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Cuando un estudiante elige una especialidad para el ciclo

diversificado tomando en cuenta sus rasgos vocacionales y

las condiciones que exigen éstas para su normal

aprendizaje, sentirá sa ti sfa cci ón y agrado, y esta actitud

redundará en óptimo rendimiento instructivo, a la vez que,

reduciendo tensiones emocionales, lograría mayor adaptación

a su nuevo grupo escolar, y se evitaría pérdidas de tiempo

y de dinero a nivel individual y colectivo.

La problemática de la elección vocacional preocupa no sólo

al estudiante, sino a padres de familia, autoridades

educativas y maestros en general e inclusive a personas que

de una u otra manera están ligadas a la educación..

El problema se encuentra dentro del ámbito educativo; las

características vocacionales de un alumno no son analizadas

correctamente y en ciertos casos, son tergiversadas.. No se

realiza un estudio cabal de los factores que influyen en

forma negativa, ni se inserta al estudiante a participar

activamente en su proceso de orientación vocacional con el

propósito de capacitarlo para que elija adecuadamente, como

política de la institución educativa a la cual pertenece.

El tema: " Factores que influyen en la elección de la

especialidad de los alumnos del Tercer Curso, de los

colegios diurnos de la ciudad de Yantzaza, del año lectivo
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1995-1996 ", ha sido seleccionado tomando en cuenta nuestra

observación diaria en calidad de profesores y nuestro

diálogo con alumnos y padres de familia; pero mas todavía,

por la trascendencia que encierra la decisión vocacional

que tiene que tornar un alumno del tercer curso, justo

cuando atraviesa una crisis de identidad propia de su edad.

Para la realización del presente trabajo nos trazarnos

algunos objetivos específicos con el afán de detectar sí

los intereses vocacionales de los alumnos, la especialidad

del agrado de los padres o tutores y la capacidad de ahorro

de los mismos, se relacionan o no con las especialidades

elegidas para el ciclo diversificado, así como para conocer

sí los niveles de rendimiento instructivo alcanzado durante

el aflo lectivo, es el adecuado para el aprendizaje de

dichas especialidades; y luego mediante las hipótesis

correspondientes y la Estadística Descriptiva, verificar sí

existe o no relación entre estas variables.

Corno respaldo a la investigación de campo elaboramos un

esquema de contenidos en cinco capítulos. El primer

capítulo recoge fundamentos teóricos sobre la orientación

y educacíón vocacionales; su importancia, los factores

negativos que influyen sobre la orientación vocacional, los

factores básicos que influyen en la orientación vocacional;
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y, termina este capitulo con un estudio de las

especialidades y sus condiciones vocacionales.

El segundo capitulo se encarga del análisis de los

resultados del Test de Intereses Vocacionales de Angelini

luego de su aplicación a la población investigada, así como

de la clasificación de las especialidades elegidas, y

termina con un estudio de la relación entre estas

variables.

El tercer capítulo analiza los niveles de rendimiento

instructivo de los alumnos investigados alcanzados durante

el aflo lectivo 1995-1996, en las asignaturas básicas, como

condición para el aprendizaje de las especialidades afines,

además de un estudio de la dispersión de estos niveles.

El cuarto capítulo determina la influencia familiar en la

elección de la especialidad de la población investigada;

describe la organización familiar, las especialidades del

agrado de los padres o tutores, para luego relacionarlos

con las especialidades elegidas por los alumnos.

El quinto capítulo estudia la influencia de los medios

económicos en la elección de la especialidad de la

población investigada; como es la capacidad de ahorro de
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los padres o tutores y la relación de esta capacidad COJI

las especialidades elegidas.

Y para cerrar el esquema de contenidos elaboramos un

conjunto de conclu.iones y recomendaciones sobre la

problemática de estudio, dirigidas a los miembros de la

comunidad educativa; autoridades, profesores, padres de

familia, orientadores vocacionales y alumnos.

La metodología de trabajo utilizada se resume en los

métodos: analítico-sintético, al destacar la importancia de

la educación y orientación vocacionales y la serie de

factores que influyen, de una u otra manera, entorno a la

elección vocacional, pero sobre todo para destacar la

relación, en síntesis, entre las diferentes variables que

intervienen en la problemática de estudio El método

documental que nos permitió la toma del rendimiento

ínstructivo de los alumnos, en las asignaturas básicas, de

los registros de calificaciones. El método inductivo-

deductivo que se complementa con el analítico porque

examina a cada uno de los alumnos en el estudio de las

variables, para llegar a la generalización. Utilizamos

también el método descriptivo en las indicaciones dadas a

los sujetos investigados, antes y durante la aplicación del

Test de intereses Vocacionales de Angelini y de la encuesta
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vocacional.

Como nuestra investigación es no paramétrica, tomamos el

total de la población investigada que consiste en los

alumnos del Tercer Curso de los colegios diurnos de la

ciudad de Yantzaza, durante el aflo lectivo 1995-1996,

agrupados en seis paralelos que suman 148 alumnos.

Con la ayuda de los conocimientos adquiridos durante el

presente trabajo de investigación, queremos dejar sentada

nuestra preocupación y contribuir a la medida de nuestras

posibilidades, para que la problemática entorno a la

elección vocacional en los colegios de la ciudad de

Yantzaza, se desarrollen en un marco de profundo análisis

y de seriedad en la toma de actitudes, en donde el

estudiante asuma un rol activo en el proceso de su

educación y orientación vocacionales.





rcxó



1.. LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONALES-

Uno de los más serios compromisos que tiene la acción

educativa es la de disponer al educando para el trabajo,

exaltando a este como el único medio de realización social

y personal. Educar al alumno para que se encare al trabajo,

no corno un castigo sino como un bien, dado que es la vía de

la liberación y dignificación del hombre. Educar

profesionalmente presupone la idea de que todas las

profesiones son notables y que en el trabajo lo más

importante no es la actividad profesional sino la seriedad

y compenetración con que se la ejerce. Por ello cabe

compartir el pensamiento de Rhodes James en su libro

Orientación educacional (1975; pág. 80), que dice: Una

educación no cumple su función sí no brinda orientación

vocacional a sus alumnos y si no los ayuda a tener éxito en

su elección facilitándoles la formación especial que esa

vocación requiere.

1.1.. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN

VOCACIONALES..

Creemos que en gran parte el éxito de la activi-

dad social, política y económica de un país, tiene íntima

relación con su sistema de orientación y educación

vocacionales. Es fácil deducir que en los países de gran
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desarrollo este sistema está insertado en el núcleo mismo

del plan de estudios y se inicia a partir del jardín de

infantes, el cual servirá para preparar a la juventud

mientras se educa, para decidir cuál será la especialidad

o carrera de su elección y pueda acceder a ella

Preparándose en los aspectos técnicos o profesionales

requeridos..

La importancia de la orientación y educación vocacionales

es de enorme magnitud cuando ésta es aplicada

eficientemente. Por un lado,permite el desarrollo

colectivo, empata estudio y trabajo, garantiza eficiencia

laboral y evita pérdidas de tiempo y de dinero. Por otro

lado, individualmente, procura autoestima del estudiante al

reconocer sus características vocacionales, reduce sus

tensiones emocionales y defiende salud y trabajo al elegir

adecuadamente una especialidad o carrera.

De acuerdo al consultor de Psicología Infantil y Juvenil en

el libro La Adolescencia ( 1978; pág. 170 ), educar

vocacionalmente es importante porque: " ensefla al niño a no

valorar más las carreras que los oficios y a interpretar la

elección entre unas y otros como una simple cuestión de

intereses o de aptitudes.
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La educación vocacional requiere de todo un proceso,

inmerso y consubstancial a la enseñanza-aprendizaje , que

tiene como finalidad contribuir a la formación integral

del ser humano. Es un importante servicio del cual

necesitamos todas las personas, pero en especial los niños

y los jóvenes que están en proceso de formación y que

necesitan ayuda para la elección de una carrera.. La

educación vocacional nos permite conocer las

características que un alumno debe tener para aprender

adecuadamente una especialidad o ejercer una profesión..

La vocación de cada individuo se puede manifestar a través

de los oficios, trabajos, servicios, acciones y profesiones

que se desarrollan en la existencia humana. Es por eso que

tiene una alta finalidad la educación y orientación

vocacionales; para poder ayudar al alumno a elegir y

prepararse en aquella actividad que esté de acuerdo a sus

potencialidades; como son, sus intereses, habilidades,

carácter, etc., su historia educativa o su rendimiento

instructivo.

La Ley de Educación en su Capítulo Quinto, Artículo 37,

refiriéndose a la importancia de la Orientación Vocacional,

nos expresa lo siguiente: El Ministerio de Educación

planificará y ejecutará obligatoriamente la Orientación
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dentro de un criterio integral, considerándola

consubstancial al proceso educativo y como una accíón

interdíscíplinaria con responsabilidad participativa de la

comunidad educativa,	 conducida por profesionales

especializados.......

1..1 1 LA REALIDAD DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN NUESTRO

PAÍS.

A pesar del reconocimiento expreso en el Reglamen-

to a la Ley de Educación y Cultura, la Orientación

Vocacional en nuestro país, todavía se considera una utopía

en la mayoría de establecimientos educativos de nivel

medio. A nivel de la educación pre-primaría y primaria este

servicio simplemente no existe, por lo menos en lo que

respecta a la educación oficial.

Además, no todos los colegios del país cuentan con un

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil,

interdisciplinario, completo y bien implementado. Muy pocos

son los que gozan de este privilegio. La mayoría de

establecimientos solamente cuentan con uno o dos

psicólogos-orientadores dedicados a prestar atención a

centenares de alumnos, y en algunos colegios, especialmente

de provincias, este departamento no existe.
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La cantidad de estos profesionales es desproporcional al

número de estudiantes, por ende la calidad de su trabajo no

es de lo mejor. Pero lo que es más crítico, es el

deficiente rol que cumplen los profesionales de la

educación, con las excepciones del caso, entorno a las

labores de Orientación que deben cumplir ya sea como

Profesores guías, inspectores, profesores de opciones

Prácticas, de asociación de clases o profesores de

asignaturas y que están estipuladas en el Reglamento a la

Ley de Educación y cultura.

El panorama no es diferente cuando se trata de los

profesionales que tienen que supervisar estas labores, ya

sea como autoridades o como funcionarios de los organismos

pertinentes como es el Consejo de Orientación.

El Dr. Vera Edmundo, refíriéndose a la Orientación

Educativa y Vocacional, en el libro 	 Debate Pedagógíco

Ecuatoriano ( 1980; pág. 249 ), nos dice: Actualmente

hemos comenzado al revés, los que más necesitan

orientación, son los jardines de infantes y escuelas.

Porqué se creó la Orientación en el ciclo básico? Se creó

como producto del desarrollo del capitalismo en el país,

COMO había una necesidad de crear recursos I2Ufl2aflOS,

entonces, el orientador se dedicó preponderantemente a
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ayudar a escoger qué especialidad deben seguir los alumnos.

Pero una orientación desde el punto de vista de los

intereses nacionales, tiene que comenzar desde la escuela

y si la enseñanza obligatoria ( primaria y ciclo básico) se

impartiera en un solo establecimiento, los orientadores

laborarían desde el primer grado y en actividades de

orientación educativa.

Sin embargo, es de reconocer que los servicios de

orientación desarrollados en cualquier establecimiento de

educación del país, siempre tendrá un valor incalculable,

más todavía cuando estas actividades estén a cargo de

profesionales con adecuado perfil vocacional. En este

aspecto las Escuelas de Psicología del, país juegan el rol

protagónico para que no dependa de la calidad del

profesional los problemas de la Orientación Educativa y

Vocacional.

El panorama de la Orientación no es alentador, mucho camino

queda por recorrer para que llegue a conseguir los fines y

objetivos enunciados en el Reglamento a la Ley de Educación

y Cultura, camino que deberá recorrer junto a una profunda

reforma de la educación ecuatoriana.
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1-1-2- PROBLEMAS HABITUALES DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Como personas dedicadas a la docencia conocemos

que los problemas habituales de la Orientación Vocacional

están en directa relación con los problemas habituales de

la educación ecuatoriana, y que por ser consubstancial a la

misma, estos problemas se eliminarán cuando el país alcance

el desarrollo en materia educativa. Sin embargo, es

importante precisar cuáles son las principales dífícul tades

que la Orientación Vocacional atraviesa y que dificultan su

desarrollo.

1..1..2..1. EL BAJO PRESUPUESTO-

Escrito está en la Gonstitucíón de la

República del Ecuador que se deberá asignar para la

educación el 30Zde su presupuesto anual Pero los

ecuatorianos especialmente los maestros conocemos que la

realidad es diferente. A pesar de las declaraciones de los

gobernantes de turno en el sentido de velar para el

cumplimiento de este 30%, el presupuesto para la educación

actualmente se ubica alrededor del 14%. Ya este porcentaje

resulta una limitante para el desarrollo de la Oríentacíón

Vocacional; pero dentro de este parámetro, su problemática

es todavía más álgida.
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Solamente si analizamos a nivel de las Direcciones

Provinciales de Educación, notaremos que hay un gran

desbalance entre los recursos humanos y económicos

asignados para otros campos y los recursos asignados para

la Orientación Vocacional. Por ejemplo, en la Provincia de

Loja actualmente labora una sola persona en la Unidad de

Orientacíón y Bienestar Estudiantil. Igual en los

establecimientos educativos el desbalance entre el número

de Orientadores Vocacionales y el número de alumnos a su

cargo es bastante marcado..

Por otro lado, la Orientación Vocacional para cumplir con

sus objetivos necesita, entre otras cosas, del contacto

directo del estudiante con las posibles formas de trabajo

en relación a sus estudios. Esta práctica directa llevaría

al estudiante a los centros de producción; como fábrícas,

talleres, granjas, etc, para que en íntimo contacto con la

realídad, conozca, se estimule y reconozca su carácter en

relación al trabajo propuesto. Para ello es necesario

desarrollar un programa de educación vocacional, que

incluiría como es lógico un presupuesto adecuado. Es

entonces cuando las limitaciones económicas surgen con más

nitidez a la vista.

Analizando la incidencia del bajo presupuesto para la
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educación en la Orientación Educativa y Vocacíonal,

encontrarnos en la mayoría de colegios de provincia,

incluyendo algunos de las cabeceras provinciales, que una

de las dependencias de mayores limitaciones es el

Departamento de Orientación Vocacional; que no pasa de ser

una sencilla oficina con unas cuantas sillas, un modesto

escritorio, un viejo estante en donde se guardan grandes

cantidades de papel y un incompleto registro acumulativo de

datos de los alumnos. Todo esto a la orden de una persona

que hace las veces de Psicólogo, Orientador, Trabajador

Social, Profesor de asignaturas, y a veces debe intentar el

oficio de enfermero.

Por todo ello no dudamos en anotar que la principal

dificultad que tiene la Orientación Vocacíonal para su

desarrollo, es su bajo presupuesto. corroborando con

nuestra apreciación, en el libro Debate Pedagógico

Ecuatoriano ( 1980; pág. 302 ), encontramos el siguiente

criterio: " En los momentos actuales la Orientación

Vocacional en el nivel medio acusa deficiencias,

limitaciones, en los aspectos administrativo, técnico e

instrumental; lo que impide que los logros sean realmente

efectivos.
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1-1-2-2. LA EDUCACIÓN TEORIZANTE..

El Dr. Edmundo Vera Manzano en el seminario

nacional denominado: " Bases Preliminares para la

Reestructuración del Sistema Ecuatoriano de Educación",

realizado en Quito, del 25 al 29 de febrero de 1980, al

referirse a la calidad de la educación ecuatoriana dijo:

Nuestra educación sigue siendo todavía memorista,

verbalista y teorizante.....por la tradición española o

una falsa concepción humanista, pensamos que mientras mayor

número de horas de algunas asignaturas estuvieran en el

pensum, esto es lo adecuado. Así en la primaria y en el

ciclo básico, las materias de cultura general han sido

inviolables en el paso de los años y las asignaturas

técnicas, las que realmente tienen sentido educativo, cada

día han sido recortadas..

En calidad de profesores palpamos esta gran verdad por ello

nos atrevemos a escribir que la educación ecuatoriana es

muy teórica, poco práctica y casi nada investigativa..

Cultivamos la cultura del encíclopedísmo caracterizada por

enseñar universalmente de todo mediante programas que

repletan de contenidos al estudiante, a veces sin valor ni

utilitarismo, y que pronto caen en el olvido- Henry Wallon
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era muy concreto al referirse a los fines de la educación.

El decía que en vez de elaborarse tantos fines, como tiene

las leyes y reglamentos de la educación, debe tomarse en

cuenta el derecho del ser humano para el desarrollo máximo

de su potencialidad. No decía a la inversa: preparemos al

ser humano tomando en cuenta sus debilidades, sino que

nosotros debemos tratar que las personas vayan lo más lejos

posible tomando en cuenta su potencia. Para ello debemos

desterrar la educación teorizante, sus excesos, y llegar en

lo posible a la educación pragmática. Sólo así se podrá

desarrollar la educación vocacional. Vale tomar el ejemplo

desde el punto de vista cultural, en una contraposición

evaluatoria Estados Unidos y Ecuador para darnos cuenta que

nosotros frenamos el talento en nuestro sistema. En cambio

ellos se pasan al otro extremo, al extremo eminentemente

pragmático, pues la persona no tiene porque seguir ese

ritmo lento de cada alo, sino que de acuerdo a su talento

específico, aunque sea nulo en otras áreas, tiene derecho

a seguir especializándose en lo que realmente tiene

potencialidades.

