos en que la persona se le hace difícil la toma de decisiones y no se siente 

debidamente preparado para ello” (p.266).   
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A manera de conclusión podemos definir que la orientación vocacional es un proceso 

de ayuda para el individuo en su formación, fomentando el autoconocimiento de sus 

intereses, aptitudes y habilidades. Su principal objetivo es dar apoyo individual desde el 

inicio de la etapa escolar hasta la culminación de la misma, haciendo énfasis en el desarrollo 

de mecanismos que ayuden al individuo para una adecuada elección de carrera o de un 

proyecto de vida. 

 

1.2.1.  Contextualización de la Orientación en América Latina. 

 

Partiendo del contexto de América Latina la Orientación tiene un papel primordial, la 

misma que se consolidó después de la segunda guerra mundial en los años sesenta, como 

consecuencia de grandes movimientos migratorios europeos hacia el continente americano, 

trayendo consigo el proceso de industrialización. Los países en donde se desarrollaron las 

primeras manifestaciones en favor de la orientación fueron Brasil y Argentina (González, 

2008a). La orientación ha ido progresando constantemente con el fin de adecuarse a los 

nuevos cambios y alternativas sociales, políticas y económicas que transcurren en el 

continente americano.  

 

Para ello la orientación dentro de este contexto tienen sus orígenes con Luerenco 

Filho en 1931, año en el que crea el Servicio de Orientación Profesional y Escolar, “este 

servicio estaba dirigido al conocimiento de los estudiantes, de las profesiones, del consejo 

vocacional y a la colocación de los estudiantes en el mundo laboral o en su formación 

académica” (Dirocié y Modesta, 2009, pp.21-22). 

 

1.2.2. La orientación en Brasil. 

 

Fue en Brasil en donde se desarrolló el primer servicio estatal como Orientación 

Profesional en la ciudad de Sao Paulo en 1931. Posteriormente en el año 1947, se crea el 

Instituto Nacional de Selección y Orientación Profesional. Estos hitos hicieron que la 

pertinencia y transcendencia de la orientación, se la incorpore en las Constituciones 

Nacionales de diferentes países de América Latina (González, 2008b). 
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En este sentido, Brasil ha sido pieza fundamental, ya que es considerada como el 

fundador de la orientación profesional, ya que los primeros psicólogos brasileños, fueron los 

pioneros al obtener reconocimiento legal de su profesión (Di Doménico y Villanova, 2000). 

 

1.2.3. La orientación en Argentina. 

 

En este país la orientación se integra con la declaración en la Constitución de la 

República del año 1949. Además, surgieron avances en la Psicología y la Psicotécnica, de 

tal manera que se crea la Asociación de Orientación Profesional, para el desarrollo de 

nuevas especializaciones en las Universidades de este país (Klappenbach, 2005); además 

como señala Di Doménico y Vilanova (2000), la Orientación se la presenta como una función 

social que el Estado garantiza para que los jóvenes exploren sus aptitudes en actividades 

profesionales e impulsen el desarrollo social. 

 

1.2.4.  La orientación en Venezuela. 

 

La Orientación Vocacional en Venezuela se la abordad desde varios aspectos que 

cubren múltiples facetas. Desde el punto de vista histórico: un país atravesado por diversos 

problemas, el incremento progresivo de jóvenes que solicitan su ingreso a la Educación 

Superior. Siendo así: 

La elección de carreras representa un proceso muy complejo, ya que no solo implica su 

elección de futuros estudios por parte de los jóvenes de acuerdo con sus proyectos 

personales, sino también la realización de una elección que les permita integrarse 

posteriormente a los proyectos de desarrollo del país (Platone y Cabrera, 2005, p.456). 

 

1.2.5.  La orientación en México. 

 

 La orientación en México se dio a partir de 1923, después de la Revolución 

Mexicana, mediante la creación del Instituto Nacional de Pedagogía, ofreciendo el servicio 

de orientación profesional, posteriormente en 1925, se establece el Departamento de 

Psicopedagogía e Higiene Mental, destinado al desarrollo físico, mental y pedagógico de las 

personas.  
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En 1949-1952, se implementa el espacio de consejería en orientación, cuyo 

propósito es guiar y descubrir destrezas, intereses y habilidades en los estudiantes con el fin 

de orientarlos de una manera adecuada para posteriormente optar por una profesión e 

involucrarse en el mundo laboral. Seguidamente en el año 1979 se hace reconocimiento a la 

orientación educativa como área indispensable en el ámbito educativo con el propósito de 

mejorar la calidad educativa.  

 

Como puede apreciarse, por la importancia del tema se generó una gran 

preocupación por las autoridades, ya que su mejora es evidente ante el establecimiento de 

varias instituciones a favor de la orientación vocacional en el país (Aceves y Simental, 

2013). 

 

1.2.6. La orientación en Cuba. 

 

Se inició con la creación de un Instituto que formaría la Escuela de arte y Oficios con 

el fin de preparar al hombre para la vida laboral y social, para aquellos trabajos en los cuales 

podrían desempeñarse conforme a su Orientación Vocacional; como continuidad histórica se 

trazaron desde un inicio tareas que involucraban Orientación Profesional, impulsado por el 

partido comunista de Cuba sobre política educacional, incentivando a niños y jóvenes sobre 

la importancia de la formación vocacional y profesional (Martínez, Martínez y  Copello, 

2013). 

 

1.2.7. Contextualización de la orientación en Ecuador. 

 

En el Ecuador, la Orientación se define como un proceso de ayuda para los 

estudiantes en general, en el año 1952 se organiza el servicio de guía con el propósito de 

investigar asuntos de carácter social y psicológico en instituciones educativas para la 

aplicación de pruebas psicométricas, este hito dio inicio a la orientación vocacional, cuyo fin 

era clasificar, seleccionar, tipificar a los estudiantes, a través de instrumentos y técnicas. 

Partiendo de ahí, en el año 1954 se asigna el término de Orientación Vocacional en el 

Ecuador (Anrango y Antamba, 2012). 
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El espacio de atención de niños y jóvenes en los establecimientos educativos, a 

partir del año 1984, se denominó “Departamento de Orientación Educativa, Vocacional y 

Bienestar Estudiantil”, pocos años después (1990) se aprobó el Reglamento General de 

Orientación Educativa. Luego en el año 2007, el Ministerio de Educación y Cultura emite el 

Manual de Orientación Vocacional, Profesional y Bienestar Estudiantil, para la Educación 

Básica y Bachillerato; y en el año 2012, a través del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), se modifica el nombre a “Departamentos de Consejería 

Estudiantil” (DECE), el mismo que se mantiene hasta la actualidad (Chacón y Cisneros, 

2014). 

 

Partiendo de lo anterior en nuestro país el Sistema Educativo ha sufrido diversos 

cambios, por ende según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI, 2012), en la sección V, sobre los Departamentos de Consejería 

Estudiantil, artículo 58 señala su ámbito de ejecución como: “La atención integral de los 

estudiantes en proceso de formación es un componente indispensable de la acción 

educativa y debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades” (p.13). 

 

El Ministerio de Educación (2015), define al DECE como: “el organismo encargado 

de brindar acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a los 

estudiantes en su proceso general de formación en los establecimientos educativos, 

garantiza su desarrollo y bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad de vida” (p.14).  

 

En el año 2015 el Ministerio de Educación, propone el Manual de Orientación 

Vocacional y Profesional para los Departamentos de Consejería Estudiantil, que contempla 

que cada profesional del DECE debe atender a todos los actores de la comunidad 

educativa, en especial a los niños, niñas y adolescentes, guiando permanentemente en los 

ámbitos: social, emocional, psicoeducativo y psicológico, con el principal objetivo de 

alcanzar todas las expectativas de cada alumno para tener un éxito personal, académico y 

vocacional. 

 

La Orientación Vocacional y Profesional (OVP) es un conjunto de acciones de 

acompañamiento hacia una la educación integral, en áreas como: educativo-psicológico-

social, con la finalidad de asesorar de manera individual y grupal a los estudiantes de una 
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institución educativa, con base al autoconocimiento e información disponible, para que 

tomen decisiones vocacionales y profesionales apropiadas para la construcción de su 

proyecto de vida (MInisterio de Educación, 2015). 

 

Se debe tener en cuenta que las acciones desarrolladas por el DECE están 

orientadas hacia los estudiantes, sus familias, el equipo docente, las autoridades de las 

instituciones educativas, y los grupos de atención prioritaria que provienen de diferentes 

contextos geográficos, sociales y culturales.  (Ministerio de Educación, 2015c). 

 

En el año 2016, el Ministerio de Educación presentó el nuevo modelo de 

funcionamiento de los Departamentos de Consejeria Estudiantil, cuyo objetivo general es:  

 

Promover el desarrollo humano integral de los estudiantes desde un enfoque de derechos, 

género, bienestar, interculturalidad, intergeneracional e inclusión para lograr la participación, 

permanencia y culminación de estudios académicos, garantizando su desarrollo personal, 

social y emocional dentro del sistema educativo nacional bajo los principios del Buen Vivir 

(p.13). 

 

A modo de conclusión, se puede decir que la Orientación ha estado presente en 

Latinoamérica y en Ecuador desde hace mucho tiempo atrás. Dada la importancia de esta 

área, el Estado Ecuatoriano promueve el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

destrezas de los niños y jóvenes en el ámbito educativo; es así que la orientación dentro de 

este panorama juega un papel primordial en el acompañamiento de los estudiantes. 

 

 

1.3.  Elección de carrera. 

 

Según López (1995), define la elección de carrera como un proceso de toma de 

decisiones teniendo en cuenta las creencias o expectativas que existen en la persona 

explorando las ofertas laborales accesibles, para Trucco (2009), señala que la elección de 

carrera es un proceso donde se analiza todos los aspectos implicados; capacidades, 

aptitudes, intereses y valores del adolescente a la hora de inclinarse por una profesión. 
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En la misma línea, según Figueroa (1993) la orientación juega un papel importante 

porque ayuda a la elección de la carrera, a través del descubrimiento de las actitudes de la 

persona, para definir su vocación y a futuro elegir el ámbito laboral en el que encaminará su 

vida.  

 

Como lo señala López y Norzagaray (2016) “el proceso de elección de carrera es 

continuo” (p.121), de tal modo que existe la  importancia de acompañar y tener herramientas 

en el  proceso de elección de carrera, permitiendo al estudiante optar por una carrera con 

mayor responsabilidad y autonomía posible que satisfaga todas sus expectativas de si y del 

medio  (Mosca y Santiviago, 2007);  autores como Arévalo y Cano (2014), suponen que   “la 

elección de una carrera es un proceso complejo, que requiere en una persona la 

consideración de la capacidad económica, las habilidades cognitivas de áreas específicas 

del conocimiento y el gusto o la inclinación por la carrera afín” (p.34). 

 

Bajo la misma línea Cepero (2009), cita a Holland quien propone un enfoque 

tipológico, basado en un modelo estructural de rasgos y factores propuestos por Parsons; 

además de un enfoque integral, el cual se basa en el producto de factores de tipo personal y 

ambiental que interactúan entre sí. Por ello, la propuesta de Holland, como cita Cepero  

(2009), se basa en principios con un enfoque estructural e interactivo, como se describe a 

continuación: 

1. La elección de una vocación es expresión de la personalidad; 

2. Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad; 

3. Los estereotipos vocacionales tienen significados psicológicos y sociológicos confiable e 

importados; 

4. Los miembros de un profesional tienen personalidades similares e históricos parecidas de 

desarrollo personal; 

5. Las personas de un grupo ocupacional tienen personalidades similares responderán a 

muchas situaciones y problemas de manera análoga y crearán medios interpersonales 

característicos; 

6. La satisfacción, estabilidad de uno y logro ocupacional dependerá de la congruencia entre la 

personalidad de uno y el ambiente de trabajo (p.42). 

 

A manera de conclusión, la elección de carrera está en función del nivel de desarrollo 

y del conocimiento de sí mismo, así como también dependerá de una correcta orientación 

en el proceso académico, una herramienta fundamental es la autoevaluación de sí mismo, 
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explorando sus capacidades, actitudes, aptitudes e intereses con un el principal objetivo de 

tomar una decisión adecuada ajustándose al medio laboral. 