Refiriéndose a la educación teorizante en relación al

desarrollo de la educación vocacional, Crites J.O. en su

libro " Psicología Vocacional 	 ( 1975; pág. 147 ), dice:

" La Orientación Vocacional no está simplemente en utilizar
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al personal para que en forma teórica de dialogar, o

utilizando instrumentos extraflos en medir las intensiones,

los intereses o las capacidades de los alumnos. La

Orientación Vocacional se hace a través de talleres, de

gabinetes, y de laboratorios; y mientras no se cuente y no

se implemente adecuadamente estos anexos, o estos elementos

esenciales en el nivel básico, ya sea esto junto a la

escuela primaria o junto a la escuela media, yo creo que es

inútil hablar de una formación básica.

Rhodes James, en su libro "Orientación Educacional " ( 1975;

pág. 49 ), al escribir sobre la orientación basada en la

experiencia nos dice:

- Aprendemos mejor cuando estamos dispuestos a aprender.

Es más fácil comprender y progresar en nuestro aprendizaje

cuando tenemos voluntad y razones claras para hacerlo.

- Cuando más ponemos en práctica lo aprendido, mejor lo

entendemos o lo hacemos.

- Recordamos mejor lo aprendido cuando nos ha sido útil o

beneficioso y nos satisface, por lo tanto, lo que hemos

logrado.
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- Aprender algo nuevo es más fácil cuando está basado en lo

que ya sabemos. Es mejor empezar con lo más simple y con lo

que está relacionado con cosas que ya sabemos hacer o con

conceptos que ya comprendemos, y luego encarar tareas

nuevas o más difíciles.

- Se aprende haciendo. Para que el aprendizaje sea

completo, debemos primero practicar lo aprendido.

La educación teorizante es uno de los principales factores

para que la educación del alumno no se desarrolle a

cabalidad. Por lo tanto, para que la Orientación de buenos

resultados deberá estar basada en la experiencia práctica.

1-1-2-3. EL DESENCUENTRO ENTRE ESTUDIO Y TRABAJO

Es frecuente escuchar que los bachilleratos en

Ciencias capacitan al estudiante para la universidad, o

sumergen al nuevo bachiller en la desocupación. Esta

preocupante realidad ha obligado a padres de familia

aconsejar a los estudiantes seguir especialidades técnicas

pero al final, el panorama no cambia mucho.

Este problema, a nuestro criterio, se origina por el

desencuentro entre quienes planifican el estudio que
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capacita al trabajo y los medios de producción existentes

en el país. Las universidades siguen produciendo profesio-

nales que se masifican y quedan en la desocupación, y los

dueños de los centros de producción no se interesan en

proyectar el tipo de profesionales que necesitarán a

futuro.

En nuestro país muy pocos son los dueflos de industrias y

comercios que han manifestado su interés en cooperar con

los colegios y universidades. La conciencia social para con

jóvenes y adultos desvaforecidos es muy escasa. Por ello es

necesario que se desarrollen, con el aval del Estado,

programas de educación contacto con las necesidades de la

gente, de la industria y del comercio. Solamente así,

posiblemente los orientadores vocacionales pueden y

deberían estar preparados para asumir la responsabilidad de

encontrar trabajo a los jóvenes egresados de los centros de

estudio, que capacitan directamente para determinado tipo

de actividades.

Por otro lado, creemos que la educación pública no tiene el

derecho de arrojar a los egresados a las filas de los

desempleados y mal empleados de la comunidad. Para que no

suceda ello debe planificar la creación de carreras o

profesiones en proporción a las necesidades laborales del
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medio. El sistema educativo debe adaptarse a las necesida-

des de la juventud y no ésta al sistema educativo.. Para

reforzar el análisis de este tema tomamos el criterio de

Ruttmann W. J. en su libro " Orientación Profesional'( 1975;

pág. 155 ) que dice: " Si no les damos a los jóvenes una

oportunidad de entrenarse para el trabajo, y de trabajar

después de este entrenamiento, tendremos que pelear con

ellos en las calles.

1-2- FACTORES NEGATIVOS QUE INFLUYEN SOBRE LA ORIENTACIÓN

VOCACIONAL.

Entendemos por Orientación Vocacional al conjunto de

actividades que capacitan al estudiante para elegir

adecuadamente una especialidad o carrera. La intención al

desarrollar este subcapítulo es el de analizar aquellos

factores que influyen paralelamente mientras se desarrollan

estas actividades planificadas, o después que las mismas se

han desarrollado.

Son algunos los factores pero entre los más influyentes

tenernos los siguientes:
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1.2.1.. LA FAMILIA-

Quizás la familia sea uno de los factores que más

negativamente influye sobre la Orientación Vocacional

Muchas veces los padres no obligan a sus hijos pero sí

persuaden sobre el escogitamiento de una especialidad o

carrera. Estas insinuaciones acaban penetrando en el

inconsciente del adolescente y si la relación entre padre

e hijo es buena, por lo general, el hijo inconscientemente

también acabará eligiendo la carrera de preferencia de sus

padres, por el deseo de agradarlos. Muchas veces ésta no es

la especialidad o carrera de la vocación del estudiante.

En otras ocasiones, como lo describe Wall W.D. en su libro

Educación constructiva para los adolescentes " ( 1981;

pág. 71 ), esta influencia se da de la siguiente manera:

Un padre puede ver en su hijo las esperanzas e ideales que

el acarició, pero que en la vida no cumplió; puede que

desee vivir su vida nuevamente en la carrera de su hijo y

lo empuja ansiosamente a evitar lo que él considera como

decisiones incorrectas.

Puede ver las aspiraciones de su hijo como críticas

expresas de sí mismo o como repeticiones peligrosas de sus

propias debilidades. El está, sin embargo, consciente de

una inteligencia y capacidad de juicio que equipara, la
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suya en términos de poder - y que puede ser mejor si su

hijo está bien educado - pero no obstante llega a

conclusiones que, a la luz de la experiencia, sabe

instintivamente que no son correctas.

collíns Sergio en su libro " La familia moderna y sus

problemas " ( 1975; pág. 69 ), se refiere a esta influencia

de la siguiente manera: " Ocurre en muchos casos que la

vocación del joven es, digamos, la arquitectura, pero su

padre desea que estudie contabilidad porque en la familia

hubo un pariente muy apreciado por él que fue contador. O

bien la hija tiene un notable parecido con otro familiar

que se destacó en determinada profesión, y los padres

insisten en que debe seguir esta misma carrera. Presionan

al joven o a la señorita; aducen razones, ofrecen apoyo

financiero; amenazan con retirarle ese apoyo; en fin, lo

hacen todo con tal de conseguir que su hijo estudie lo que

ellos quieren. A veces el hijo cede y cursa estudios que le

desagradan, o para los cuales no tiene ninguna inclinación.

Talvés se reciba, pero será un profesional amargado, que no

se destacará en su campo de acción, porque siguió una

carrera a disgusto.

Sin duda alguna los mayores agentes de influencia social

3012 los. padres, por esta razón y por el análisis anterior,
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en sus hijos, que por lo general resultará negativa-

1-2-2-2.2. LOS IGUALES O COMPAÑEROS.

En nuestra experiencia profesional hemos podido

notar que después de los padres o familiares, quizás sean

los iguales o compañeros los que influyen, mucho más que

otros factores sobre la Orientación Vocacional. A veces poi-

la subjetividad o la comúnmente llamada falta de personali-

dad algunos alumnos adoptan la especialidad o carrera que

sus amigos preferidos han escogido. La membrecía con su

grupo es tan fuerte, que el alumno se mecaniza a favor de

la especialidad sugestivamente sugerida por uno o varios

compañeros a pesar del criterio adverso del Orientador

Vocacional.

También concurren a esta problemática otros hechos, a los

cuales Wall, W. D. en su libro Educación constructiva

para los adolescentes " ( 1981; pág. 111 ), los describe de

la siguiente manera: Los alumnos tienden a, debido a las

relaciones que hacen o que otros hacen por ellos,

socializarse en una jerarquía vocacional y social.

reflejando estilos cognoscitivos diferentes a lo largo de

una línea de mucha o poca inteligencia, al pensamiento
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abstracto y concreto ( y, por lo tanto, limitante ) de

dependencia y autonomía. Dicha gama es probablemente

inevitable; los seres humanos se diferencian y las culturas

valoran algunas formas de actividad más que otras.

A nuestra manera de entender, Wall, W. D., se refiere al

prejuicio vocacional sembrado de alguna manera en los

alumnos, en referencia a asociar ciertas especialidades con

la inteligencia, y a despreciar otras por la misma razón.

Tomando este prejuicio vocacional como vehículo, los

iguales o compañeros pueden influir a la hora de escoger

una especialidad o carrera sobre sus semejantes.

Cli fford Margaret en su libro Fundamentos y desarrollo de

la Pedagogía " ( 1983; pág. 236 ), se refiere a esta

influencia de la siguiente manera: " Es posible que los

adolescentes escojan a sus iguales como modelos en

situaciones sociales de importancia general o futura. Sin

embargo, cuando existen diferencias socioeconómicas entre

un estudiante y sus iguales, esta distinción puede ser no

válida. El estudiante que se ha fijado altos objetivos

profesionales puede dejarse influir más por sus iguales de

nivel socioeconómico más alto que el suyo propio, aun

cuan do dichos o bi e ti vos tengan un significado a largo

plazo.
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1-2-3- LA INIWECTJADA	 -

Los Psicólogos y Orientadores sostienen que el

mejor educador vocacional, sin duda, es el maestro. Dicen

que el maestro consciente o inconscientemente orienta o

desorienta vocacíonalmen te.

A nuestro criterio, la influencia que tiene el maestro en

su forma de ser y de ensefiar es contundente para que sus

alumnos acepten con agrado o desagrado el aprendizaje de

las asignaturas que imparten. Pero la ensefianza de

asignaturas básicas como las Ciencias Naturales, Estudios

Sociales, Castellano y Matemáticas, están en relación a las

especialidades que ofrece el ciclo diversificado. Igual la

enseñanza de asignaturas como Química, Física, Biología,

etc., están en relación a las carreras o profesiones que

ofrecen los centros superiores de estudio. Sucede entonces

que el agrado o el desagrado por determinadas asignaturas

generalmente se traduce a las especialidades o carreras en

relación a las mismas.

Blaya Jacinto en su libro " La adolescencia " ( 1987; pág.

172 ), escribe el siguiente comentario: " A partir de los

10 u 11 años hay un cainbío en la escolarización, que puede

variar según cada país: el nido pasa de tener un profesor
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único a disponer de uno por asignatura. Es un momento

importante porque se ven distintos estilos y formas de

llevar a cabo una profesión; por otra parte, las asígnatu-

ras se muestran más diferenciadas a sus ojos, y empiezan a

discriminar entre las que les gustan y las que no, o entre

las que les resultan fácíles o difíciles- Estas clasifica-

ciones tienen que ver mucho más con el estilo de quien

imparte las clases que con la asignatura en sí, ya que la

identificación con la personalidad del maestro se ve

igualada con el gusto por la asignatura. Es entonces cuando

la visión del futuro va tomando matices distintos por lo

que se refiere a las profesiones, pues se relacionan

asignaturas con profesiones concretas y se tienen en cuenta

grados y dificultades ante las mismas. La influencia

escolar y profesional se dará más en sectores socio-

económicos estables, en los que las necesidades de

subsistencia no interfieren con la pedagogía, que en los

estratos sociales bajos.

Estarnos conscientes que la inadecuada enseñanza del

profesor trae consigo el desagrado de los alumnos por la

asignatura impartida. Por ello cabe recordar que los

métodos de enseñanza juegan un papel importante en la

educación vocacional; métodos como el pasivo que no exige

o prevee la participación del alumno en el desarrollo del
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curso; el verbalístico que basa la enseñanza en el

discurso, con la relación vertical o autoritaria del

maestro; el dogmático que no permite que razone el alumno,

ni se fomente el cuestionamiento y la critica, siempre

serán inadecuados e influirán negativamente sobre la

Orientación Vocacional.

1.. 2.. 4.. LOS MEDIOS ECONÓMICOS..

En diálogos establecidos con estudiantes que

están a punto de elegir una especialidad o carrera, hemos

podido detectar que los medios económicos influyen,

paralelamente a su perfil vocacional, ya sea limitando o

expandí endo su campo de elección. LOS estudiantes de

posición socíoeconómica baja, a pesar de sus aptitudes e

intereses por decir para la .Tngen i ería Civil, verán

truncadas sus aspiraciones por los costos que exige esta

carrera. Entonces actuará su mecanización y argüirán que no

tiene vocación para aquella profesión. Igual efecto puede

ocurrir respecto a las especialidades del ciclo diversifi-

cado, por decir en Informática. Y a lo contrario, se puede

dar el caso de alumnos que no tengan aptitudes para la

Ingeniería Civil pero en cambio sí medios económicos, que

los impulsarán a seguir una carrera, según su criterio, a

la altura de sus posibilidades socioeconómicas a pesar de
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su falta de aptitudes.

En el libro Consultor de Psicología Infantil y Juvenil

1987; pág.. 168 ), encontramos el siguiente comentario al

respecto: " Para entender el tema de la elección de sus

propias ¡netas por parte del adolescente, y de los problemas

que ello le acarrea, es necesario tomar en cuenta los

Principales valores que rigen en las sociedades occidenta-

les. En este sentido, la educación se valora en cuanto

contribuye un buen puesto de trabajo, dinero y prestigio

social.

También es muy importante destacar, por lo menos en nuestro

medio, que la proyección salarial de algunas carreras

influye negativamente sobre la Orientación Vocacional.

¿Cuántos alumnos que tienen marcada inclinación por la

docencia no adoptan una profesión de esta naturaleza por

los salarios bajos ? Rhodes James en su libro " Orienta-

ción educacional " ( 1975; pág. 38 ) escribe el siguiente

comentario: " Es necesario eliminar los trabajos de bajo

salario porque estos no alcanzan para pagar el sustento de

nadie.....Muchos empleos que son mal pagados podrían

elevarse de categoría mejorando la productividad de los

trabajadores mediante entrenamiento adecuado, de manera que

se les pudiera pagar sueldos satisfactorios."
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Los bajos salarios de ciertas profesiones desalientan a los

aspirantes a pesar de que sus condiciones vocacionales son

apropiadas.

1.3. FACTORES BÁSICOS QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN

VOCACIONAL -

Nuestro propósito, bajo este terna, es analizar los

factores intrínsecos que motivan a un estudiante a

inclinarse por una o varias especialidades o carreras. Pora

ello, a nuestro criterio, hemos considerado los factores de

mayor influencia,como son los intereses vocacionales, las

habilidades intelectuales y el rendimiento instructivo.

Pensarnos que los alumnos, especialmente del tercer curso,

deben conocer sus rasgos más significativos para poder

escoger la especialidad que está en relación con los

M¡311203. Este conocimiento les facilitará tanto la

delimitación de las metas que quieren alcanzar en el

futuro, como la determinación de los pasos que deberá

seguir para su consecución.

Un joven consciente de su responsabilidad ante sí mismo y

ante la sociedad, debe participar de forma activa en el

proceso para su Orientación. Partiendo del conocimiento que
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tiene sobre su personalidad a través de sus experiencias,

J7 con el trabajo y el asesoramiento del Orientador, debe

organízar dicha informacíón para elaborar el perfil que lo

conducirá a la especialidad que es de su vocación.

1-3.1_ LOS INTERESES VOCACIONALES.

Warren Howard en su obra " Diccionario de

Psicología "( 1973; pág. 186 ) define al interés vocacional

corno: 1. Sentírníento que acompaña la atención especial

hacia algún contenido. 2. Actitud caracterizada por el

enfoque de la atención sobre ciertos datos cognoscitivos-

De los conceptos de Warren Howard podemos deducir que los

intereses vocacionales son la puerta de entrada para el

aprendizaje- Ellos juegan un papel muy importante en la

especialidad a seguir, pues cuando una tarea se desempeña

C012 agrado y satisfacción se tiene mayor probabilidad de

progresar en ella, ya que es posible dedicarle todo el

tiempo necesario sin que nos provoque tedio, ni se sienta

cansancio. compararnos al interés vocacional con el timón de

un barco que enrumba nuestro destino. Por ello es

importante conocer a qué tipo de actividades o áreas de

estudio nos mueven nuestros intereses vocacional es.

actividades que 5012 similares a las que se realizan en e]
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ejercicio de las diferentes profesiones-

García C'ortéz Roberto, en su libro "Mí perfil vocacional

( 1985; pág. 8 - y as.), realiza una clasificación de los

intereses vocacionales a la vez que describe el conjunto de

actividades que se relacionan con ellos y que hemos

resumido de la siguiente manera:

INTERÉS POR:
	 rr.iiIi ww"i

L4 INVESTIGACIóN - - Investigación del cómo de los fenó-

menos, las causas que los provo-

can y las leyes que los rigen-

Realiza esfuerzos especiales para

esclarecer situaciones o resolver

problemas, aunque este esfuerzo no

vaya aportarle ningún beneficio eco-

nómico.

LO SOCIAL ---------Participación en actividades direc-

tamente relacionadas con el bienes-

tar de las personas.

EL CÁLCULO --------Gusto especial por la resolución de

problemas de tipo cuantitativo.
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LO EJECUTIVO . Gusto por organizar y dirigir; por

planear y poner en práctica sus Pro

-yectos y convencer a los demás para

que se cumplan sus propósitos y ac-

tividades.

LO LITERARIO ------Gusto especial por la lectura de obras

clásicas y contemporáneas en prosa o

en verso; por diferenciar los distin-

tos estilos de los escritores; por

realizar análisis críticos de lo que

se lee o bien por escribir cuentos,

artículos, novelas, etc.

LO MECÁNICO -------Deleite especial al conocer o descu-

brir el mecanismo mediante el cual

funciona un aparato o máquina, cómo

se acciona, se mantiene trabajando en

estado, o se repara. Gusto por todo

lo relacionado con los principios

que rigen el movimiento de una maqui-

nara.

LO ARTÍSTICO

PLÁSTICO ----------Satisfacción por realizar algún tra-
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bajo creativo como: dibujar, pintar,

modelar, esculpir, tallar en madera,

grabar,etc. Frecuentar las exposicio-

nes de pintura y escultura. Interés

por la fotografía, maquetas, posters,

periódicos murales, o caricaturas, di-

seño de muebles, ropa, etc.

LO MUSICAL --------Ejecución, estudio y composición de la

música. Asistir con frecuencia a los

eventos musicales. Análisis de los

diferentes estilos de los composito-

res, información de la vida de los

músicos más destacados.

LO ORGANIZATIVO... Gusto o satisfacción por realizar

trabajos en orden y tener al corrien-

te la documentación de un negocio,

consultorio Ó déspacho de un profe-

sionista, de una institución o de

un trabajo académico.

1-3-2-2.. LIS HABILIDADES INTELECTUALES-

Comenzaremos el análisis con el concepto de
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Nerani Alberto sobre las habilidades en forma general, de

su "Diccionario de Psicología" ( 1980; pág. 12 ), que

dice: Aptitud general para adquirir de manera relativamente

general o especial ciertos tipos de conocimientos. Warren

Howard define a las habilidades como: Aptitudes para la

reacción de tipo simple o complejo, psíquico o motor, que

han sido aprendidas por un individuo hasta el grado de

poder ejecutarlas con rapidez y esmero.

Aunque el hombre nace dotado de una serie de aptitudes

generales que lo capacitan para las más diversas tareas, la

especialización profesional exige el desarrollo de

aptitudes específicas para su desempeño. Las aptitudes

específicas van desarrollando las diferentes habilidades

especiales, entre ellas, las habilidades intelectuales, que

Thurtone las define como: La capacidad para comprender y

elaborar conceptos y definiciones. " Y las clasifica en

habilidad numérica, verbal, lógica y espacial.

Las habilidades intelectuales juegan un rol muy importante

en la elección vocacional, puesto que el estudiante conoce,

mediante ellas, que asignaturas relacionadas con las

especialidades le resultan -fáciles o difíciles para el

aprendizaje. Por lo tanto, para una adecuada decisión

vocacional, es importante que el alumno haga un análisis
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cuidadoso de qué habilidades a desarrollado más. o' cuáles

necesita desarrollar en función de los requerimientos de

las diferentes especialidades o carreras.

A continuación presentamos un resumen de las definiciones

de García Corte= Roberto, sobre las habilidades intelectua-

les y sus respectivos campos de acción, tomado de su libro

Mi perfil vocacional " ( 1951; pág 24 y ss .)

HABILIDAD
	

/jÇTijLWAD

NUMÉRWA --------- Facilidad por el manejo rápido y efi-

ciente del lenguaje numérico- Ejecución

con rapidez y exactitud de mecanizacio-

nes aritméticas. ecuacionales, algebrái-

cas,etc. Resolución de problemas geomé-

tricos, de superficie, volumen, longi-

tud, distancias, etc. cálculo mental de

velocidades, pesos, porcentajes, etc.

VERBAL ----------Facilidad para manejar con belleza y

precisión el lenguaje hablado o escrito

Facilidad para redactar oficios, cartas

y artículos periodísticos, o componer

versos, o tomar notas con claridad o
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narrar aventuras con naturalidad, o

describir con acierto obras artísticas,

lugares y hechos, o escribir críticas

literarias y teatrales, o realizar en-

trevistas con facilidad, dar con feren

cías, discursos, etc..

ESPACIAL---------Aplicación de los principios que rigen el

movimiento o la construcción. Buscar y

encontrar las causas por las que un a-

parato a dejado de funcionar o componer

con facilidad aparatos de tipo casero.

Arreglar o reconstruir muebles,máquínas

de escribir, calculadoras, etc. Armar,

ajustar y regular el movimiento de

aviones, autos, barcos, etc., hechos a

escala..

biGICA ----------Facilidad para explicarnos las causas de

los distintos fenómenos, ya sean natu-

rales, sociales o tecnológicos, que con

frecuencia se presentan en la vida dia-

ria y que sin embargo son pocas las

personas que entienden y cuestionan las

causas que las explican.
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1-3-3- EL RENDIMIENTO INSTRUCTIVO

Según Alberto Meraní el rendimiento instructivo

es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado

por obtenerlo- Este rendimiento depende de un gran número

de factores que pueden ser independientes entre si Serán

las diferencias individuales, el tipo de motivación, el

nivel socioeconómico del alumno, etc., que influyan de una

u otra manera. Pero al final, el rendimiento instructivo

puede pasar de efecto a ser causa de la decisión vocacional

de un estudiante.

Cuando sin mayor esfuerzo el estudiante ha adquirido buenas

calificaciones en determinada asignatura, al tenor de un

adecuado proceso de enseflanza-aprendizaje, este es un

motivo lógico para que el alumno se sienta confiado por el

aprendizaje de las especialidades afines a la determinada

asignatura. Sin embargo, como maestros hemos percibido que

no siempre el concepto de Alberto Merani se cumple. Por lo

menos en nuestro sistema educativo, en donde la forma de

evaluar tiene una serie de problemas, se puede dar el caso

del alumno memorista, cuyas calificaciones son muy altas en

determinada asignatura, por decir Matemáticas o Ciencias

Naturales, y que al final del ciclo básico se ven

impulsados a seguir especialidades afines por esta razón.
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Mas cuando en la práctica tienen que razonar numéricamente,

sus resultados tienden a las bajas calificaciones.

El buen rendimiento instructivo es un parámetro más para

tomar la decisión vocacional, pero es importante recabar

que no siempre es un parámetro confiable a simple vista.

Por otra parte, un análisis sobre las diferentes materias

que se ha cursado, es indispensable, pues son muchos los

jóvenes que sin tomar en consideración la preferencia y la

facilidad que se tiene por algunas materias, eligen

precisamente aquella especialidad o carrera en donde

predomina el estudio de asignaturas para las que no tiene

facilidad y nunca ha estado dentro de su predilección.

1.. 4.. MS ESPECIALIDADES Y SUS CONDICIONES VOCACIONALES

Los cambios que la humanidad ha experimentado en

los órdenes político, socioeconómico y tecnológico,

han provocado cambios actitudinales ante los diversos

eventos que se presentan. Uno de estos cambios es el

relacionado con el campo educativo específicamente con la

elección ocupacional y vocacional. Desde los tempranos años

de vída, el joven tiene ante su futuro posibilidades

cerradas que lo inducen a estudiar, a capacitarse y/o
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incorporarse a la vida productiva. Pero estas oportunidades

no siempre son aquellas que como seres individuales todos

pretendemos, sino aquellas que el desarrollo político,

social y económico de la comunidad a la que pertenecemos

nos brinda. Así podemos entender que estamos determinados,

de cierta manera, por el entorno social en que nos movemos

y los destinos individuales están comprometidos con el

general de la sociedad

Una alternativa que puede optar un joven a fin de decidir

su futuro personal, es la educación superior, cuyas bases

en nuestro sistema comienzan a estructurarse a inicios del

ciclo diversificado.

El gran desarrollo tecnológico que experimenta el mundo

cada vez hace más necesaria la especialización y la

específídad de las condiciones vocacionales. En este marco,

el alumno requiere haber tenido una historia edücativa,

qué, por preferencia, intereses, habilidades y actitudes,

le hayan permitido dirigirse hacia una especialidad

específica, en la que logrará buen rendimiento y la

reducción de tensiones emocionales.
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1 4 1 CMSIFICACIÓN DE AGtRW Al, TI DE BAIfJ2.WS

EJ. ArtículO 91 del Reglamento a la Ley de

Educación nos dice que los bachilleratos del ciclo

di. versificado son:

a) En Ciencias, 
con las especi8líZ8'í0'5 de:

- Físico MatemáticaS

- Químico J3ioJógi cas

- Socia les; y,

Educación.

h) TécniCO8 en:

i Agropecuaria 
con las especializaciones:

- Agrícola

- Pecuaria

- AgroindUstria de los alimentos

- Ad1ninistracíón de granjas

- Mecánica Agrícola; y,

- Forestal -

2. Industria, 
con las especialiZ8iO3
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- Mecánica industrial

- Mecánica automotriz

- Electricidad

- Electrónica

- Refrigeración y aire acondicionado

- friatricería

- Electromecánica; y,

- Manualidades.

3. Conercio y administración, con las especializaciones:

- Secretariado en español

- Secretariado bilingüe

- Contabilidad

- Administración

Archi vol ogía

- Computación

- Turismo

- Bíbliotecología; y,

- Comercialización.

c) En arte, con las especializaciones de:

- Música

- Teatro
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- Danza; y,

- Artes pláaticea, con lea modalidades de:

- Pintura

- Escultura

- Arte gráfico

- Cerámica

- Diseño aplicado; y,

- Decoración.

d) Loa bachillere tos y eapecíalizaCiOJ7C3 que se crearen,

de acuerdoa las necesidades del desarrollo socio-

económico del peía.

1.4.2. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE DE MS

ESPECIA IJJ)IWES Di? LA POJ?Tdi CIÓN INVESTIGADA

Todos los estudi an tes que se encuentran cursando

el tercer curso del ciclo básico deben conocer, por lo

menos, en forma teórica las actividades profesionales gua

se relacionen con las diferentea especialidades, igualmente

deben conocer su perfil vocacional y compararlo con les

condiciones más sobresalen tas pera el desempeño de las

díferen tea especialidades y profesiones.

Debido al amplísimo campo de elección vocacional dentro de
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los diferentes bachilleratos que brinda nuestro sistema

educativo, nos concretaremos en este suhcapítuiO, a

enumerar las condiciones necesarias más importantes para el

aprendizaje de las especialidades adoptadas por los alumnos

de nuestra población jnvetígada. Advirtiendo que este

trabaJo fue realizado con el asesoramiento de algunos

profesionaleS de Ja pJcología Educativa y Oríentaciófl

Vocacíoflal, y está dirigido a los alumnos que están a punto

de elegir una especialidad para el ciclo diversificado.

FÍSICO MAT1MÁTICAS... Intereses predominantes
 para, las

Ciencias Físicas. Muy buena habili-

dad numérica. Muy buena imaginación

espaci aJ . F8c11jd8d y agrado para el

aprendizaJe de las Matemáticas Y

buen rendimiento instructivo.

QUÍMIGO mo&cIcAs. - - Intereses vocacionales predominantes

por las Ciencias Biológicas, o las

Ciencias Físicas o el Servicio So-

cial. Buena habilidad numérica. Muy

buena atención concentrada. Facilí-
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dad y agrado para el aprendizaje de

lasCiencias Naturales y buen rendi-

miento instructivo.

SECRETARIADO --------Intereses vocacionales predominantes

por las ciencias Organiza ti vas, el

Servicio Social, o las Letras. Muy

buena habilidad verbal. Facilidad

y agrado por el Castellano.

CONTABILIDAD -------Intereses vocacionales predominantes

por las Ciencias Contables u Orga-

nizativas. Buena habilidad numérica

y buena habilidad verbal. Facilidad

y agrado para las Matemáticas.

AGROPECUARIA ------ - Intereses vocacionales predominantes

por las Ciencias Biológicas o las

Ciencias Físicas. Buena habilidad

numérica. Facilidad y agrado para

el aprendizaje de las Ciencias Na-

turales.

MECÁNICA INDUSTRIAL- - Intereses vocacionales predominantes

por las Ciencias Físicas. Buena
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habilidad numérica. Buena atención

concentrada. Buena imaginación es-

pacial.
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2.. LOS INTERESES VOCACIONALES Y MS ESPECIALIDADES Dli' LA

POBLACIÓN INVESTIGADA-

2 - 1. DESCRIPCIÓN DEL TEST DE INTERESES VOCACIONALES DE

ANGELINI

Este test cuenta con una serie de actividades

que deben ser leídas por el investigado y señalar

aquellas actividades que le agraden. Estas actividades son

tanto de tipo profesional como ocupacional.

Es de aplicación individual y colectiva; la aplicación, la

corrección y el diagnóstico son fáciles y rápidos.

Participan de fidelidad y validez con alta consistencia. Es

económico el empleo de esta prueba en cuanto permite la

utilización de hojas de respuesta. El tiempo de aplicación

es libre.

El test de Angelini permite establecer tres niveles de

significación en sus nueve áreas de estudio. Los niveles

se encuentran graduados de acuerdo a la siguiente escala:

13 - 18 Muy significativo

7 - 12 Medio significativo

0 - 6	 No significativo
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Las áreas de estudio son las siguientes:

C.F. : Ciencias Físicas

C.B. : Ciencias Biológicas

C.	 : Ciencias contables

P.	 : ciencias Persuasivas

0.	 : Organiza tí vas

S . S . : Servicio Social

L. : Letras

A.	 : Arte

M. : Música

Los sujetos de aplicación comprenden los estudiantes de los

terceros y sextos cursos, especialmente.

Además este test consta de una gráfica que permite

visualizar los niveles de intereses vocacionales de los

investigados, en sus nueve áreas.

2.2. FVRKA DE APLICACIÓN DEL TEST DE INTERESES VOCACIONA -

LES DE ANGEL INI

Antes de aplicar el test de intereses vocacionales

de Angelini, a manera de motivación, se indica a los

estudiantes en que' consiste el mismo, cuál es el objetivo
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fundamental de su aplicación; y, se les pide que al

contestarloconsignen los datos con sinceridad y sin

abrigar el temor de que estos serán divulgados, ya que la

prueba es confidencial . Se expresa que de la confianza

depositada en el mismo, dependerá el poder ayudarlos en el

5cogit 8Jflieflt0 correcto de su especialidad para el ciclo

di versificado.

Se reparten luego las hojas con el test y se dan las

instrucciones siguientes:

Usted encontrará una serie de actividades diferentes que se

hallan agrupadas de dos en dos, dentro de unos cuadros.

Usted debe considerar cada vez dos actividades que hay

dentro de cada cuadro y luego marcar con un círculo,

aquella que le guste más.

Así por ejemplo, si a usted le gusta más leer una revista

de deportes que una de cine, debe poner un círculo en la

letra que se encuentra delante de esta actividad; pero si

le gusta leer más una revista de cine, debe poner un

círculo en la letra que antecede a esta actividad. Si le

gustan las dos actividades por igual, debe poner un círculo

en las letras que se encuentran delante de éstas.
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Cada vez que elija entre las dos actividades de un cuadro

piense únicamente en el interés que usted tenga por dichas

actividades, sin preocuparse por su preparación o capacidad

para realizaz'185.

Examine todos los cuadros y no deje ninguno por marcar. El

tiempo no cuenta.

Mientras los alumnos contestan se controla que lo hagan

correctamente y en forma individual, a la vez que se

satisfacen preguntas planteadas sobre su desarrollo.

Finalizadas las mismas se procede a recogerlas para la

calificación y diagnóstico.

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESES VOCACIONALES

PREDOMINANTES

Es muy importante conocer los intereses vocaciona-

les predominantes de los estudiantes de un determinado

lugar, que se presentan con mayor frecuencia, con el objeto

de aprovechar estos conocimientos en la planificación
 de

las especialidades que brindan las institucione
s educati-

vas. Por otro lado, también es importante conocer los

intereses que son predominantes en mínimo porcenta je, para

procurar un conjunto de acciones que conlleven a la estimu-
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ladón de los mismos-

Una vez que aplicamos el test de Intereses vocacionales de

Angel-ini a los alumnos del Tercer Curso de los colegios

diurnos de la ciudad de Yantz8Za, del año lectivo 1995-

1996, procedimos a su calificación
 y diagnóstico, para

luego determinar cuáles son los Intereses predominantes en

cada uno de los alumnos, y a la vez realizar una clasifica-

ción de los Ismo8.

2. 3.. L. CLASIFICACIÓN GENERAL

Los intereses predominantes o mas significativos

de la población investigada, se descomponen de la siguiente

manera.
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CUADRO NoNo 1

INTERESES PREIXIHINANTES EN LOS ALUMNOS DE LOS TERCEROS
OJRSOS.