 

1.3.1. Teorías de la elección de carrera. 

 

De acuerdo a Osipow (1990), citado por Béjar (1993), “todas las teorías de la 

selección de carrera están relacionadas de algún modo con las teorías de la personalidad 

“(p.22). A continuación, se presenta diversas teorías sobre la elección de carreras:   

     

     Tabla 2. Principales teorías sobre la elección de carrera. 

Teoría Descripción 

 
 

Teoría de 
Roe 

Establece que el fundamento genético de cada individuo sirve de base a sus 
habilidades y a sus intereses, los cuales, a su vez, están relacionados con la 
elección vocacional así mismo esta teoría está relacionada con la manera de 
desarrollo de patrones y la extensión de las necesidades básicas están 
afectadas por las experiencias de la primera infancia (pp.28-29). 

 
 

Teoría de 
Ginzberg, 
Gunsburg, 
Axelrad y 

Herma 

Estos autores llegaron a la conclusión que la elección de carrera es un 
proceso irreversible que ocurre durante periodos claramente marcados, el cual 
está caracterizado por una serie de compromisos que el individuo adquiere 
entre sus deseos y sus posibilidades, de la misma manera esta teoría 
depende mucho de la psicología educativa ya que está influenciada por el 
modelo freudiano del desarrollo de la personalidad; suponen que la elección 
vocacional ocurre primero en la adolescencia y está vinculada con los cambios 
físicos que ocurren durante esta etapa (pp.90-91). 

 
 
 

Donald 
Súper 

Propone que el esfuerzo de una persona es para mejorar su concepto de sí 
mismo y lo lleva a escoger la ocupación que le permita la mayor 
autoexpresión, además sostienen que los comportamientos que depende del 
desarrollo de su vida el concepto de sí mismo se estabiliza, de tal forma que 
diversos comportamientos vocacionales pueden comprenderse mejor si se 
tiene en cuenta el papel que desempeña las demandas y presiones que cada 
ciclo vital impone en el individuo y que están dirigidas a mejorar el concepto de 
sí mismo (p.142). 

 
 

John 
Holland 

Afirma que la elección de carrera representa una extensión de la personalidad 
y una tentativa por implantar ampliamente el estilo de comportamiento 
personal en el contexto de nuestras vidas laboral, asigna a las personas 
estilos personales que tienen implicaciones teóricas para la personalidad y la 
elección vocacional así mismo sostiene que la personalidad es el resultado de 
influencias genéticas y ambientales (pp.53-55). 

     Fuente: Osipow, (1997). 
     Elaboración: Urgilés (2017) 
 
 

1.4. Constructo propuesto por John Holland. 

 

Martínez y Valls (2006), citan a John Holland, quien presentó su teoría de elección 

vocacional, la misma que “pretende explicar por qué las personas realizamos determinadas 

elecciones vocacionales, qué nos hace cambiar de vocación o de empleo y qué factores 

tanto personales como ambientales pueden facilitar el logro vocacional” (p.117). 
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Esta teoría intenta resolver problemas de personas que necesiten orientación 

vocacional y profesión, en su trabajo busca explicar la conducta vocacional y propone ideas 

prácticas que beneficien el logro vocacional y la satisfacción profesional, de tal forma que 

esta teoría es reconocida por sus contribuciones hacia el mundo y es considerada como 

agente investigador en el ámbito educativo específicamente en área de orientación 

vocacional (Martínez y Valls, 2008a). 

 

Holland (1975), en su obra sobre “Elección Vocacional. Teorías de la Carrera” clasifica 

a las personas por: “su semejanza con los seis tipos de personalidad cuyo objetivo principal 

es explicar la conducta vocacional y sugerir algunas prácticas que les ayuden a los jóvenes, 

a las personas a elegir trabajos, cambiar de ocupación y lograr satisfacción personal” (p.28). 

 

Martínez y Valls (2008b), citan a Holland quien estableció la posibilidad de clasificar a 

las personas por su parecido con:  

Seis tipos de personalidad que denomina: Realista (R), Investigador (I), Artístico (A), Social (S), 

Emprendedor (E), y Convencional (C). Las características de estos tipos surgieron del 

conocimiento que se tiene de las personas integrantes de un grupo profesional determinado y 

constituyen un modelo teórico con el cual se puede comparar la persona, es decir, cuanto más 

se parezca una persona a uno de estos tipos será más probable que exhiba conductas y 

rasgos personales característicos del mismo (p.152). 

 

Bajo la misma línea esta teoría es dominante en el campo de la orientación vocacional 

donde se desarrolla la intervención vocacional, suponiendo que al llegar a una aspiración 

para la elección vocacional planteada; cada individuo busca actividades acordes a su 

personalidad, por lo que considera que la cultura es el medio por el cual las personas 

pueden ser categorizadas a los tipos de personalidad antes mencionados (Sánchez, 1990). 

 

Con todo lo descrito anteriormente podemos llegar a la conclusión que la teoría 

propuesta por Holland es la más significativa en el ámbito vocacional.  Dicho autor señala 

que cada persona puede categorizarse por los supuestos tipos de personalidad y su 

contexto, o identificarse con los seis tipos de personalidad (realista, investigador, artístico, 

social, emprendedor y convencional), como una forma de conocerse y auto explorarse, y, 

así tener el mejor resultado de las posibles ocupaciones para las cuales es apto.  
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1.4.1. Modelo hexagonal de tipos de personalidad y ambientes profesionales. 

 

De acuerdo con Holland, Fritzsche y Powell (2005), el modelo hexagonal subyace al 

esquema de la tipología de Holland, a través de siete suposiciones:  

1. Pueden categorizarse a la mayoría de las personas como uno de los seis tipos de 

personalidad a los que se ha dado los nombres: Realista (R), Investigador (I), Artístico (A), 

Social (S), Emprendedor (E) o Convencional(C).  

2. Existen seis tipos de ambientes: Realista (R), Investigador (I), Artístico (A), Social (S), 

Emprendedor (E) y Convencional (C). 

3. Las personas buscan el tipo de ambiente que les permitirá ejercer sus habilidades y 

capacidades, expresar sus actitudes y valores, y enfrentarse a problemas y roles compatibles. 