01W. ARMA DE INTERESES 	 NÚMERO DE PORCENTAJE
PREDOMINANTES	 ALUMNOS

1	 Ciencias Biológicas 	 29	 19.6%

2	 Música	 25	 16.9%

3	 ciencias Contables 	 22	 14.9%

4	 ciencias Físicas	 20	 13.5%

5	 Servicio Social	 17	 11.5%

6	 Organiza ti vas	 16	 10. 8%'

7	 Letras	 11	 7.4%

8	 Arte	 5	 3.4%

9	 Persuasivas	 3	 2.0%

T O T A L :	 148	 100.0% -

Del cuadro anterior se desprende que, el interés vocacional

predominante de mayor frecuencia en la población investiga-

da, es por las Ciencias Biológicas; pues de 148 alumnos, el

19.6% equivalente a 29 poseen este tipo de intereses en

mayor significación que los demás intereses que explora el

test. En segundo lugar se encuentra el área de Música con

el 16.9% equivalente a 25 alumnos; y en tercer lugar, el

área de Ciencias Biológicas con el 14.9% equivalente a 2.2.1

alumnos. como los intereses vocacionales de mayor
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Existe un segundo grupo de intereses vocacionales

predominantes que se ubica en forma intermedia por el

porcentaje y el número de alumnos equivalentes; estos son

en su orden, por las Ciencias Físicas, el Servicio Social,

1a8 Ciencias Organiza ti vas y las Letras. En octavo y noveno

lugar se encuentran los intereses vocacionales predominan-

tes que en forma minoritaria se presentan en los alumnos

Investigados; estos son, por el Arte y las Ciencias

Persuasivas, con el 3..4X y el 2%', equivalentes a 5 y 3

alumnos respectivamente.

Creemos que por ser el cantón Yantzaza, zona predominante-

mente agrícola y ganadera, constituye el principal factor

de influencia en los intereses vocacionales de los

estudiantes por las Ciencias Biológicas. Respecto al

segundo interés , el área de Música, a nuestro criterio

esta influencia se debería a la gran población lojana que

habita el medio. Y el interés por las Ciencias Contables,

tercero en predominancia obedece a que la ciudad de

Yantzaza goza de un gran ambiente comercial.

Por otro lado, creemos que los intereses vocacionales que

sé presentan en forma minoritaria, como son las Letras y el
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Arte, obedecen a la poca educación y al escaso incentivo

artístico literario que existe en este joven cantón de la

provincia de Zamora C'hinchiP e. De esta razón se desprende

que solamente tres alumnos tengan como interés predominante

las Ciencias Persuasivas, pues muy pocos son los profesio-

nales ( periodistas, psicólogos, abogados ) que trabajan en

esta zona.

GRÁFICA No. 1
REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES VOCACIONALES

PREDOMINANTES DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA
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2.3-2- CLASIFICACIÓN DE 
LOS INTERESES VOCACIONALES PRJi7X)-

ÍIINANTES DE ACUERDO AL COLEGIO AL QUE PERTENECEN

LOS INVESTIGADOS

El propósito de clasificar los intereses vocacio-

nales predominantes de acuerdo al colegio al que pertenecen

los investigados, es el conocer posteriormente si los

Intereses vocacionales predominantes de mayor frecuencia

son aquellos que demandan las especialidades
 que ofrecen

dichos colegios, para su normal aprendizaJe.

CUADRO No 2

INTERESES VOCACIONALES PR1iWMINANTES DE LOS ALUMNOS DEL

TERCER CURSO DEL INSTITUTO TÉCNICO PRIMERO DE MAYO..
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De los 77 alumnos investigados del Tercer Curso del

Instituto Técnico Superior Primero de Mayo; el 24.7

equivalente a 19 tienen el interés vocacional predominante

por las Ciencias Biológicas; el 16.9X equivalente a 13

alumnos el interés predominante por la Música; y, 12.9.*

equivalente a 10 alumnos tienen el interés vocacional

predominante por las ciencias Físicas. Luego se ubican en

su orden los intereses vocacionales predominantes por las

Ciencias Contables y el Servicio Social, y las Letras. En

cambio los intereses vocacionales predominantes de menor

frecuencia en su orden son; por las Ciencias Organizativas

con el 5.2Z equivalente a 4 alumnos por las Ciencias

Persuasivas con el 3.9X equivalente a 3 alumnos y, por el

Arte con el 2.6X equivalente a 2 alumnos.

El Instituto Técnico Superior Primero de Ma yo, en su

sección diurna, cuenta con las especialidades de AgropecUa

ns, Contabilidad y Computación que están en directa

relación con los intereses vocacionales de mayor predomi-

nancia del total de la población Investi gada . Sin embargo,

del cuadro anterior se desprende que; el mayor interés

predominante que tienen los estudiantes del tercer curso,

sección diurna, de este colegio, es por las Ciencias

Bjológicas, que está en relación con la especialidad de

Agropecuaria mas no así el interés vocacional que le sigue
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en predominancia Ciencias Físicas ( sin tomar en cuenta el

Interés por la Música) que está en relación con la

especialidad de Físico Matemáticas, pero que se encuentra

en la sección nocturna, razón por la cual es fácil deducir

que algunos estudiantes ingresarán en esta sección a seguir

dicha especialidad. Posteriormente ubicamos el interés

vocacional predominante por las ciencias contables, que

está en directa relación COfl las especialidades de

Contabilidad y Computación que ofrece la sección diurna. Es

de anotar que la especialidad de Computación demanda además

de las Ciencias Contables el interés por las Ciencias

Organizativas, como condición especial para su normal

aprendizaje; PeIo este interés se encuentra en sexto lugar

como interés de predominancia de los alumnos investigados

de este colegio.

La mayoría de los intereses vocacionales predominante
s de

mayor frecuencia de los alumnos Investigados de este

colegio, están en relación a las especialidades que ofrece

en su sección diurna.
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CUADRO No 3

INTERESES VOCACIONALES PREDOMINANTES DE MS ALUMNAS DEL

COLEGIO JUAN XXIII

ORDEN AREA DE INTERESES NoALL1M- PORCENTAJE

1	 ílógicas-Mú5ic8	 6-6	 24Z-24X

2	 Organiza ti vas 	 5	 20.t'

3	 Ciencias Físicas 	 3	 12X

4	 C.ontables-S.Social	 2-2	 8X-6.

5	 Arte	 1	 4X

TO TAL	 25	 100X

De los 25 alumnos del tercer curso del Colegio Juan XXIII;

el 24 X equivalente a 6, tienen el interés vocacional

predominante por las Cíenclas Biológicas e igual porcentaje

por la Música; y el 20 X equivalente a 5 alumnos tienen el

interés vocacional predominante por las Ciencias Organiza-

tivas. Se ubican luego en orden descendente el interés

predominante por las Ciencias Físicas, las Ciencias

Contables y el Servicio Social; y , en último lugar, el

interés predominante por el Arte. No existen alumnos con el

interés predominante por las Letras, ni por las Ciencias

Persuasivas.

El Colegio Juan XXIII ofrece las especialidades de Químico



58

Biológicas, computación y Sociales. A nuestro criterio

consideramos que los intereses vocacionales predominantes

de mayor frecuencia de los alumnos de este Colegio, como

son Ciencias Biológicas y Ciencias Organiza ti vas, son los

Intereses necesarios para el normal aprendizaje de las

especialidades de Químico Biológicas y Computación,

respectivamente . Lo que llama la atención en este grupo ea

que el interés predominante por el Servicio Social,

necesario para el aprendizaje de la especialidad de

Sociales, se encuentra en cuarto lugar; y es mas, ni

siquiera existe el interés predominante por las Letras y

las Ciencias Persuasivas, que también son necesarios para

el aprendizaje de dicha especialidad.

CUADRO No 4

INTERESES VOCACIONALES PREWHINANTES DE LOS ALUMNOS DEL

TERCER CURSO DEL COLEGIO MARTHA 3JCAMH DE ROLWS
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De los 46 alumnos del colegio Martha Bucarain de Roldós; el

23.9% equivalente a 11 alumnos tienen el interés vocacional

predominante por las Ciencias Contables; el 15.2%

equivalente a 7 alumnos tienen el interés vocacional

predominante por las Ciencias Físicas, e igual porcentaje

de alumnos por las ciencias Organiza ti vas. Le siguen en su

orden descendente ; el interés vocacional predominante por

el Servicio Social, conjuntamen te con el interés predomi-

nante por la Música, luego letras y por último Arte. No

existen alumnos COfl 
el interés vocacional predominante pol-

las Ciencias Biológicas, ni por las Ciencias Persuasivas.

El Colegio Martha Bucaramn de Roldós en su sección diurna

cuenta con las especialidades de Mecánica Industrial Y

Secretariado. Pero el interés vocacional de mayor

predominancia en los alumnos del tercer curso de esta

sección es por las Ciencias Contables, interés necesario

para el aprendizaje, entre otras, de la especialidad de

Contabilidad que ofrece este Colegio pero en la sección

nocturna. Sin embargo es importante destacar que los

Intereses que se encuentran en segundo lugar de mayor

predominancia Ciencias Físicas y Ciencias Organizativas

son los necesarios para el normal aprendizaje de -las

especialidades
 de Mecánica Industrial Y Secretar . lado,

respectivamente.
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Las especialidades que ofrece el Colegio Martha Bucaram de

Roldós en su sección diurna, están en relación a los

Intereses vocacionales predominante s de los alumnos del

tercer curso que se encuentran en segundo lugar de

frecuencia.

2.4. CLASIFICACIÓN DE MS ESPECIALIDADES ESCOGIDAS POR LOS

ESYJJD14NTES DE LA POBLACI(W INVKSTIGAL»l PARA EL CICfJ)

DIVER.SIFICAW

Las especialidades que ofrecen los colegios de la

ciudad de Yantzaza en su ciclo diversificado, SOfl las

siguientes.

INSTITUTO TÉCNICO PRIMERO DE MAYO

- Sección Diurna : Agropecuaria

Contabilidad

Computación

- Sección Nocturna: Físico Matemáticas

Químico Biológicas

Sociales

Computación
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-Sección Diurna : Químico Biológicas

Sociales

Computación

COLEGIO MARTHA BUCAR4M DE ROL(kS

-Sección Diurna : Mecánica Industrial

Secretariado

-Sección Nocturna.
	 Sociales

Contabilidad

El escogítamIento de una especialidad por parte del alumno

para el Ciclo Diversificado, tiene enorme trascendencia

para su futuro profesional. Por ello, no sólo el alumno es

el que se preocup
a, sino además, padres de familia,

profesores y autoridades. Pero, ¿. hasta qué punto el

estudiante al terminar el Ciclo Básico se encuentra

capacitado para tomar tan importante decisión?, Se toman

en cuenta parámetros como los intereses vocacionales

predominantes
, el rendimiento instructivo en las asignatu-

ras básicas y las proyecciones económicas familiares? O

simplemente la elección obedece más al empirismo que a una



cabal planificación en el campo vocacional?

Para conocer si la respuesta está en relación al empirismo

nos trazamos la siguiente HIPÓTESIS GENERAL:

La decisión vocacional influye en mayor significación en la

selección de la especialidad por el alumno que los

relacionados con los intereses vocacionales, el rendimien

to, el agrado y la capacidad de ahorro de sus padres o

tutores.

Para ello aplicamos una encuesta vocacional que recoge

datos sobre algunos parámetros, entre ellos datos sobre la

especialidad escogida por los alumnos para el Ciclo

Diversificado, cuyo análisis 10 realizamos a continuación.
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CUADRO No 5

ESPECIALIDAD ESCOGIDA POR LOS ALUMNOS DE LOS TERCEROS

CURSOS

ORDEN ESPECIALIDAD No - ALUMN. PORCENTAJE

1	 Contabilidad	 43	 29.OX

2	 Químico - Biológicas	 26	 17.6%

3	 computación	 24	 16.2%

4	 Agropecuaria	 28	 12.2%

5	 Sociales	 13	 8.8%

6	 Físico Matemáticas	 10	 6.8%

7	 Secretariado	 7	 4. 7%

8	 Mecánica Industrial	 7	 4.7.Y

T O T A L	 148	 100.0%

Respecto a la decisión vocacional de los alumnos del Tercer

Curso de los colegios diurnos de la ciudad de Yantzaza, del

año lectivo 1995-1996, podemos decir que:

De los 148 alumnos que constituyen el total de la población

Investigada, el 29% equivalente a 43 han escogido la

especialidad de Contabilidad para el Ciclo Diversificado;

el 17.6% equivalente a 26 alumnos han escogido la

especialidad de Químico Biológicas; el 16.2% equivalente a

24 alumnos han escogido la especialidad de Computación; el
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12.2% equivalente a 18 alumnos la especialida
d de

AgroPecUar.f el 8.8X equivalent e a 13 alumnos han escogido

la especialidad de Sociales, el 6.8X equivalente a 10

lumnO5 la especialidad de Físico Matemáticas; el 4.7

equivalente a 7 alumnos la especialida d de Mecánica

Industrial" ,y, también el 4.7% equivalent
e a 7 alumnos han

escogido la especialidad de Secretariado para el Ciclo

Di vers.Í ficado.

ente en su orden son:
Las especialidades escogidas mayorm 

Contabilidad, Químico Biológicas y Computación' Las

especialidades escogidas rnenormeflt
e en su orden son: Físico

Matemáticas, Mecánica Industrial y Secretariado.

A nuestro criterio, el que la mayoría de estudiante
s hayan

escogido la especialidad de Contabilidad, obedece al camPO
•'1

o mercado de trabajo que ofrece la ciudad de YantZ6ZS por

ser un sector muy comercial, a pesar de que, el interés

vocacional que se relaciona con esta especialidad esté en

segundo lugar de mayor predominancia, y sean mucho más los

alumnos que han escogido la referida especialidad, que los

alumnos que poseen el interés vocacional predominante por

las Ciencias Contables . Es fácil deducir que la especial
i

-dad de Químico Bi
ológicas ha sido elegida en segundo lugar

debido al interés por las Ciencias Biológicas que prima en
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los estudiantes de la población investigada. Deducirnos que

la especialidad de Computación, además de ser nueva en este

lugar, ha sido escogida por los estudiantes en buen número,

por su utilitarismo en el mundo laboral moderno.

Por otro lado creemos que la especialidad de Físico

Matemáticas ha sido elegida por un grupo minoritario de

estudiantes, porque ésta se encuentra en la sección

nocturna del Instituto Técnico Primero de Mayo, y para

seguirla el estudiante tendría que sortear problemas de

orden sociofamiliar. Las especialidades de Mecánica

Industrial y Secretariado, han sido elegidas por el menor

porcentaje de alumnos posiblemente por las pocas perspecti-

vas socioeconómicas en el medio.

Es importante anotar que, para determinar la forma como

Influye la decisión vocacional en la selección de la

especialidad por el alumno, primeramente tendremos que

contrastar con los datos relacionados con los intereses

vocacionales, el rendimiento y la capacidad de ahorro de

sus padres o tutores.
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2-5- RELACIÓN .DE LOS INTERESES VOCACIONALES PREDOMINANTES

Y MS ESPECIALIDADES ESCOGIDAS.

Las especialidades demandan del estudiante, como

condición básica para su adecuado aprendizaJe, el agrado o

el interés vocacional por cierto grupo de actividades

propias de la misma. Por tal razón en el presente

subcapítulo, a nuestro criterio y con el asesoramiento de

algunos Psicólogos y Orientadores Vocacionales, antes de

analizar los datos obtenidos, hemos relacionado las áreas

de intereses vocacionales del test de Angel-ini con las

especialidades que ofrecen los colegios de la ciudad de

Yan tzaza -

[k$Ob'Wit'J '

zp

- Contabilidad
	 - Ciencias Contables, Organiza tiV.

- Químico Biológicas
	 - Ciencias Biológicas, Ciencias

Físicas, Servicio Social.

- Informática	 - Ciencias Con tablas, Per5Uasi vas,

Organizativas.
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- Agropecuaria
	 - Ciencias Biológicas

- Socia-les
	 - Letras, Persuasivas, Servicio

Social.

- Físico Matemáticas
	 - Ciencias Contables, Ciencias

Físicas, Arte.

- Mecánica Industrial - Ciencias Físicas

- Secretariado
	 - Letras, Organizativas, Servicio

Social.

Una vez que analizamos la relación entre las variables,

valiéndonos de un cuadro de doble entrada y para estudiar

mejor esta relación en la población investigada, nos

trazamos la siguiente HIPÓTESIS PARTICULAR:

Los intereses vocacionales predominantes en la ma yoría de

los alumnos del Tercer Curso de los colegios diurnos de la

ciudad de Yantzaza, del aflo lectivo 1995-1996, medidos con

el test de Angelini, tienen relación con las especialidades

elegidas para el Ciclo Diversificado.

Es de anotar que en la relación de variables no se tomó en
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cuenta el interés predominante por la Música, a pesar que

lo posee el 16.9% de la población investigada equivalente

a 25 alumnos, debido a que ninguna de las especialidades

que ofrecen los colegios de la ciudad de Yantzaza, demandan

de la Música como interés predominante necesario para su

aprendizaje. En este caso se tomó en cuenta el interés

predominante que estaba inmediatamente después de la

Música.



CUADRO NO. e

RELACN ENTRE LOS INTERESES VOCACIONALES PREDOMINANTES VL4S ESPECIALIDADES ELEGIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA
POBLACIóN INVESTIGADA

DE RELACIÓN	 DE NO RELACIÓN
tNTERÉ VOCJCJONAL	 TOTAL PORCENT.	 TOTAL ORNT. TOTAL PORCEWT.

ESPE4LADES	 CF CE C P O SS L A PARCIAL PARCIAL CF CO C P O SS L 1 A PARCJAL PARCIAL GENERAL GENERAL

Corabd	 -	 -	 IT	 -	 6	 -	 -	 25	 '-Al	 2	 2	 -	 -	 -	 6	 6	 2	 18	 41,9	 43	 100

	

2	 1 	 -	 -	 6	 -	 -	 25	 96,2	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 3,8	 26	 100

-	 7	 -	 5	 -	 -	 -	 12	 50,0	 4	 2	 -	 -	 -	 3	 2	 1	 12	 50,0	 24	 100

	

-	 10	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 10	 556	 4	 -	 -	 -	 2	 1	 1	 8	 44,4	 18	 100

-	 -	 2	 -	 5	 3	 -	 10	 76,9	 1	 2	 -	 -	 •	 -	 3	 23,1	 13	 100

Frs oM!ernéfiee	 5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3	 8	 80,0	 -	 2	 -	 -	 •	 -	 •	 2	 20,0	 10	 1C0

Meé,efnd*trief	 6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 6	 85,7	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 1	 14,3	 7	 100

	

-	 -	 -	 1	 3	 2	 -	 6	 85,7	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 14,3	 7	 100

TOTAL	 13	 21	 24	 2	 14	 14	 5	 3	 102	 68,9	 12	 8	 -	 1	 1	 11	 9	 4 
1 

45	 31,1	 148	 100
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Corno lo demuestra el cuadro anterior, existe intereses

vocacionales predominantes de relación e intereses

vocacionales predominantes de no relación, medidos con el

test de Angelini, que poseen los alumnos frente a las

especialidades que han escogido para el ciclo Diversifica-

do.

De 43 estudiantes que han escogido la especialidad de

Contabilidad, el 58.1% equivalente a 25, tienen intereses

predominantes de relación; y, el 41.9% equivalente a 18

estudiantes tienen intereses vocacionales predominantes de

no relación con esta especialidad. De 26 alumnos que han

escogido la especialidad de Químico Biológicas, el 96.2%

equivalente a 25 tienen intereses vocacionales predominan-

tes de relación con la misma; y, solamente el 3.8%

equivalente a 1 alumno tiene el interés predominante de no

relación. De 24 alumnos que han escogido la especialidad de

Informática, el 50% equivalente a 12 tienen intereses

predominantes relacionados con la misma; y, el 50%

restantes tienen intereses vocacionales predominantes de no

relación. De 18 alumnos que han escogido la especialidad de

Agropecuaria, el 55.6% equivalente a 10 tienen intereses

vocacionales predominantes de relación; y, el 44.4%

equivalente a 8 alumnos tienen intereses vocacionales

predominantes de no relación con esta especialidad. De 13
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alumnos que han escogido la especialidad de Sociales, el

759 51 equivalente a 10 tienen intereses vocacionales

predominantes de relación; y, el 23.1% equivalente a 3

estudiantes tienen intereses vocacionales predominantes de

no relación. De 10 alumnos que han escogido Físico

Matemáticas, el 80% equivalente a 8 tienen intereses

vocacionales predominantes de relación; mientras que, el 20

% equivalente a 2 alumnos intereses vocacionales predomi-

nantes de no relación. De 7 alumnos que han escogido

Mecánica Industrial, el 85.7% equivalente a 6 poseen

Intereses vocacionales predominantes de relación con esta

especialidad; mientras que, el 14.3% equivalente a 1 alumno

tienen el interés vocacional predominante no relacionado

con esta especialidad. Y de los 7 alumnos que han escogido

la especialidad de Secretariado para el Ciclo Diversifica-

do, el 85. 7% equivalente a 6 tienen intereses vocacionales

predominantes de relación con la misma; mientras que, el

14.3% equivalente a 1 alumno no tiene el interés vocacional

predominante relacionado con esta especialidad.

Las especialidades escogidas por los alumnos, de mayor

¿'elación con sus intereses vocacionales predominantes, en

su orden son: Químico Biológicas con el 96.2%, Mecánica

Industrial y Secretariado con el 85. 7% respectivamen te ; y,

la especialidad de Físico Matemáticas con el 80X.
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Las especialidades escogidas por los alumnos de menor

relación con sus Intereses vocacionales predominantes, en

SU orden son: Informática con el 50%, Agropecuaria con el

55..6X; y, la especialidad de Contabilidad con el 58.1%.

Esta última a pesar de ser la más escogida por los

estudiantes.

En forma general, de 148 alumnos Investigados, el 68.9%

equivalente a 102 alumnos tienen intereses vocacionales

predominantes de relación con la especialidad que han

escogido para el Ciclo Diversificado; mientras que, el

31.1% equivalente a 46 alumnos tienen intereses vocaciona-

les predominantes de no relación con la especialidad

escogida.

Es importante que la especialidad de Químico Biológicas sea

la que mayor relación tenga con los intereses vocacionales

predominantes necesarios para su normal aprendizaje, puesto

que ha sido escogida por un grupo numeroso de alumnos. En

igual forma podemos expresarnos de las especialidades de

Mecánica Industrial, Secretariado y Físico Matemáticas, a

pesar de haber sido escogidas por pocos alumnos. No así por

la especialidad de Contabilidad, que es la mayormente

escogida y sin embargo es una de las de menor relación con

los intereses vocacionales predominantes de los alumnos,
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necesarios para su normal aprendizaje. En este plano

también se encuentran las especialidades de computación y

Agropecuaria.

Bien por los 102 alumnos que tienen intereses vocacionales

predominantes de relación con las especialidades que han

escogido; pero, es preocupante que 46 alumnos tengan

intereses vocacionales predominantes que no se relacionan

con la especialidad escogida.

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS PLANTMDA

Como el 68.9% equivalente a 102 alumnos de la población

Investigada es mayor a 31.1% equivalente a 46 alumnos,

aceptamos la Hipótesis planteada; por lo tanto, podemos

decir que, los intereses vocacionales predominantes de la

mayoría de los alumnos del Tercer Curso de los colegios

diurnos de la ciudad de Yantzaza, del aflo lectivo 1995-

1996, medidos con el test de Angelini, tienen relación con

las especialidades elegidas para el Ciclo Diversificado.



GRÁFICA No. 2
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3. EL RPJiDIMIENTO INSTRUCTIVO EN LAS ASIGNMTJRAS BÁSICAS

DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA Y LAS ESPECIALIDADES

AFINES.

Antes de elegir una especialidad para el Ciclo

Diversificado por parte de un alumno, es importante

realice un análisis de la facilidad o de la dificultad

que tuvo para el aprendizaje de aquellas asignaturas

consideradas básicas. El rendimiento instructivo es un

indicador que nos puede llevar a tomar una decisión,

siempre y cuando el mismo sea el producto del esfuerzo

natural del individuo.

Estamos seguros que en el rendimiento instructivo de

nuestra población investigada, pudieron influir variables

extrañas a la voluntad del alumno para el aprendizaje,

también la didáctica y la pedagogía utilizada por el

maestro. Sin embargo, del análisis general podemos extraer

conclusiones significativas que ayudarán al desarrollo de

la Orientación Vocacional, recordando que el rendimiento

instructivo es un indicador más en el proceso de Orienta-

ción que se puede tomar en cuenta o no, dependiendo de las

circunstancias en las que se desarrolle el proceso de

enseñanza-aprendizaje y las diferencias de todo individuo.
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3-1. DISPERSIÓN DE LOS NIVELES DEL RENDIMIENTO INSTRUCTIVO

DE MS ASIGNAITJRAS BÁSICAS-

Consideramos corno niveles a las equivalencias

cualitativas del rendimiento instructivo cuantitativo de

los alumnos de la población investigada.

El Art. 303 del Reglamento de la Ley de Educación y Cultura

al respecto expresa lo siguiente:

La escala de calificaciones será de uno a veinte y tendrá

las siguientes equivalencias:"

.20 - 19

18-16

15 - 14

13- 12

11 o menos

Sobresaliente

Muy buena

Buena

Regular

Insufi cien te

El término dispersión es analizado por Howard Warren en su

obra Diccionario de Psicología, de la siguiente manera:

"Extensión en que los resultados o medidas obtenidos en un

grupo determinado difieren de uno a otro, o varios desde un

punto fijó llamado media."
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Pero una dispersión puede ser normal o no, por ello es

Importante destacar que tratándose del rendimiento

Instructivo, la dispersión tiende a ser normal cuando " la

mayoría de las observaciones están agrupadas alrededor de

la media aritmética, mientras que un número decreciente de

observaciones se producen en puntos más alejados del centro

o media.

Margaret Clifford. Medición y Evaluación (1983; pág. 591 )

Pero uno de los rasgos más distintivos ea su forma

simétrica parecida a una (1 invertida. Aplicando estos

conceptos en el rendimiento instructivo, de forma ideal, la

mayoría de las observaciones se ubican en el nivel bueno,

y en forma decreciente en los niveles regular y muy bueno,

Insuficiente y sobresaliente.

Con estas necesarias definiciones procedimos a realizar el

análisis de la dispersión de los niveles de rendimiento

Instructivo de los alumnos de la población investigada, en

cada una de las asignaturas consideradas básicas, cuyos

datos fueron tomados de los registros de calificaciones de

los respectivos colegios.
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CUADRO No 7

RENDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA EN LA

ASIGNAJVR4 DE MATEMÁTICAS.

NIVELES DE RENDIMIENTO	 TOTAL	 PORCENTAJE
INSTRUcTIVO

Sobresaliente	 5	 3.4%

Muy bueno	 33	 22.3%

Bueno	 53	 35.8X

Regular	 46	 31.1%

Insuficiente	 11	 7.4%

T 	 T A L	 148	 100.0%

Como se observa a simple vista, de 148 alumnos el 35.8%

equivalente a 53, que es el mayor porcentaje, han alcanzado

el nivel de rendimiento instructivo bueno en la asignatura

de Matemáticas, durante el aflo lectivo 1995-1996; el 31.1%

equivalente a 46 alumnos han alcanzado el nivel regular y

el 22.3% equivalente a 33 alumnos han alcanzado el nivel

muy bueno; y, el 7.4% equivalente a 11 alumnos han

alcanzado el nivel insuficiente, mientras que el 3.4%

equivalente a 5 alumnos han alcanzado el nivel sobresalien-

te.
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GRÁFICA No. 3

NIVELES DEL RENDIMIENTO INSTRUCTIVO EN LA
ASIGNATURA DE MATEMÁTiCAS
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Observamos también en la gráfica o el. histograma de los

niveles del rendimiento instructivo en la asignatura de

Matemáticas, que la mayoría de las calificaciones están

agrupadas alrededor de la media aritmética 14.01 que se

ubica en el nivel bueno. Observamos que en forma decrecien-

te se ubican las demás calificaciones en los niveles
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regular y muy bueno. y Juego las calificaciones insuficien-

te y sobresaliente.

Por lo tanto podernos decir que la dispersión de los niveles

de rendimiento instructivo en la asignatura de Matemáticas

de la población -investigada tiende a ser normal. mas

todavía si observamos que su figura también tiende a ser

simétrica.

CUADRO No 8

RENDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA EN LA

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES.

NIVELES DE RENDIMIENTO	 TOTAL	 PORCENTAJE

INSTRUCTIVO

Sobresaliente	 12	 8.1%

Muy bueno	 46	 31.1%

Bueno	 41	 27.7N

Regular	 35	 23.6%

Insuficiente	 14	 9.5%

T O T A L	 148	 100.0%

A simple vista se observa que de los 148 alumnos de la

población investigada, el 31.1% equivalente a 46 que es el

mayor porcentaje, han alcanzado el nivel muy bueno de

rendimiento instructivo en la asignatura de Ciencias
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Naturales, durante el alo lectivo 1995-1996; el 27.7%

equivalente a 41 alumnos han alcanzado el nivel bueno; el

23.6% equivalente a 35 alumnos ' han alcanzado el nivel

regular; el 9.5% equivalente a 14 alumnos han alcanzado el

nivel insuficiente; mientras que, el 8.1% equivalente a 12

alumnos han alcanzado el nivel sobresaliente.

GRÁFICA No. 4

NIVELES DEL RENDIMIENTO INSTRUCTIVO EN LA
ASIONATJR4 DE CIENCIAS NATURALES

1	 1(	 0	 IWD	 .

05-11	 12-13 14-15 15-18 19-20

RENDIMIENTO

FUENTE	 : Coleftoa /nvestigado8
ELABORACIÓN: Los Auto~
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En la gráfica anterior observamos que la ma yoría de

calificaciones se ubican en su punto más alto en el nivel

muy bueno: y, luego en forma decreciente el resto de

calificaciones se ubican en su orden en los niveles bueno

y regular, insuficiente y sobresaliente. Mientras que la

media aritmética 14.76 se ubica en el nivel bueno.

Por lo anotado anteriormente podemos afirmar que la

dispersión de los niveles de rendimiento instructivo en la

asignatura de Ciencias Naturales de la población investiga-

da no es normal.

CUADRO No 9

RENDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA EN LA

ASICNAJVR4 DE CASTELLANO-

NIVELES DE RENDIMIENTO	 TOTAL	 PORCENTAJE
INSTRUCTIVO

So bresa lien te 	 20	 13.5%

Muy bueno	 56	 37.8%

Bueno	 36	 24.3%

Regular	 23	 15.6%

Insuficiente	 13	 88X

T O T A L	 148	 100.0%

Del análisis del cuadro deducimos que de 148 alumnos de la
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población Investigada el az.ax equivalente a 56, que es el

mayor porcentaje, han alcanzado el nivel muy bueno de

rendimiento instructivo en la asignatura de Castellano

durante el ai3o lectivo 1995-1996 el 24.3X equivalente 836

alumnos han alcanzado el nivel bueno; el 15.6X equivalente

a 23 alumnos han alcanzado el nivel regular; el 13.5X

equivalente a 20 alumnos han alcanzado el nivel sobresa-

liente; y, el 8.8% equivalente a 13 alumnos han alcanzado

el nivel insuficiente.
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GRÁFICA No. 5

NIVELE  DEL RENDIMIENTO INSTRUCTiVO EN LA.
ASIGNATURA DE CASTELLANO
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En el ístograma o gráfica representativa anterior

observamos que la mayoría de calificaciones se ubican en el

nivel muy bueno. Posteriormente en forma decreciente se

ubican las calificaciones en los niveles bueno y regular,

sobresaliente e insuficiente. Mientras gue la media 15.4 se

ubica en el nivel bueno.

Como Ja mayoría de las calificaciones tienden a ubicarse en
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los altos niveles, podemos anotar que la dísPerSIón del

instrUct'0 en la 
asignatura de castellano de

la pohlaCiÓfl InveStigadaes bastante anormal.

CUADRO No 10

RENDIMIENTO INSTRU(IVO 
DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA EN 

LA

ASfGNATM DE ESTUDIOS SOCIALT?S

NI VE LES DE RENDIMIENTO
INSTRUCTIVO

SobreSS l len te

Muy bueno

Bueno

Regular

JSUf2 ciente

TOTAL

TOTAL
	 PORCENTAJE

	

14
	 9,4X

	

63
	 42.6%

	

42
	 28. 4X

	

f)1)
	 14.9.y

	

7
	 4.7%

148
	 100-OX

A simple vít8 observamos que de los 148 alumnos de la

población jvestíg8d8 el 42.6% equivalente a 63 alumnos'

que es el mayor porcentaje han alcanzado el nivel muy

bueno de rendimiento instructivo en la 
asignatura de

Estudios Sociales, durante el aflo lectivo 1995-1996; el

28.4% equivalent e 8 42 alunlflOS han alcanzado el 
nivel

nte a 22 a
lumnos han alcanzado el

bueno; el 14.9% equivale
lente a 14 alumnos han

nivel regular, el 9.4X equiva 

alcanzado el nivel s
obresaliente y , 4. 7% equivalent e a 7
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alumnos han alcanzado el nivel insuficiente.

GRÁFICA No. 6

NIVELES DEL RENDIMIENTO INSTRUCTIVO EN LA
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES

FUENTE	 : Coleos Investigados
ELABORACIÓN: Los Autores

En Ja gráfica representativa observamos que la media

aritmética 15.5 tiende a ubicarse en el nivel muy bueno,

que a Ja vez es en donde se agrupan Ja mayoría de

calificaciones; luego se ubican en forma decreciente los

niveles bueno, regular, sobresaliente y e. nivel .Lnsufi-
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ciente-

La dispersión del rendimiento instructivo en Estudi 
08

Sociales de la población investigada no es normal, puesto

que la mayoría de calificaciones se ubican en los altos

niveles.

3.2.. LOS NI VELES DE RRNDIMIENTO INSTRUCTIVO EN LAS

ASIGNATURAS BÁSICAS COMO CONDICIÓN PARA EL

APRENDIZAJE DE MS ESPECIALIDADES AFINES.

Ea importante que todo alumno que está 8 punto de

elegir una especialidad para el Ciclo Diversificado,

analice el historial de su rendimiento instructivo,

respecto a las asignaturas que le resultaron fáciles o

difíciles para aprender, independientemente de la acción

positiva o negativa, ejercida por sus profesores.

Para que esté análisis tenga frutos, el alumno debe conocer

la relación de las asignaturas básicas con las especialida-

des afines que demandan ciertas bases cognoscitivas para su

aprendizaje. Por tal razón, con el asesoramiento de algunos

Psicólogos y Orientadores Vocacionales, realizamos la

siguiente relación entre lasasignaturas básicas y las

especialidades que ofrecen los colegios de la población



investigada:
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ASIGNATURAS BÁSICAS

- Matemáticas

ESPECIALIDADES DEL CICLO

DIVERSIFICADO

- Físico Matemáticas, Computa

ción.