4. La conducta de una persona se determina por la interacción entre su personalidad y las 

características del ambiente. 

5. El grado de congruencia (o concordancia) entre una persona y una ocupación (ambiente) 

puede calcularse por medio de un modelo hexagonal. 

6. El grado de consistencia dentro de una persona o ambiente también se define utilizando el 

modelo hexagonal. 

7. El grado de diferenciación de una persona o ambiente modifica las predicciones que puedan 

hacerse a partir del perfil SDS de la persona, del código ocupacional o de la interacción entre 

ambos (p.1). 

 

Holland, propone el Modelo Hexagonal, en el que identifica los seis tipos de 

personalidad y ambiente, relacionados entre sí. Por lo tanto, supone que existe una relación 

entre los tipos y son contrarios proporcionales cuando existen distancias entre ellos en el 

hexágono. De tal forma, cuanto sea la mínima distancia entre cualquiera de los pares, mayor 

será el grado de correspondencia entre ellos y por lo tanto mayor será su semejanza y su 

parecido psicológico (Martínez y Valls, 2001a). 

 
                  Figura 1: Modelo Hexagonal de tipos de personalidad y ambientes 

profesionales de Holland. 
                                                        Fuente: Martínez y Valls (2001) 
    Elaboracion: Martínez y Valls (2001) 
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Según Martínez y Valls (2001b), el Modelo Hexagonal cumple tres funciones, según 

lo establecido en la teoría de Holland:  

 

1. Define el grado de consistencia en la configuración de la personalidad de los sujetos, 

configuraciones compuestas de tipos subyacentes del hexágono son más consistentes que 

las compuestas por tipos más alejados en el hexágono.  

2. Igualmente, este modelo define la consistencia en la configuración del ambiente.  

3. Define al grado de congruencia entre una persona y su ambiente.  Una vez que se evalúe el 

tipo de persona y su ambiente, puede usarse el hexágono para definir grados de consistencia 

y congruencia, y para predecir los resultados que se esperan cuanto a satisfacción, 

aprovechamiento o cambio de empleo (p. 579). 

 

Concluyendo este tema el modelo hexagonal representa a la teoría de Holland como 

un símbolo para interpretar la relación o contrariedad de los tipos de personalidad, 

afirmando que mientras más cerca sea la distancia entre cualquiera de los pares de tipos de 

personalidad mayor será el grado de relación entre ellos, por el contrario, mientras más lejos 

se encuentren estos tipos no existirá ninguna relación entre ellos.  

 

1.4.2.  Características del modelo RIASEC. 

 

Para Holland (1975) “la elaboración y validación del inventario de preferencias 

vocacionales deja en claro que son efectivamente signos de rasgos de personalidad” (p. 28), 

por ende, la mayoría de las personas se pueden categorizar en uno de los seis tipos, que se 

describen a los individuos dentro de un grupo ocupacional (Holland, et al, 2005). 

1. Realista: son personas que les gusta trabajar más con objetos que con personas. Los 

demás lo describen como genuino, sensato, práctico, natural, ahorrativo, modesto, 

persistente y honrado.  

2. Investigadora: aquellas personas que prefieren trabajar con ideas que con personas u 

objeto. La gente lo describe como lógico, curioso, preciso, intelectual, cauto, 

independiente, callado y modesto. 

3. Artística: tienen habilidades artísticas. Disfruta la creación de trabajos originales y posee 

buena imaginación, se lo describe como abierto, creativo, independiente, emotivo, 

impulsivo y original.  
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4. Social: estas personas les gustan compartir con otras personas y le gusta ayudar a otras 

personas a resolver sus problemas. Le agrada trabajar más con personas que con 

objetos.  La gente los describe como servicial, comprensivo, responsable, cálido, 

cooperativo, convincente, amistoso, amable, generoso y paciente.  

5. Emprendedora: son personas que tienen la capacidad de liderazgo y para hablar en 

público. Le interesan el dinero y la política, y le gusta influenciar en la gente, es más grato 

trabajar con personas e ideas que con objetos. La gente lo describe como extrovertido, 

audaz, vigoroso, optimista, sociable, confiado y ambicioso.  

6. Convencional: son personas que tienen capacidades administrativas y matemáticas. Les 

agrada trabajar en interiores, así como organizar las cosas. Le gusta trabajar con papeles 

y números. La gente lo describe como práctico, cuidadoso, ahorrativo, eficiente, 

organizado y persistente (p.3). 

 

Como conclusión se puede decir que la teoría de Holland dentro de la orientación 

vocacional es una de las más importantes y reconocida a nivel mundial por su validación, la 

misma busca actividades acordes a su personalidad, considera que la cultura en la cual se 

desarrollan las personas serán base fundamental para formar su personalidad, influenciadas 

por habilidades, intereses y  actitudes, así también como el contexto como la familia, el 

medio social, la economía, la cultura, la oferta educativa y la demanda laboral.  
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2.1. Objetivos: 

 

2.1.1. Objetivo General. 

 

 Explorar las preferencias vocacionales de acuerdo a los tipos de personalidad 

según la teoría de Holland, en los estudiantes del III año de bachillerato.  

 

2.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar las aspiraciones vocacionales de los estudiantes a través de la búsqueda 

autodirigida. 

 Identificar los seis rasgos de personalidad, según la tipología de Holland, para la 

obtención de perfiles vocacionales que permitan una adecuada toma de decisión.  

 

2.2.  Preguntas de Investigación. 

 

¿Cuál es el tipo de personalidad en el que se categoriza la mayoría de los 

estudiantes objeto estudio? 

¿Existe diferencia de tipos de personalidad en función al género?  

 

2.3. Diseño de Investigación. 

 

El diseño de esta investigación es: de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, 

con método descriptivo y correlacional. 

 Cuantitativo: es un conjunto de procesos, secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.4). 

 



 
 

23 
 

 No experimental: “es un estudio donde no se construye ninguna situación, sino que se 

observa situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigado. 

Las variables independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas, ni influir sobre 

ellas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.267-268). 

 

 Transversal: “este diseño comienza por conocer la comunidad, un contexto, un evento, 

una situación, unas variables o un conjunto de variables. Se trata de una exploración 

inicial en un momento específico” (Hernández, et al, 2003, p.272). 

 

 Descriptivo: “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta 

a un análisis” (Hernández et al, 2014, p.98). 

 

2.4. Población y muestra del estudio. 

 

Desde el Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de  Loja 

[UTPL], se trabaja en el Programa de Investigación llamado “Promoción e intervención en 

las áreas de Salud Mental y Orientación Universitaria”, del cual se desprende el estudio de 

“Preferencias Vocacionales de Estudiantes de Bachillerato- Loja”, es por ello que se invitó a 

catorce colegios de la ciudad de Loja para realizar los talleres de orientación vocacional, de 

las instituciones invitadas, siete aceptaron participar en este estudio.  

 

Por lo tanto, se considera como población de estudio a 355 estudiantes del tercer 

año de bachillerato de las siete instituciones. De los cuales se seleccionó, por decisión de 

los investigadores, a un colegio particular de la ciudad de Loja. 

 

Para este estudio, la muestra correspondiente a un total 40 jóvenes, en edades 

comprendidas entre 16 y 19 años, matriculados el tercer año de Bachillerato del periodo 

académico 2016-2017. 
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2.4.1. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tabla 3. Criterios de Inclusión y Exclusión en la población de estudio. 

 

 

Criterios de inclusión 

Pertenecer al centro educativo donde se realizó la 

investigación. 

Pertenecer a la sección matutina. 

Estar matriculado en el tercer año de bachillerato. 

 

 

Criterios de exclusión 

 

Pertenecer a otro centro educativo. 

Pertenecer a la sección vespertina. 

Estar matriculado en otro año de bachillerato. 

Tener una discapacidad mental o física. 

 Fuente: Urgilés (2017) 
Elaborado: Urgilés (2017) 

 
 
 
 

2.4.2. Contexto de la muestra. 

 

La Institución seleccionada es una Unidad Educativa de Educación Básica y 

Bachillerato, sección matutina ubicada en la parroquia El Sagrario de la Ciudad de Loja. 

Inicia su trayectoria en el año 2010, es una institución con una infraestructura nueva y 

adecuada para brindar los servicios educativos con calidad y el apoyo necesario para la 

realización académica. 

 

Así mismo este plantel cuenta con áreas académicas responsables con asignaturas 

que integran y coordinan las áreas administrativas- financieras.  También cuenta con un 

código de convivencia donde se basa en principios, políticas y pautas que permiten tener 

una convivencia armónica, saludable y adecuada para lograr un ambiente adecuado.  

  

Visión: La Unidad Educativa aspira convertirse en el principal referente educativo de 

la Provincia de Loja, por su alta calidad académica y la formación integral de sus 

estudiantes, de modo que puedan continuar sin ninguna dificultad la formación profesional 

en las universidades del país o el exterior, y ser valiosos ciudadanos ecuatorianos, 

comprometidos con el desarrollo social. 
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 Misión: Mediante un trabajo colaborativo con las familias de los estudiantes, 

generamos un proceso formativo integral e incluyente que prioriza al ser sobre el tener y 

consumir, deseamos  estudiantes que pasen por nuestra institución sean futuros 

profesionales por vocación; críticos frente a los problemas sociales, morales, humanos y 

económicos y, que ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes sean honestos y 

responsables ciudadanos en su entorno social, y al mismo tiempo abiertos y reflexivos frente 

a un mundo globalizado. 

 

2.5. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación.  

 

2.5.1. Métodos 

 

Este trabajo investigativo, se llevó a cabo con el enfoque cuantitativo, diseño de tipo 

no experimental con método descriptivo-correlacional, con la finalidad de explorar las 

preferencias vocacionales de los alumnos de los terceros años de bachillerato, y así mismo 

conocer las características sociodemográficas. 

 

2.5.2. Técnicas 

 

 Investigación bibliográfica: se realizó la búsqueda de fuentes bibliográficas y 

documentos, que permitirá analizar y seleccionar la información que se relacione 

con el objetivo de la investigación. 

 Taller de Orientación Vocacional: se realizó este taller, específicamente a los 

paralelos de los terceros años de bachillerato donde se les dio la debida 

orientación para la selección de carrera. 

 Instrumentos: posteriormente del taller de orientación vocacional se aplicó el 

cuestionario sociodemográfico, así como el Inventario de Búsqueda autodirigida. 

SDS-Forma J. 

 Tabulación y análisis de datos: a través del trabajo de campo se realizó el 

levantamiento y recopilación de la información se ingresaron los datos obtenidos 

en tablas estadísticas para su respectivo análisis. 
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2.5.3. Instrumentos de investigación. 

 

Particularmente para esta investigación se tomaron dos instrumentos que se detallan a 

continuación: 

 Cuestionario Sociodemográfico (ad- hoc), diseñado para conocer las 

características del grupo objetivo, como: edad, sexo, tipo de colegio, su rendimiento 

académico, nivel educativo de los padres, entre otros. 

 

 Inventario de Búsqueda Autodirigida SDS -Forma J (Holland, et al., 2005), el 

mismo que ayuda a conocer más cerca a la persona y sus elecciones y ocupaciones, 

este instrumento se enfoca en la exploración de educativa y vocacional ya sea para 

la carrera u ocupación. Consta de seis escalas que estiman el parecido del individuo 

con cada uno de los tipos de personalidad.  Los seis tipos de ambientes consta: 

Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional (RIASEC),esta 

escala incluye: Actividades (seis escalas de 11 reactivos cada uno), Habilidades 

(seis escalas de 11 reactivos cada uno), Ocupaciones (seis escalas de 11 reactivos 

cada uno), Calificación de capacidades (dos conjuntos de seis calificaciones, donde 

cada una corresponde a un tipo de personalidad) y reactivos totales: 228 de manera 

de calificar las secciones de evaluación para obtener un Código personal de dos 

letras que sintetiza al parecido a los seis tipos de personalidad.  

 

2.5.4. Procedimiento. 

 

A continuación, se describe el proceso de esta investigación, de una manera 

detallada, mediante fases durante la realización de las actividades. 