- Contabilidad, Mecánica In-

dustrial.

- Ciencias Naturales
	 - Químico Biológicas, Agrope-

cuaria.

- Castellano	 - Secretariado.

- Estudios Sociales
	 - Sociales.

Para estudiar esta relación nos trazamos la siguiente

HIPÓTESIS PARTICULAR:

La mayoría de los alumnos del Tercer Curso de los colegios

diurnos de la ciudad de Yantzaza, del año lectivo 19951996

no poseen los niveles adecuados de rendimiento instructivo

en las asignaturas básicas para el normal aprendizaje de

las especialidades afines, elegidas para el Ciclo

Diversificado.



CUADRO NO. fi

Nf VELES DERNDMJENTO ¡NSTRUCTTVO DE" S 4NATAJ,SJCAS YLAS EPECfÁUCÁQES .FLNES
ELEGOA$ PARA EL C$CLO Df VERSFfCAC'O

t1 VELES DE SEN- b'ELES 4DECU4XSy	¿'ES tOACZECU4O. 1
	 kCl^C-^T.S •M(-B	 OTAL POCENT. 	R- ¡ TOTAL CCENT. TOTAL 

1*1 CM C ESRC1AL PAC.AL M CM C ES '.AJAL P.AC4L GENERAL GENEP.AL

DAS ANES 	 %

C3Wad	 28	 28	 65,1	 15	 15	 34,9	 43

QBo	 18	 18	 69,2	 8	 8	 30,8	 26

C.rrpJen	 18	 18	 750	 6	 6	 25,0	 24	 íCi

	12 	 12	 56,7	 6	 6	 33,3	 18	 IX

10	 10	 76.9	 3	 3	 23,1	 13	 IX

F1k.'o MrréfkS	 6	 6	 50,0	 4	 4	 43,0	 10	 IX

tfre1	 2	 2	 26,6	 5	 5	 71,4	 7	 IX

si	 6	 85,7	 1	 1	 143	 7	 IX

TOTAL	 54	 30	 6	 10	 100	 67,6	 30	 14	 1	 3	 48	 32,4	 (48
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Como se observa a simple vista en el cuadro anterior, de 43

alumnos que han elegido la especialidad de Contabilidad el

65.L%' equivalente a 28 alumnos tienen los niveles adecuados

de rendimiento instructivo en la asignatura de Matemáticas

como condición especial para su aprendizaje; mientras que,

el 34.9% restante equivalente a 15 alumnos no tienen los

niveles adecuados. De 26 alumnos que han elegido la

especialidad de Químico Biológicas, el 69.2% equivalente a

18 alumnos poseen los niveles adecuados de rendimiento

instructivo en la asignatura de ciencias Naturales; y, el

30.8% equivalente a 8 alumnos no poseen los niveles

adecuados en ciencias Naturales como condición básica para

el aprendizaje de la especialidad elegida. De 24 alumnos

que han elegido la especialidad de computación, el 75%

equivalente a 18 alumnos tienen los niveles adecuados en la

asignatura de Matemáticas; mientras que, el 35K equivalente

a 6 alumnos no tienen los niveles adecuados. De 18 alumnos

que han elegido la especialidad de Agropecuaria, el 66.7%

equivalente a 12 alumnos poseen los niveles adecuados en la

asignatura de ciencias Naturales; y, el 33.3% equivalente

a 6 no tienen los niveles adecuados de rendimiento

instructivo. De 13 alumnos que han elegido la especialidad

de Sociales, el 76.9% equivalente a 10 alumnos poseen los

niveles adecuados de rendimiento instructivo en la

asignatura de Estudios Sociales como condición básica para
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su aprendizaje; mientras que, 23.1% equivalente a 3 alumnos

no tienen los niveles adecuados. De 10 alumnos que han

elegido 18 especialidad de Físico Matemáticas, el 60%

equivalente a 6 alumnos tienen los niveles adecuados en la

asignatura de Matemáticas; y, el 40% equivalente a 4

alumnos no tienen los niveles adecuados. De 7 alumnos que

han elegido la especialidad de Mecánica Industrial, el

28.6% equivalente a 2 alumnos tienen los niveles adecuados

en Matemáticas; mientras que, el 71.4% equivalente a 5

alumnos no tienen los niveles adecuados en esta asignatura

para el aprendizaje de la especialidad elegida. Y de 7

alumnos que han elegido la especialidad de Secretariado, el

85.7% equivalente a 6 tienen los niveles adecuados de

rendimiento instructivo en la asignatura de Castellano,

como condición básica para el aprendizaje de la especiali-

dad elegida; y solamente el 14.3% equivalente a 1 alumno,

no tiene los niveles adecuados.

Las especialidades elegidas que tienen los niveles de

rendimiento Instructivo apropiados para su normal

aprendizaje, considerando el número de alumnos, en su orden

son: Secretariado con el 85.7X, Sociales con el 76.9% y la

especialidad de Computación con el 75%. Mientras que en la

especialidad de Mecánica Industrial solamente el 28.6% de

los alumnos que la han elegido, poseen niveles adecuados de
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rendimiento instructivo para su normal aprendizaje.

En forma general observamo s que de 148 
alumnos investiga-

dos, el 67.6,1 equivalente a ioo poseen los niveles

adecuados de rendimiento Instructivo en las asignaturas

básicas, como condición especial para el aprendiza je de las

especialidades afines elegidas para el ciclo DivereifICadO

mientras que el 32.4X equivalente a 48 alumno-' no poseen

estos niveles.

Es importante reconocer que existe un número considerable

de estudiantes de la población investigada que poseen 
108

niveles adecuados de rendimiento instructivo, como

condición básica, para el aprendizaje de las especialidades

afines, elegidas para el ciclo Diversificado . Sin embargo

nos preocupa que en aquellas especialidades de mayor

elección, como es Contabilidad, también existan un

considerable número de estudiantes que no poseen los

niveles adecuados de rendimiento instructivo apropiados

para su normal aprendizaje, preocupación que la hacernos

extensiva a todos los alumnos que se encuentran en esta

situación. Pero debemos recordarnos que esta relación entre

las variablesmencionadas, debería darse en forma ideal y

no en forma imprescindible.
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VERIFICACIÓN LW LA HIPÓTESIS

Corno e. 324X equivalente a 48 alumnos es menor al 87.6X

equivalente a 100 alumnos, rechazamos la hipótesis

planteada; por lo tanto, podemos afirmar que la mayoría
 de.

los alumnos del Tercer Curso de los colegios diurnos de la

ciudad de YantzaZa, del aflo lectivo 1995-1996, poseen los

niveles adecuados de rendimiento instructivo en las

asignaturas básicas para el normal aprendizaje de las

especialidades afines elegidas para el Ciclo Diversificado.



GRAFlC No. 7

REPR!SENTACIÓN DE LOS AWELES ADECUADOS Y NO
ADECUADOS DE RENDIMIENTO INSTRUCTIVO EN LAS
ASIGNATURAS BÁSC6S PARA EL APRENDIZAJE DE
LAS ESPECIAliDADES AFINES ELEGIDAS PARA EL
CICLO DIVERSIFICADO
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4. LA INFLUENCIA FAMILIAR EN LA ELECCIÓN DE LA

ESPECIALIDAD DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA.

4.. 1 ORGANIZA CIÓN FAMILIAR DR LA POBLACIÓN

ImIEsTICADA -

No está por demás seña lar que la organización

de familia a Ja cual pertenece un adolescente, es

preponderante en su desarrollo biopsícosocial. Sin embargo,

debemos señalar que este desarrollo es relativo a las

circunstancias en las que se desenvuelven las relaciones

familiares. A nivel ideal, aquellos jóvenes que pertenecen

a hogares organizados tendrán buena ventaja en su seguridad

emocional y por lo tanto en su toma de decisiones frente a

su futuro profesional, respecto a aquellos jóvenes que

pertenecen a hogares desorganizados.

La dependencia económica de los estudiantes de nuestra

población investigada se descompone de la siguiente manera:
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CUADRO No 12

DEPENDENCIA  ECONMICA DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA

ORGANIZACIÓN FAMILIAR No..AIJJMNOS PORCRNIAJE

Padre y madre	 1.21.	 81.81Y

Sólo padre	 6	 4.OX

Sólo madre	 12	 8.1X

Abuelos	 8	 5.4X

Hermanos	 1	 0. 7X

T O T A L	 148	 i00.0%

Como se observa a simple vista en el cuadro anterior el

81.8Z equivalente a 121 estudiantes de la población

jnvestígeda, tienen lo que podríamos considerar como normal

dependencia económica. Este hecho fl08 hace suponer Que

pertenecen a hogares organizados por lo menos en su

composición familiar. Son pocos los alumnos que dependen

solamente de su madre o solamente de su padre por

circunstancias relativas a cada hogar. Son muy pocos los

alumnos que dependen económicamente de sus abuelos o de sus

hermanos.

No ea de preocupación la dependencia económica de la

mayoría de la población investigada, pero queremos dejar

sentada nuestra preocupación por aquellos alumnos que
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constituyen las excepciones de la dependencia ecohtntCa

normal y extenderla a los Departamentos de Orientación,

porque constituyen alumnos que presentarán cierta

desventaja en el momento de su decisión vocacional. Sin

embargo, debemos señalar que la estabilidad emocional de un

alumno dependerá también del tipo de relación entre padres

e hijos.

4-2- ROL FAMiLIAR

El rol familiar en la elección de la especialidad

suele presentarse de diferente manera. En el trajinar de

nuestras actividades docentes hemos podido percibir el rol

activo de algunos padres tratando de persuadir a sus hijos

sobre 3.8 especialidad que creen es la correcta, o de la

conveniencia de su hijo. Cuando la relación padre-hijo es

buena, la persuasión cobra más fácilmente sus fruto por loa

efectos de la Identificación. Al fin los mejores agentes de

influencia social de los adolescentes son sus propios

padres; pero esta influencia relativa al escogitajnieflto de

una especialidad puede ser negativa, cuando el hijo en su

subconsciente adopte la especialidad del agrado de sus

padres, aunque la misma no sea de su preferencia. Si. esto

ocurre, sus mecanismos de defensa apuntarán a defender a

toda costa aquella especialidad.
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En otras ocasiones los padres imponen la especialidad que

su hijo debe seguir, aduciendo la responsabilidad que éllos

tienen sobre su futuro, y mas todavía, su mejor madurez

emocional- Si acaba imponiéndose este criterio, ea posible

que el alumno se íntroyecte y acepte como propia la

decisión de sus padres.

El rol familiar de los padres o tutores de. los alumnos del

tercer curso de los colegios diurnos de la ciudad de

Yantzaza, en lo que respecta al escogitamiento de una

especialidad para el ciclo díversifícado, no es diferente

al rol del resto de padres de familia del país; Bm

embiv 	 es importante analizar este rol, el mismo que a

nuestro criterio se da de la siguiente manera:

- Padres de familia o tutores que influ yen positivamente al

facilitarles a los hijos la información y la experimenta-

ción del caso, para que sean ellos quienes elijan sin

presiones afectivas.

- Padres de familia que persuaden hábilmente sobre la

especialidad que deberán seguir sus hijos; y,

- Padres de familia que imponen la especialidad de su

agrado y que deberá ser adoptada por sus hijos.
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4.3. CLASIFICACIÓN DE ¡AS ESPJ?cIALID,WES DEL AGRAJ DE

LOS PADRES O 171.WRJ?S.

Creernos que los mismos factores generales que

influyen sobre los intereses vocacionales de los estudian-

tes, de una u otra manera, también influyen sobre los

agrados de los padres de familia o tutores en relación a

las especialidades. Si exíste díscrepaflCia más se dará*' en

la frecuencia de los agrados en determinada especialidad

que en la diversidad de las mismas. Esto quiere decir que

estamos determinados por las condiciones socioeconómicas en

las que se desenvuelve el entorno social, también en lo que

respecta a la vocación.

Las especíalíalídades del agrado de los padres o tutores de

los alumnos de la población investigada, de acuerdo a la

encuesta aplicada, es la siguiente:

rl
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CUADRO No 13

ESPECIALIDIIJ)RS Dli'L AGRA1)0 DE LOS PADR1S O T(ffORES.

ESPECIALIJ)AJ)ES	 NC.P. PADRES P0RCENTAJJi
O TTORI?S

Contabilidad	 35	 23.6%

Químico Bí 01 ógi C5S	 32	 21.6N

Computación	 27	 18.3%

Agropecuaria	 16	 10.8%

Secretariado	 15	 10.1%

Mecánica Industrial	 8	 5.4%

Socí1es	 8	 5.4%

Físico Matemáticas 	 6	 4.1%

Educación	 1	 0.7%

T O T A L	 148	 100.0%

Del cuadro anterior se desprende que de 148 padres de

familia o tutores; el 23.6% equivalente 8 35 tienen el

agrado por la especialidad de contabilidad; el 21.6%

equivalente a 32 tienen el agrado por la especialidad de

Químico Biológicas; el 18.3% equivalente a 27 tienen el

agrado por la especialidad de computación. Luego y en su

orden las especialidades del agrado de los padres o tutores

son: Agropecuaria, Secretariado, Mecánica Industrial y

Físico Matemtic8s, Sociales y por último Educación.
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Sí comparamos estos resultados con los del cuadro No 5, en

donde hacemos referencia a las especialidades elegidas por

los alumnos de la población investigada, notaremos que el

orden de escogí tainíento es similar por lo menos en las

especialidades de contabilidad, Químico Biológicas,

computación y Agropecuaria a las especialidades del agrado

de los padres o tutores. Inclusive la especialidad de

Físico Matemáticas se encuentra en el sexto orden de

preferencia tanto de los padres como de los alumnos.

Relación de datos que nos lleva a suponer una notable

influencia de padres a hijos respecto a la decisión

vocacional.

4.4_ REL,ICIÓN DE MS ESPECIAJJDADRS DEL AGRADO DE LOS

PADRES O TUTORES Y MS ESPECIALIDADES ELEGIDAS

POR LOS ESTUDIANTES.

Una vez determinadas las especialidades del agrado

de los padres o tutores y conociendo cuales son las

especialidades elegidas por los alumnos de la población

Investigada, valiéndonos de la matriz de datos generales,

procedimos a realizar una comparación de estos agrados y

elecciones a tabular las coincidencias, pero antes de

ello y para analizar mejor esta relación, nos trazamos la

siguiente HIPÓTESIS PARTICULAR:
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La mayoría de los alumnos del Tercer curso de los colegios

diurnos de la ciudad de Yantzaza, del aflo lectivo 1995-

1996, han escogido la especialidad para el ciclo Diversifi-

cado, según el agrado de sus padres o tutores.

CTJADRO No 14

ESPECIALIDAJ)J9 DEL AGRADO DE LOS PADRES O JV'J'ORES CV?i1O

ELEGIDAS POR LOS ALUMNOS DE M POBM ClON INVESTIGADA.

ESPRcIAJJIDADES	 No	 POIWJENTAJE

contabilidad	 23	 15.5%

Químico Biológicas	 19	 12.8%

Computación	 16	 10.8%

Agropecuaria	 9	 6.1%

Sociales	 4	 2.7%

Secretariado	 3	 2.0%

Físico Matemáticas 	 2	 1.4%

Mecánica Industrial	 2	 1.4%

T O T A L	 78	 52.7%

Como se observa a simple vista, el 52.7% equivalente a 78

alumnos de los 148 que conforman nuestra población

investigada, han elegido la especialidad para el ciclo

Diversifícado, que es del agrado de sus padres o tutores;

por lo tanto, deducimos que el 47.3% equivalente a 70
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alumnos han elegido una especialidad diferente a la del

agrado de sus padres o tutores.

Dei 52.7% equivalente a 78 alumnos; el 15.5% equivalente a

la vez a 23 alumnos han elegido Ja especialidad de

contabilidad que también es del agrado de sus padres; el

12.8% equivalente a 19 alumnos han elegido la especialidad

de Químico Biológicas y cuya especialidad es del agrado de

sus padres; el 10.8% equivalente a 16 alumnos han elegido

la especialidad de Computación; y, el 6.1% equivalente a 9

alumnos han elegido la especialidad de Agropecuaria que

también es del agrado de sus padres. Luego de esta relación

y en su orden han sido elegidas las especIalidades . de

Sociales, Secretariado, Físico Matemtica8 y Mecánica

Industrial.

El orden en la elección de las especialidades por los

alumnos y el orden de las especialidades del agrado de los

padres o tutores, por la cantidad o frecuencia, también se

mantiene en esta relación por lo menos con las especialida-

des de Contabilidad, Químico Biológicas, computación y

Agropecuaria. Pero ante todo podemos deducir la influencia

de los padres o tutores en Ja decisión vocacional de los

alumnos de Ja población investigada.
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VERIFICACIÓN DE L4 HIPÓTESIS.

como el 52. 7X equivalente a 78 alumnos es mayor el 47.SIK

equivalente e 70 alumnos, aceptamos Ja hipótesis planteada;

por Jo tanto, podemos afirmar que, la mayoría de los

alumnos de: Tercer Curso de los colegios diurnos de la

ciudad de Yantzaza, del a5o lectivo 1995-1996, han escogido

Ja especialidad pare el ciclo Diversificado, según el

agrado de sus padres o tutores.



GRÁFICA No. 8

REPRESENTACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS PADRES O
TUTORES EN LA ELECCIÓN VOCWIONAL DE SUS HIJOS.
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5. LA INFluENCIA DE LOS Mi' lOS ECONÓMICOS EN JA ELECCIÓN

DE lAS ESPECJAJJD4J)ES DE LOS ALUMNOS DE Li 1 POBLACIÓN

INVESTIGADA

Sin duda alguna, de una u otra manera los medios

económicos siempre serán factor de influencia en nuestras

diferentes actividades de consumo. Aprobar una especialidad

en el ciclo Diversificado demandará de gastos que estarán

acorde a la misma, a. pesar que le tarea principal de la

especialización es la de atraer el interés y la motivación

de los jóvenes y ayudarles a desarrollar la comprensión del

mundo en que viven.

5.1. CAPACIDAD DE AHORRO Di? LOS PADRES O TUTORLS PR LA

POBLACIÓN INVESTIGADA-

La ciudad de Ya.ntzaza se caracteriza por un

progresista desarrollo económico en los campos minero,

agrícola, ganadero y comercial, en donde prácticamente no

existe Ja diferencia de clases sociales en las familias que

aquí se han asentado, y en donde las profesiones y

ocupaciones se confunden en un solo impulso de trabajo.

Con esta premisa y para determinar le capacidad de ahorro

de los padres o tutores de los alumnos de la población

investigada, incluimos en la encuesta vocacional una
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pregunta que indaga sobre los ingresos y egresos aproxiina-

dos de cada familia. Posteriormente,, valiéndonos de la

matriz de datos generales tabulamos los datos económicos en

el siguiente orden progresivo.

CTJADRO No 15

CAPACIDAD DE AHORRO DE LOS PADRES O 1 RHS

CAPACIDAD D.R. AHORRO (SUS)N0I°-

cero	 20 13.5

De uno a cien mil 	 48 32.4

De cíen mí] uno a dos cientos mil	 34 23.0

De dos cientos mil uno a tres cientos mii 	 15 i0.1

De tres cientos mil uno a cuatro cientos mil 	 7 4.7

De cuatro cientos mil uno a quinientos mii 	 10 6.8

Mós de quinientos mil	 14 9.5

1'	 0	 T	 A	 L	 148100.0

Del cuadro anterior se desprende que el mayor porcentaje de

alumnos 32.4X equivalente a 48 alumnos, pertenecen a

familias cuya capacidad de ahorro llega hasta cien mil

sucres mensuales; luego observamos que el 23.%' equivalente

8 34 alumnos pertenecen a hogares cuya capacidad de ahorro

llega hasta dos cientos mil sucres; pero luego observamos

que el 13. 5X equivalente a 20 alumnos pertenecen a familias
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cuya capacidad de ahorro es cero sucres. Posteriormente

observamos que el 10. 1,v equivalente a 15 alumnos son de

hogares cuya capacidad de ahorro llega hasta los tres

cientos mil sucres. Luego notamos un porcentaje decreciente

4. 7X equivalente a 7 aJWflflOS cuya famílía tiene una

capacidad de ahorro que llega hasta cuatro cientos mil

sucres pero, tenemos a continuación nuevamente un

porcentaje mayor a 8.8% equivalente a 10 alumnos que

pertenecen a familias cuyacapacidad de ahorro llega hasta

los quinientos mi] sucres. Por último encontramos eJ 9.5%

equivalente a 14 alumnos que pertenecen a familias cuya

capacidad de ahorro sobrepasa los quinientos mil sucres.

Notamos entonces que no existe un orden creciente o

decreciente de la capacidad de ahorro de las familias a las

cuales pertenecen los alumnos de la población investig8da.

Esta capacidad de ahorro, a nuestro criterio, no tiene

marcada diferencia.

5.. 2. RELACIÓN DI? JA CAPA CIDAJ) ')E AHORRO DE LOS PADRES O

TtC RES Y LAS ESPECIALIDADES ELEGIDAS

POR LOS AJJJKNOS

Mientras la educación sea sustentada por el Estado

el costo de Ja ensefianzd de las diferentes especialidades
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no será recargada sobre los padres de familia. Pero en

relación al aprendizaje sin duda este costO correrá a

cargo de los mismos, de acuerdo a los diferentes instrufl7en-

tos o ma teríales individuales de cada alumno utilizados en

las diferentes especialidades.

Para conocer sí los alumnos de la población jnvestígada han

escogido Ja especialidad tomando en cuenta Ja capacidad de

ahorro de sus padres o tutores, con el asesoramiento de

algunos analistas de la educación, realizamos una tabla

estimativa de cuanto debería ser la capacidad de ahorro

mensual, para que un estudiante de una familia de cinco

miembros pueda aprobar una determinada especialidad sin

difícul tades económicas.
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CUADRO NO 16

JçTIM,1CiÓN Dl? M C,tPACJD/1D DE AHQRRO MEMÇUAL DR 1'0""> PADRES

O TTYJ'ORJ PARA QU?? LOS AL(~ARA
CURSEN M ESPECIAJJDAJ) SIN

DIFIc(JLTAJ)ES ECONÓMICAS-

ESPECIALIDAI!ES

COJnPU t49 ci ón

Contabilidad

Mecánica Industrial

Secretariado

Agropecuaria

Químico RíojógiCA8

Físico Matemáticas

Socí a J. es

CAPACIDAJ) Dl? A/JORRO

Más de qífliefl tos mí' sucres

Más de dos cientos mil sucre

Más de dos cientos Mil sucre

Más de dos cientos mil sucre

Más de dos cientos mil sucre

Más de cien mii sucres

Más de cíen mii sucres

Menos de cíen mil sucres

Con esta necesaria estimación y para analizar mejor la

relación entre estas variables, nos trsZejfDOfl le siguiente

HIPÓTESIS PARTICULAR:

La mayoría de los alumnos del Tercer Curso de los colegios

diurnos de le ciudad de YantzeZe, del aflo lectivo 1995-

i996, han escogido la especialidad pera el Ciclo Diversifi-

cado en relación a le capacidad de ahorro de sus padres o

tutores.
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Para comprobar esta hipótesis y valiéndonos de la matriz de

datos generales elaboramos el siguiente cuadro:

CUADRO No 17

REMCIÓIY Y NO RELACIÓN Di? LA CAPACIDAD DE AHORRO MENSTJALT, DE

LOS PADRES O TUTORES Y LAS ESPECIALIDADES ELEGIDAS POR LOS

ATJJKNOS DE LA POJLACIÓN INTESTIGADA -

CAPACIDAD AHORRO 	 DE 1 Di? NO

PAJ)RE 	 RFMCIÓN RflACIÓN No. PORC-
2O24L JVTeti

Especialidades	 No. PORC.J No. PORC-

Contabilidad	 15 34	 28 65.1% 43 100%

Químico Biológicas 12 46.2% 14 53.8% 26 100..

computación	 7 29.2% 17 70.8,1 24 100%

Agropecuaria	 11 61.1% 7 38.9% 18 100%

Socia-les	 13 100.0% -	 0. 0,	 13 100%

Físico Matemáticas	 4 40. OX 6 60.0	 10 100.

Mecánica Indust.	 1	 14.3% 6 85. 7,IK	 7 100.

Secre tarí ado	 1 14.3% 6 85. 7%	 7 100%

O T A L	 64 43.2%:z^E,156.8% 148 100.

A simple vista se observa que la especialidad de Sociales

elegida por los estudiantes de la población jnvestigada se

relaciona en el 100% equivalente a 13 alumnos con la

capacidad de ahorro de sus padres 0 tutore5 
a nuestro
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entender, por ser la que menos gastos demanda para su

aprendíz&le. Luego, en esta rnísma relación se encuentran

las especialidades de; Agropecuaria con el 61.1X equí valen-

te a 11 de 18 alumnos; y Químico Biológicas con el 46.2%

equivalente a 12 de 26 alumnos.

Por otro lado es importante destacar que las especialidades

mayormente escogidas por los alumnos, tienen un porcentaje

de NO relación superior al 50% con la capacidad de ahorro

de sus padres o tutores; así, la especialidad de C'oinputa-

ciÓn tiene el 70.8% equivalente a 17 de 24 alumnos; la

especíJídad de Contabilidad tiene el 65.1% equivalente a

28 de 43 alumnos; y, la. especialidad de Químico Biológicas

tiene el 538% de no relacíón, equivalente a 14 de 26

alumnos.

En forma general., de 148 alumnos investigados, el 43.2%

equivalente a 64, han escogido Ja especialidad para el

Ciclo Diversificado en relación a Ja capacidad de ahorro de

sus padres o tutores; mientras que el 56.8% equivalente a

84 alumnos han escogido la especialidad sin relación a esta

capacidad.
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VFJUFICACIÓY DE LI HIPÓTESIS PLANTEADA -

Como el 43.2X equivalente a 64 alumnos es menor al 56.8X

equivalente a 84 alumnos, rechazamos la hipótesis

planteada: por Jo tanto, podemos afirmar que, la ma yoría de

los alumnos del Tercer curso de los colegios de la ciudad

de Ynntzaza, del año lectivo 1995-1996, han escogido la

especia Jidad para el ciclo Diversificado sin relación a la

capacidad de ahorro de sus padres 0 tutores.
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HIPÓTESIS GENERAL.

En el capítulo uno nos trazamos una hipótesis eneral, cuya

verificación tendría que darse una vez e han sido

verificadas las hipótesis particulares., para -onocer si la

decisión vocacional del alumno tenía influecia o no de

otras variables, o si la decisión de elegir a especiali-

dad para el Ciclo Diversificado era tomada estrictamente al

azar.

La hipótesis planteada fue la siguiente:

La decisión vocacional influye en mayor sign-..--ación en la

selección de la especialidad por el ai. :no que los

relacionados con los intereses vocacionales. el rendimien-

to, el agrado, y la capacidad de ahorro de los padres o

tutores.

En este sentido hemos comprobado que la moría de los

alumnos del Tercer Curso de los colegios alurnos de la

ciudad de Yantzaza, del aflo lectivo 1995-199E, han elegido

una especialidad en consideración a sus intereses

vocacionales predominantes, al rendimiento alcanzado en las

asignaturas básicas afines a la especialidad- y al agrado

de sus padres o tutores, quienes seguramente son sus
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principales agentes de influencia social.

También hemos comprobado que la ma yoría de los alumnos han

realizado su elección vocacional sin considerar la

capacidad de ahorro de sus padres o tutores en relación a

los gastos que demandan las diferentes especialidades.

V7?RJFICACIÓN DE LA HIPÓT)SJS-

Como Jos intereses vocacionales predominantes el nivel de

rendimiento instructivo en las asignaturas hósícas afines

y el agrado de los padres o tutores influye en la mayoría

de los alumnos, rechazamos la hipótesis planteada; por lo

tanto, podemos decir que la sola decisión vocacional NO

influye en mayor, signífícación en la selección de la

especialidad, por los alumnos del Tercer Curso de los

colegios diurnos de la ciudad de Yantzaza, del aflo lectivo

1995-1996.
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La dinámica relación que experimenta un alumno en su medio

escolar y en su entorno socio familiar, provoca la

confluencia de múltiPleS factores que van configurando su

perfil vocacional.

Con estas experiencias
 Positivas o negativas, el alwnfl° se

enfreflta, justo cuando atraviesa una crisis de identidad,

al escogitamiento de una especialidad para el ciclo

diversificado, decisión que de todas maneras será de gran

importancia para su futuro profesional.

Cuando el alumno analiza sus rasgos vocacionales, los

relaciona con las condiciones que exigen las especialidades

para su normal aprendizaje Y así elige adecuadamente;

evitará posibles fracasos, pérdidas de tiempo y de dinero,

a la vez que redundará en su buen rendimiento instructiVo

Por ser de gran magnitud las proyecciones
 de la decisión

vocacional de un alumno, Y como personas comprometidas con

el quehacer docente, hemos querido estudiar esta

problemática en el medio en el cual nos desenvolvemos como

profesionales. Para ello realizamos
 una investigación sobre

los factores que influyen
 en los alumnos del Tercer Curso

de los colegios diurnos de la ciudad de YantzaZa, en la

elección de una especialidad, en búsqueda de alternativas



118

que nos permitan sugerir el mejor desarrollo de la

Orientación Vocacional. Con este propósito utilizamos el

Test de Intereses Vocacionales de Angelini, una encuesta

vocacional y el registro de calificaciones de las

asignaturas consideradas básicas. Y luego del procesamiento

y el análisis de los datos obtenidos durante la

Inves tigación, concluimos en lo siguiente:

1.
El 68,9X dé los alumnos del Tercer Curso de los

colegios diurnos de la ciudad de YantzaZa, del año lectivo

1995-1996, tienen intereses vocacionales predominantes que

se relacionan COfl 
la especialidad escogida para el ciclo

di versificado.

2.
El interés vocacional predominante de mayor frecuencia

en la población Investigada . es por las Ciencias Biológicas

( 19,6Z ); mientras que el interés vocacional predominante

de menor frecuencia es por las Ciencias Persuasi vas ( 2Z ).

3. Las especialidades de mayor. elección por la población

investigada son: Contabilidad ( 29X ), y Químico Biológicas

( 17,6% ), mientras que las especialidades de menor

elección SOfl 
Mecánica Industrial y Secretariado, ambas con

el 4.7%.
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4.
El 67,6.% de los alumnos de la población investigada

poseen los niveles adecuados de rendimiento instructivo en

las asignaturas básicas, de acuerdo a los registros de

calificaciones, para el normal aprendizaje de las

especialidades afines elegidas para el ciclo diversificado.

5.
Solamente la asignatura de Matemáticas presenta una

dispersión que tiende a ser normal; mientras que, las

asignaturas
 de Ciencias Naturales, Castellano y EstudiOS

Sociales, en orden progresivo tienden a la dispersión

anormal hacia las altas calificaciones, en la población

investigada. Bien porque se trataría de alumnos 
COfl

excelente rendimiento instructivo, o por otro lado, existe

tendencia al faciliSmO.

6. Considerando el número de .
 alumnos, las especíalidad8B

elegidas que tienen los niveles de rendimiento Instructivo

apropiados para su normal aprendizaj
e en su orden son:

Secretariado con el 85,.7X, Sociales con el 76,9X y la

especialidad de Computación con el 75X.

7.
El 81,8X de los alumnos del Tercer Curso de los

colegios diurnos de la ciudad de YantzaZa, del año lectivo

1995-1996, pertenecen a hogares organizados por lo menos

en su composición familiar.
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& Las especialidades del agrado de los padres o tutores

de los alumnos de la población investigada, coinciden en su

orden de frecuencia con las especialidades elegidas por sus

representados, por lo menos en: Contabilidad, Químico

Biológicas, Computación y Agropecuaria.

9.. El 52, 7% de los alumnos de la población investigada han

elegido la especialidad para el ciclo diversificado, que es

del agrado de sus padres o tutores.

10. Las especialidades del agrado de los padres y elegidas

a la vez por los alumnos de la población investigada,

también se mantienen en el orden anterior; esto es,

Contabilidad, Químico Biológicas, Computación y Agropecua-

ria. Por ello podemos deducir la influencia de los padres

o tutores en la decisión vocacional de sus representados.

11.. El 58,8% de los alumnos del Tercer Curso de los

colegios diurnos de la ciudad de Yantzaza, han escogido la

especialidad para el ciclo diversificado sin considerar la

capacidad de ahorro de sus padres o tutores.

12- La especialidad de Sociales elegida por loa

estudiantes de la población investigada, ea la de mayor

relación con la capacidad de ahorro de sus padres o
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tutores, posiblemente por ser la que menos gastos demanda

para su aprendizaje. Por otro lado, las especialidades

mayormente escogidas tienen un porcentaje de NO relación

superior al 50Z con la capacidad de ahorro de SUS padres o

tutores; así, la especialidad de Computación tiene el

70,8 la de Contabilidad el 65,1X y la especialidad de

Químico Biológicas tiene el 53,8X de no relación.

13. La sola decisión vocacional NO influye en mayor

significaci ón en la selección de la especialidad, por los

alumnos del Tercer Curso de los colegios diurnos de la

ciudad de YantzaZa, del año lectivo 1995-1996. Este hecho

nos lleva a deducir, que de una u otra manera, existe

Influenci a de los intereses vocacionales, los niveles de

rendimiento instructivo en las asignaturas básicas, la

especialidad del agrado y la capacidad de ahorro de los

padres o tutores.

14. Como conclusiones generales a nuestro trabajo de

investigación, podemos anotar que:

- Por ser el Cantón Yantzaza zona predominantemente

agrícola y ganaderas es el princi pal factor de influencia

en los intereses vocacionales de los estudiantes, por las

Ciencias Biológicas. La gran cantidad de gente lojana que
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habita el medio influye en el área de Música como el

segundo interés en predominancia. Y el interés por las

Ciencias contables, tercero en predominancia obedece a que

a la ciudad de Yantzaza goza de un gran ambiente comercial.

- Las Letras y el Arte son intereses vocacionales que se

presentan en forma minoritaria en la población Investigada,

lo que, a nuestro criterio, obedece a la poca educación y

el escaso incentivo artístico literario Cfl este joven

cantón de la provincia de Zamora chinchipe.