 

Fase 1: Diseño de Investigación 

En el proceso de esta investigación primeramente se elaboró el perfil del proyecto 

planteado, posterior se realizó la selección de los instrumentos apropiados para la 

recolección de datos. Seguidamente se elaboró el cronograma para establecer los 

días para visitar a los colegios aceptantes, se llevó cabo el acercamiento a los 

establecimientos donde se socializo la finalidad del trabajo de investigación con los 

docentes, orientadores y psicólogos, se acudió a los paralelos correspondientes de 
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los terceros años de bachillerato con el propósito de dar el taller de orientación 

vocacional. 

 

Fase 2: Aplicación de Instrumentos 

En esta fase se hizo el acercamiento a los paralelos asignados por la institución en 

donde se procedió a exponer el taller de orientación vocacional de una manera 

colectiva, posteriormente se les dio a conocer las instrucciones para la aplicación de 

los instrumentos (Sociodemográfico e Inventario SDS forma J), todo este proceso 

tuvo una duración de 25 a 30 minutos aproximadamente. 

 

Fase 3: Evaluación y Resultados 

Después de recolectar los cuestionarios aplicados, se procedió la elaboración de una 

matriz en el programa Excel, donde posteriormente se trabajó con el programa 

informático Stadistical Packege Fort he Social Sciences- SPSS, versión 24, se 

ingresaron los datos dando categorías a las respuestas de los ítems o preguntas de 

cada cuestionario los resultados de estos datos fueron representados a través de 

tablas y gráficos para posteriormente ser analizados. 

 

2.5.5. Recursos. 

 

Los recursos que se van a utilizar en esta investigación son: 

   

2.5.5.1. Humanos. 

 Directora de Tesis: María Elvira Aguirre Burneo 

 Estudiante de psicología: Guadalupe de Jesús Urgilés Labanda. 

  Población investigada: Estudiantes del III año de bachillerato de un colegio 

particular de la ciudad de Loja. 
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2.5.5.2. Equipos.  

Los equipos y materiales utilizados se detallan a continuación:  

             

Tabla 4: Equipos, materiales e instalaciones 

EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACIONES DISPONIBILIDAD 

Computadora.  

Impresora.  

Hojas de Papel Bond A4  

Test  

Materiales de oficina (Carpetas, Esferos, Grapadora).  

Internet  

Artículos Científicos.  

UTPL, Titulación Psicología  

Colegio Evaluado  

Biblioteca (libros, tesis, artículos, etc.)  

Fuete: Urgiles (2017) 
Elaborado: Urgilés (2017) 
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CAPÍTULO III 
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3.1. Resultados Obtenidos 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación se presentan de manera descriptiva y 

de forma gráfica, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

3.1.1. Resultados sociodemográficos. 

 
                                      Figura 2. Sexo 
                                          Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc- 
                                          Elaboración: Urgilés (2017) 

  
 

En la figura 2 nos indica que la mayoría de los estudiantes que formaron parte de 

nuestra investigación fueron de sexo masculino con un porcentaje del 52.50%, mientras que 

el 47,50% corresponde al sexo femenino. 

 

         Tabla 5. Edad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Dieciséis 1 2,5 2,5 2,5 

Diecisiete 29 72,5 72,5 75,0 

Dieciocho 9 22,5 22,5 97,5 

Diecinueve 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0 
 

         Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc- 
         Elaboración: Urgilés (2017) 
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En la tabla 5 de acuerdo con los datos obtenidos la edad promedio es 17 años 

siendo una edad idónea para cursar el tercer año de bachillerato. 

 
   Tabla 6. Nivel educativo de padre y madre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc- 
Elaboración: Urgilés (2017) 

 

 

En lo referente a nivel de estudios, se ha designado cuatro categorías que son: 

Educación Básica, Educación Secundaria, Grado y Posgrado. Con respecto a la población 

encuestada los resultados determinan que los padres de familia tienen un porcentaje mayor 

de 52.5% corresponde a un nivel de grado, el 25% representa al nivel de Educación 

Secundaria, 22.5% responde a un nivel de posgrado y con un 0% de porcentaje pertenece al 

nivel de Educación Básica. 

 

Por otra parte, el nivel de estudios de las madres de familia se puede evidenciar que 

el 55% corresponde a un grado, y otro 22.5% corresponde al nivel de educación secundaria, 

el 20% se manifiesta al nivel de Posgrado y con porcentaje de 2.5% corresponde al nivel de 

Educación Básica. 

 

 

 Recuento Porcentaje 

 

 

Nivel educativo del padre 

Educación Básica 0 0% 

Educación Secundaria 10 25,0% 

Grado 21 52,5% 

Posgrado 9 22,5% 

Total 40 100,0% 

 

 

Nivel educativo de la madre 

Educación Básica 1 2,5% 

Educación Secundaria 9 22,5% 

Grado 22 55,0% 

Posgrado 4 20,0% 

Total 40 100,0% 
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                                         Figura 3. ¿Has perdido algún año en el colegio? 
                                             Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc- 
                                             Elaboración: Urgilés (2017) 

 

 

En la figura 3 podemos apreciar que el 90 % de los estudiantes no se caracteriza por 

haber perdido algún año, mientras que el 10 % de la población se considera haber perdido 

algún año en el colegio.  

 

 

                                     Figura 4. ¿Cuál es el número de años perdidos? 

                                        Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc-  
                                           Elaboración: Urgilés (2017) 

 

  

Con respecto a los años perdidos en los alumnos el 10% de la población se 

considera haber perdido solo una vez algún año escolar en el colegio, mientras que el 90% 

no ha perdido ningún año. 
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   Tabla 7. Promedio general 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válidos 

Siete a siete puntos 

nueve 

7 17,5 17,5 17,5 

Ocho a ocho 

puntos nueve 

17 42,5 42,5 60,0 

Nueve a nueve 

cinco 

12 30,0 30,0 90,0 

Nueve seis a Diez 2 5,0 5,0 95,0 

En blanco 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

   Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc- 
   Elaboración: Urgilés (2017) 

 

 

Se les preguntó a la población encuestada acerca de su promedio académico donde 

más del 42.5% puntúa el rango de ocho a ocho punto nueve, tomando en cuenta que este 

dato es directo por parte de los estudiantes, además es una calificación idónea para el 

rendimiento académico.  

 

 

 
                                             Figura 5. Necesidad Educativa 
                                                 Fuente: Cuestionario Sociodemográfico-ad hoc- 
                                                 Elaboración: Urgilés (2017)   

 

 

Según los resultados obtenidos sobre si tienen alguna necesidad educativa, el 

97,50%, es decir que un aproximado de 9 de cada 10 estudiantes, no poseen una necesidad 

educativa, mientras el 2,50%, es decir 1 de cada 10 estudiantes, tiene una necesidad 

educativa. 
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3.1.2. Resultados SDS Búsqueda Autodirigida- RIASEC. 

 

           Tabla 8. Tipos de personalidad. Población Total 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Realista 2 5,0 5,0 5,0 

Investigador 7 17,5 17,5 22,5 

Artístico 21 52,5 52,5 75,0 

Social 2 5,0 5,0 80,0 

Emprendedor 7 17,5 17,5 97,5 

Convencional 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0 
 

             Fuente: Búsqueda Autodirigida SDS. Forma J. RIASEC. Holland 
             Elaboración: Urgilés (2017) 
 

 

En la tabla 8 describimos el tipo de personalidad más puntuada en la población 

objeto estudio donde el tipo de personalidad más alto fue el Artístico representando el 

52,5%, seguidamente los tipos de personalidad Investigador y Emprendedor, con una 

puntuación de 17,5% y los tipos de personalidad Realista y Social se autocalificaron con el 5 

%. El tipo de personalidad que obtuvo una baja puntuación fue el Convencional con el 2.5%.  

 
Tabla 9. Diferencia de género según los tipos de personalidad 

 
Realista Investigador Artístico Social Emprendedor Convencional 

Total 

Mujer 1 7 8 0 1 1 18 

Hombre 1 0 13 2 6 0 22 

      Total 40 

Fuente: Búsqueda Autodirigida SDS. Forma J. RIASEC. Holland 
Elaboración: Urgilés (2017) 

 

En relación a las variables tipo de personalidad y sexo se puede evidenciar en la 

tabla 9, que tanto las mujeres como los hombres tienen su personalidad de tipo Artístico. 
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               Tabla 10. Código Holland total de población.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válidos 

AS 5 12,5 12,5 12,5 

EC 1 2,5 2,5 15,0 

AR 11 27,5 27,5 42,5 

ES 3 7,5 7,5 50,0 

AI 2 5,0 5,0 55,0 

IE 1 2,5 2,5 57,5 

ER 3 7,5 7,5 65,0 

IS 5 12,5 12,5 77,5 

IC 1 2,5 2,5 80,0 

AE 4 10,0 10,0 90,0 

SR 1 2,5 2,5 92,5 

SE 1 2,5 2,5 95,0 

CI 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

                Fuente: Búsqueda Autodirigida SDS. Forma J. RIASEC. Holland 
                Elaboración: Urgilés (2017) 

 
 

En la tabla 10 podemos observar el total de la población del código Holland, donde 

un 27,5%, se inclinó al código  Artístico-Realista (AR), seguido por los códigos a los códigos 

Artístico-Social (AS) e Investigador- Social (IS) con un porcentaje del 5%. 
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En tabla 11 podemos observar el código de Holland según el sexo, donde las 

mujeres puntúan más al código Artístico-Social (AS) y de la misma manera al código 

Investigador-Realista (IR) con un 26,31%, mientras que los hombres puntuaron al código 

Artístico-Realista (AR), con un porcentaje del 42,86%. 

 

     Tabla 11. Código Holland- Sexo  

CODIGO 

HOLLAND 

 SEXO  TOTAL 

 Mujer Porcentaje Hombre Porcentaje  

AS 5 26,31 0 0 5 

EC 0 0 1 4,76 1 

AR 2 10,53 9 42,86 11 

ES 2 10,53 1 4,76 3 

AI 0 0 2 9,52 2 

IE 1 5,26 0 0 1 

ER 0 0 3 14,29 3 

IS 5 26,31 0 0 5 

IC 1 5,26 0 0 1 

AE 2 10,53 2 9,52 4 

SR 0 0 1 4,76 1 

SE 0 0 1 4,76 1 

CI 1 5,26 1 4,76 2 

TOTAL 19 100 21 100 40 
     Fuente: Búsqueda Autodirigida SDS. Forma J. RIASEC. Holland 
     Elaboración: Urgilés (2017) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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4.1. Discusión de los resultados.  

 

Este estudio pretende explorar las preferencias vocacionales de acuerdo a los tipos 

de personalidad  (realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional) según 

la teoría de Holland, en los estudiantes de III año de bachillerato de un colegio de la ciudad 

de Loja, cuyo resultado se muestran a través del código RIASEC correspondiente a la 

escala del SDS forma J que se obtiene a partir de las puntuaciones totales más altas (1era. 

y 2da.) de la población objeto estudio.  

 

Parta el cumplimiento de los objetivos específicos,  evaluar las aspiraciones 

vocacionales de los estudiantes a través de la aplicación del inventario SDS forma J e 

Identificar los seis rasgos de personalidad según la tipología de Holland, para la obtención 

de perfiles vocacionales que permitan una adecuada toma de decisión, se toma en cuenta el 

aprendizaje adquirido que el estudiante haya obteniendo en el transcurso de la vida escolar 

relacionándose directamente con la preferencia vocacional seleccionada (Álvarez, 

Rodríguez e Inda, 2012).  

 

Puesto en marcha el presente estudio se pudo identificar los tipos de personalidad en 

donde los resultados apuntaron al tipo de personalidad artístico, investigador y emprendedor 

cuyos datos fueron recabados en los alumnos del tercer año de bachillerato de un colegio 

particular de la ciudad de Loja, en la misma línea estudios encontrados sobre la relación 

entre la personalidad e interés profesionales, cuyo objetivo principal fue identificar los 

intereses profesionales en una muestra de ciento cincuenta y nueve estudiantes del 

segundo año de bachillerato, la mayoría de los estudiantes tuvieron mayor puntuación al tipo 

de personalidad emprendedor (E) (Flores y Lucero, 2012). Seguidamente un estudio 

realizado por Martínez y Segura (2014), sobre las características de los intereses 

vocacionales en una muestra representativa de tres mil ciento veintitrés alumnos del 

segundo año de bachillerato en instituciones públicas y privadas de España, se concluyó  

que la mayoría de las preferencias vocacionales en la población objeto estudio se inclinaron 

por el tipo de personalidad social seguido por el tipo de personalidad artístico, para los 

autores Arévalo y Cano  afirman que los intereses profesionales se definen como la 

inclinación hacia ciertas áreas laborales cuyas características son compatibles  con el estilo 

de vida de la persona (p.34). 
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Por lo tanto en la presente investigación, los resultados difieren parcialmente de los 

estudios mencionados, aunque la segunda investigación se relaciona con el estudio de 

Flores y Lucero en cuanto al tipo de personalidad emprendedor y el tercer estudio dirigido 

por Martínez y Segura (2014), concuerdan con los resultados obtenidos con el tipo de 

personalidad artístico.  

 

Dentro de este estudio se incluyó un análisis sobre las preferencias vocacionales en 

relación al género donde hombres y mujeres se mostraron resultados por el tipo de 

personalidad artístico, un estudio sobre la relación de los intereses vocacionales sobre el 

modelo RIASEC mostraron resultados en relación al género en donde los hombres 

obtuvieron mayor puntuación con el tipo de personalidad social (S), mientras que las 

mujeres con el tipo de personalidad convencional (C) (McKay & ToKar, 2012). Siguiendo la 

misma línea otro estudio sobre la relación de la personalidad e intereses vocacionales en 

estudiantes de un colegio se pudo evidenciar que los hombres se inclinaron por el tipo de 

personalidad emprendedor (E), mientras que las mujeres mostraron puntuaciones altas al 

tipo de personalidad social (S) (Flores y Lucero, 2012). Por su parte Cupani y Pérez (2014), 

en su investigación sobre el modelo RIASEC encontró resultados con respecto al género, 

donde los  hombres se inclinaron por  el tipo de personalidad realista (R), mientras que las 

mujeres obtuvieron puntuaciones elevadas con el tipo de personalidad social (S). Partiendo 

de lo anterior la actitud hacia una preferencia vocacional se parte de una motivacion, 

inclinación positiva o negativa del individuo, y muchas de las veces está influenciada por 

familiares, amigos o el entorno acádemico que se encuentra el estudiante (Saavedra, 

Espinoza y Maracha, 2016). 

 

En relación al postulado de Saavedra, Espinoza y Maracha (2016), cabe mencionar 

que Loja es reconocida como una ciudad cultural y artistica, por lo tanto existe un apoyo a 

los jóvenes en estas áreas. Por lo tanto es interesante los resultados nuevos que dan un 

aporte donde sobresale el tipo de personalidad artístico y es un aporte significativo al campo 

de la investigacion lo que difiere de otros estudios, finalmente se concluye que la aplicación 

del SDS es de gran importancia para la evaluación de los intereses profesionales a los 

estudiantes de una manera sencilla y rápida, este inventario puede aplicarse de manera 

individual o colectiva, permitiendo dar a conocer un perfil tipológico, indicando a una posible 

inclinación para la elección de una carrera u ocupación.  
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CONCLUSIONES 

Se obtienen las siguientes conclusiones en base a los resultados obtenidos:  

 

 En la población objeto estudio con respecto a las características sociodemográficas 

se puede llegar a la conclusión en cuanto al género que el 52,50% fueron hombres y 

el 48,50% fueron mujeres, la edad promedio es de 17 años, la mayoría de los padres 

poseen un título de tercer nivel y el 80% de los estudiantes no se caracteriza por 

tener una necesidad educativa. 

 La teoría propuesta por Holland aplicada en este estudio a través del inventario 

búsqueda autodirigida SDS-Forma J, permitió evaluar a la población objeto estudio 

sus aspiraciones vocacionales, asociados con los tipos de personalidad: realista, 

investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. 

 El inventario aplicado permitió a la población objeto estudio autoevaluarse, poniendo 

a prueba su conocimiento, capacidades, interés y habilidades, para explorar sus 

preferencias vocacionales. 

 En cuanto a la población objeto estudio sobre la autocalificación del SDS forma J, se 

puede llegar a la conclusión que el tipo de personalidad con mayor puntuación fue el 

tipo de personalidad artístico.  

 En la población objeto estudio en relación al género no existió diferencia alguna 

sobre las preferencias vocacionales puesto que tanto hombres como mujeres 

puntuaron al tipo de personalidad artístico.  

 En cuanto al código RIASEC (que se lo obtiene con las dos puntuaciones más altas), 

la población total obtuvo el siguiente código: AR (artístico- realista), donde se puede 

interferir que los estudiantes elegirán carreras afines a las áreas artística y realista. 

 El Departamento de Consejería Estudiantil- DECE, con este espacio brindado, 

fomentan el bienestar estudiantil, permitiendo que los alumnos a través del taller 

vocacional reflexionen acercar de su elección vocacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar el inventario búsqueda autodirigida SDS-Forma J, a una 

población objeto estudio más representativa, que incluya a colegios fiscales, 

fiscomisionales y particulares, esto permitirá conocer las diferencias o similitudes 

de preferencias vocacionales. 

 Continuar con la metodología de los talleres vocaciones y posteriormente aplicar 

el inventario de búsqueda autodirigida, SDS- Forma J, desde el comienzo del 

bachillerato, con la finalidad de orientar de una manera más adecuada para el 

futuro de una elección de carrera vocacional o proyecto de vida. 

 Se propone realizar otros trabajos de investigación que incluyan la teoría de 

Holland y relacionar con otros instrumentos en los colegios de las zonas rurales y 

hacer un estudio comparativo con los colegios de las zonas urbanas. 

 Se recomienda realizar un debido proceso continuo a través de observación, 

entrevistas, seguimiento y evaluaciones a los estudiantes que presenten 

dificultades en la indecisión de elegir una carrera u ocupación. 
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Anexo 1. Cuestionario sociodemográfico 
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Anexo 2. Inventario de búsqueda autodirigida SDS forma J 
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