- El Instituto Técnico Superior Primero de Ma yo y el

Colegio Martha Bucaram de Roldós, ofrecen especialidades

que están en relación a los intereses vocacionales

predominantes de los alumnos, de igual forma el Colegio

Juan XXIII, a excepción de la especialidad de Sociales

debido a que, ni siquiera existe el interés vocacional

predominante por las Letras y las Ciencias Persuasivas,

necesarios para el aprendizaje de dicha especialidad, en

ninguna de las alumnas de la población Investi
gada de este

Establecimiento.

- La capacidad de ahorro entre los padres o tutores de los

alumnos de la población Investi gada, no tiene marcada

diferencia.
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Analizar la magnitud y la importancia que tiene la

Orientación Vocacional Y frente a ello, analizar su

problemática, resulta disonante. No es difícil encontrar

comentarios considerándola una utopía, o un problema más,

de los habituales, que tiene la educación ecuatoriana. Pero

este resulta un macroanálisis, pues, toda actividad entorno

a la Orientación Vocacional que se realice por y para un

estudiante, siempre resultará provechosa. Por ello Y por

estar comprometidos con el quehacer docente y por ende con

la comunidad educativa, no podemos dejar pasar el tiempo

con templando o ignorando su problemática. Al contrario

debemos aunar esfuerzos, motivar, buscar alternativas que

nos permitan llegar a las acciones constructivas.

Estas fundamentales razones nos impulsaron a presentar

nuestras modestas recomendaciones, basándonos en los

fundamentos teóricos que rigen la presente Investigación,

pero más en su transferencia plasmada en nuestra práctica

docente. Recomendaciones que están dirigidas a todos

quienes tenemos que ver con las actividades de Educación' y

Orientación Vocacionales, sin olvidar que si bien éstas son

susceptibles de llevarlas a cabo, también pueden ser

Innovadas o producir discrepancia.
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A LAS AUTORIDADES EJXJCATIVAS

1.. En nuestro sistema educativo el alumno es obligado a

elegir una especialidad para el ciclo diversificado, justo

cuando está atravesando una crisis de identidad, propia de

la edad. principalmente por esta razón la elección no

suele ser definitiva y bien pueden surgir variaciones. Por

otro lado, la influencia de factores negativos que el

Orientador no está en condiciones de controlar, a pesar de

sus actividades preventivas, pueden influir en una no muy

acertada elección vocacional. Por eso es recomendable que

en los colegios, sus respectivas autoridades, mantengan un

programa de elasticidad en base del seguimiento para un

posible cambio de especialidad, hasta el primer mes de

iniciadas las clases en el primer año del ciclo

diversificado, inclusive para sortear la confusión que

suele darse cuando un alumno no se adapta a su nuevo grupo

y se acaba señalando que es falta de vocación-

2. Las ventajas que trae la Orientación Vocacional son

muchas y su valor es incalculable- Pero esta necesita para

su normal desarrollo de adecuado presupuesto. De ahí que

nuestra recomendación va dirigida a los señores rectores y

consejos directivos, a no escatimar recursos para la

Orientación Educativa y Vocacional; a incentivar el apoyo
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perenne de los señores vicerrectores en todas sus

actividades de conjunto
 y la supervisión constante del

Consejo de Orientación.

3.. La mejor manera de que un alumno 
COflOZCS Ufl8

especialidad es mediante la Educación Vocacional, basada en

los fundamentos teóricos, en la observación y en la

práctica. Este rol correspondería asumirlo, con el aval de

a las áreas de estudio que se
los Consejos Directivos,

conforman en los colegios, cuyos integrantes en

colaboración
 con el Orientador, tendrían que promocionar

las especialidades afines mediante programas que

comprometan la utilización de laboratorios, centros de

producc1ón visitas a instituciones públicas y privadas,

granjas, etc., especialmente con los alumnos de los

terceros cursos.

4. El normal rendimiento instructivo de un grupo de

alumnos se mide a través de la dispersión de las

calificaciones obtenidas, en tal o cual asignatura. Cuando

esta dispersión tiende a las altas calificaciones 
0 8 185

bajas calificacione s, se dice que no es normal. Por ello

es importante que, especialmente los señores vicerrectores

de los establecimientos investigados procuren un estudio de

aquellas dispersiones que no tienden a ser normales.
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A LOS ORIENTADORES VOCACIONALES

5. 
Mediante la Investigación hemos comprobado que los

alumnos del Tercer Curso de los colegios diurnos de la

ciudad de YantzaZS, en su mayoría no han elegido una

especialidad para el ciclo diversificado al azar. Existen

factores, como el agrado de los padres que influyen

positiva o negativamente. Ante este hecho, el Orientador

debería programar un conjunto de actividades tendientes a

evitar la influencia de factores negativos. En este

sentido, los diálogos con los padres de familia, consultas

sobre el tema por parte de los alumnos, etc., serían muy

Importantes. Pero más allá, la Orientación Vocacional

deberá ser un proceso continuo y secuenciado en base a la

Información colectiva e individual, al conocimiento del

alumno y al asesoramiento directo, para evitar el mal

manejo de los factores que influyen en la elección

vocacional.

6. Los intereses vocacionales constitu yen el timón que

dirige al estudiante hacia el aprendizaje de una

especialidad. A nivel ideal en cada establecimiento,

deberían ser cultivados los intereses vocacionales que se

necesitan para el normal aprendizaje de las especialidades

que ofrecen, mediante programas desarrollados en el ciclo
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básico, coordinados por los orientadores vocacionales en

colaboración COfl las áreas de estudio afines. Así, en el

Colegio Juan XXIII deberían cultivarse los intereses

vocacionales necesarios para el normal aprendizaje de la

especialidad de Sociales.

7. Si la inestabilidad emocional de los adolescentes, por

lo general, aumenta al pertenecer a hogares desorganizados,

es muy necesario que los funcionarios de los departamentos

de orientación del colegio al cual pertenece, realicen un

seguimiento cabal de sus proyecciones para evitar la

inestabilidad en la elección vocacional.

8.. Aunque las especialidades que ofrecen los colegios de

la ciudad de YantzaZa no demandan de mayores gastos, a

excepción de la especialidad de computación, es importante

analizar, por parte del Orientador conjuntamente con el

alumno, los gastos que demandan aquellas carreras o

profesiones afines a la especialidad del agrado del alumno,

para que pueda elegir tomando en cuenta la capacidad de

ahorro de sus padres y así evitar posibles frustraciones.

A LOS PROFESORES

9.. Sin duda alguna, el mejor educador vocacional es el
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maestro. Pero su rol puede convertirse en negativo cuando

no observa las fundamentales reglas pedagógicas, situación

que a veces provoca que el alumno rechace en su

subconsciente, la asignatura y la especialidad que se

relaciona con ella. Por ello es importante, más que la

Didáctica, el cultivo de la Pedagogía, especialmente en el

tercer curso del ciclo básico y en el primero del ciclo

diversificado.

A LOS PADRES DE FAMILIA

10. Los mejores agentes de influencia social de un

adolescente son sus padres; pero esta influencia al

tratarse de la elección de una especialidad puede resultar

tanto positiva como negativa. Imponer o persuadir la

especialidad del agrado de los padres resultará siempre

negativo. Por ello, es recomendable proporcionar a los

hijos la mayor cantidad de información posible sobre las

futuras especialidades a seguir y la relación de éstas COfl

las carreras o profesiones; de ser posible para los padres,

provoca!' experiencias entorno a las especialidades que

proporcionan los centros de estudio del medio.
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A LOS ALUMNOS

11. No siempre " el buen rendimiento instructivo " es

sinónimo de facilidad para el aprendizaje. En nuestro

sistema educativo todavía se cultiva el memorismo y este ea

un problema habitual de la educación ecuatoriana. Por ello

cabe recomendar a los alumnos un minucioso análisis del

rendimiento instructivo de las asignaturas básicas, antes

de tomarlo como referencia para elegir las especialidades

afines.

12. Un joven consciente de su responsabilidad ante sí y

ante la sociedad, debe participar en forma activa en el

proceso para su Orientación Vocacional. Consignando los

datos solicitados por el Orientador con la serenidad y la

Importancia del caso, elaborando los trabajos de

información, solicitando el análisis de sus rasgos

vocacionales y conjuntamente con el Orientador al analizar

sus posibilidades de estudio, sin descuidar sus

perspectivas sociofamiliares así como económicas.
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- Apea de intereses: Tendencia afectiva a un conjunto de

conocimientos.

- Asignaturas básicas: Materias de estudio que sirven de

fundamento para el aprendizaje de

las especialidades. En nuestro

sistema de estudio: Matemáticas,

Castellano, Ciencias Naturales,

Estudios Sociales.

- Capacidad de ahorro: Saldo económico producto de los

Ingresos y egresos de los padres o

tutores.

- Condiciones Vocacionales: Características que exigen las

especialidades del estudiante

como base para su normal

aprendizaje.

- Dispersión de los niveles de rendimiento: Distribución de

las calificaciones de un gru-

po desde un punto fijo llama-

do media.

- Educación Vocacional: Conjunto de actividades que guían
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al estudiante hacia la informa-

ción entorno a las especialidades

- Elección Vocacional: Decisión entre varias opciones de

aprendizaje para seguir una espe-

cialidad por parte de un alumno.

- Estadísticos descriptivos: Números que describen carac-

terizan o resumen un conjun-

to de observaciones.

- Factor: Fuerza o condición que coopera con otras fuerzas

o condiciones para producir una situación o re-

sultado determinados.

- Factores negativos: Agentes de influencia social en la

decisión vocacional del estudiante;

padres de familia, profesores, ami-

gos y compa fieros.

- Habilidad intelectual: Capacidad del sujeto para ejecutar

inteligentemente las cosas, como

ciertos ejercicios, asuntos y o-

fi ci os.
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- Intereses Vocacionales: 
Tendencia afectiva hacia una

determinada área de aprendizaje

- Niveles de rendimientO Grados de rendimiento instructivo

como condición básica para el a-

prendizaje de determinada espe-

cialidad.

- Orientación Vocacional: Conjunto de actividades que

llevan a capacitar al alumno

para la adecuada elección de

una especialidad.

- Rasgos vocacionales 
Características psíquicas del es-

estudiante en relación al apren-

dizaje de las especialidades.

- Relación: Cualquier conexión o influencia mutua entre dos

o más datos.

- Rendimiento instructivo: Relación entre lo obtenido y el

esfuerzo empleado en obtenerlo

- Tendencias: Fuerza derivada del querer vivir, que orienta

a la actividad del hombre hacia determinados



fines cuya obtención procura placer.
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- VerificaCiófl Probar que es verdadero algo que se dudaba.



idI



134

- cLIFFOR.D, Margaret. Fundamentos y desarrollo de la Pe-

dagogía. Editorial Océano, Barcelo-

na 1983.

- CLIFFOR.D, Margaret. Medición y evaluación. Editorial

Océano, Barcelona, 1983.

- COLLINS, Sergio. La familia moderna y sus problemas. E-

ditorial Sudamericana, Argentina, 1975

- CRITES, J.O. Psicología Vocacional. Editorial Paidos,

Buenos Aires, 1975.

- DIRKS, Heins. La Psicología. Editorial Círculo de Lec-

tores S.A., Colombia, 1984.

- FLORES, Luis. Diseflos de investigación educativa. Edi-

tonal La Siembra, Quito, 1981.

- GARCÍA, Roberto Mi perfil vocacional- Editorial Regi-

na de los Angeles, México, 1985.

- GRUPO EDITORIAL OCÉAtIO. La adolescencia. Editorial O-

céano , S.A., Buenos Aires,
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1987.

- GUTIÉRREZ. Abraham. Métodos y técnicas de la .investiga-

ción. Editorial Nueva América, Qui-

to Ecuador, 1988.

- MINISTERIO DE EDUCA C'Ic3N Y CULTURA. Ley de Educación y

Cultura y su Reglamento. Edito-

rial Corporación de estudios y

publicaciones, Quito - Ecuador,

1997.

- MERANI, Alberto. Diccionario de Psicología. Editorial

Grijalbo, México, 1982.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Debate Pedagógico

Ecuatoriano, primer tomo. Editorial

del Pacífico, 1980.

- Rl-JODES, James. Orientación Educacional. Editorial Pal-

dos, Buenos Aires, 1975.

- RUTTMAN, W.J. Psicología Vocacional. Editorial Paidos.

Buenos Aires, 1975.
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- UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA - Proyecto de

Plan de tesis. Editorial U.T.P.L., Loja

Ecuador, 1986-

- VELASCO, liermel. Estadística para educadores y psicó-

logos. Editorial Santo Domingo, Qui-

to- Ecuador, 1971.

- WALL,W.D. Educación constructiva para adolescentes.

Editorial Voluntad, Colombia, 1981.

- WARREN Howard. Diccionario de Psicología. Fondo de

cultura económico, México, 1973.
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UNIVERSIDAD 7ÉQV1CA R4RTJCULAR DE LOJA

!Ti']k7.

EJJC U ETA_V_QÇÇLQJ1Ak

NOMBRE DEL COLEGIO:

CURSO: -------- -PARALELO: --------- --HA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

Estimado(a) alumno(a):

La presente encuesta tiene como finalidad recabar datos

para ayudarle a elegir adecuadamente una especialidad para

el ciclo diversificado. Los datos consignados serán

totalmente confidenciales, por eso le solicitamos que

conteste con sinceridad y franqueza a las preguntas

planteadas.

1. Ponga una x en el paréntesis que se encuentra frente a

la especialidad que Ud. seguiría en el ciclo diversi-

ficado.

Físico Matemáticas ( )	 Computación ( )

Contabilidad	 ( )	 Agropecuaria ( )

Mecánica Industrial ( )	 Secretariado ( )

Químico Biológicas	 ( )	 Otra: ..............



2. Aproximadamente escriba la cantidad de ingresos y de

egresos económicos mensuales, que tiene la familia a

la cual pertenece.

Ingresos:	 s/...................

Egresos :	 s/...................

Saldo	 :	 s/...................

3. Ponga una x en el paréntesis que se encuentra frente a

la especialidad que es del agrado de sus padres o tu-

tores.

Mecánica Industrial

Químico Biológicas

Computación

Secretariado

(	 )

(	 )

(	 )

(	 )

Físico Matemáticas ( )

Agropecuaria	 ( )

Contabilidad	 ( )

Otras: .................

4. Ponga una x frente a la persona o personas de la(s)

cual(es) depende económicamente.

Padre y madre	 ( )	 Abuelos	 ( )

Sólo padre	 ( )	 Hermanos	 ( )

Sólo madre	 ( )	 Tíos	 ( )

Otros:

5. Escriba el nombre de las asignaturas que son de su mayor

agrado para el aprendizaje.



6. Escriba el nombre de las asignaturas que son de su mayor

facilidad para el aprendizaje.



UNIVERSIDAD 7ECNICA PAR 77CULAR DE LOJA

MODALIDAD AMER TA

MATRIZ DE DATOS VOCACIONÁLIS

COLGfQ Jn XUH	 CV5O: ?ro.	 PÁRAL&O: IA

-



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

A.L. ANGELINI	 ARREGLO DE R. GUZMÁN O.

Nombre_______________________________________ Edad __________________
Plantel ____________________ Curso 	 Paralelo

Fecha de hoy _______________________ Profesión que desea obtener
INSTRUCCIONES Esta es una prueba que sírve para conocer sus intereses.

Si Ud. la contesta con todo interés podremos ayudarle a orientarse profeslonalmen-
te. En las páginas que siguen encontrará Ud. indicadas una serie de actividades diferentes, que se ha-
llan agrupadas de dos en dos dentro de unos cuadros. As¡:

Fa. Leer una revista de deportes
b.[Leer una revista de cine
a. Ser aviador
b.Ser Ingeniero eléctrico

Ud. debe considerar cada vez dos actividades que hay dentro de cada cuadrado y luego marcar con un

circulo aquello que le guste más.
Por ejemplo: si a Ud. te gusta más leer una revista de deportes que una de cine, debe poner un circulo
en la letra a, pero si le gusta una revista de cine debe poner un circulo en la letra b.
Si le gustan las dos actividades, debe poner un circulo en la letra a y otro en la letra b.
Cada vez que elija entre las dos actividades de un cuadro, piense ÚNICAMENTE en el INTERÉS que
Ud. tenga por dichas actividades, sin preocuparse de su preparación o de su capacidad para realizadas
Examine todos los cuadros y no deje ninguno por marcar. El tiempo no cuenta.

GRAFICA DE LOS INTERFISES

18
17
18
15
14
13
12
11
la
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



CFe 	 Ca 	 Oc

a. Leer en relación con a. Conocer bien los Paa- a. Resolver fómWa	 a. Estudor los mlodos a. Conocer un sistema

¡runflo, recientes	 sos ylos rmisculo,	 mat.móflcas.	 de venta del., (ir-	 novedoso de

en elcarro dala	 dad cuerpo Punano.	 mas emencernf.	 grafía.

electricidad.
b. Conocer bien el rna- 	 b. Prepa.r le fámeM	 b. Conocer el mecarV.-

b. Lew un libro ,o&e	 camaemo de das ma-	 b. Ñrnw rompecabezas 	 de un nuevarenta- 	 mode un co~ Ni-

tísica míjclaar. 	 q.inas da calcular. 	 macéficaL	 da.	 Ierplanalalo.

a. Observar planudaS	 a. Visitar un laboratorio	 a. Deteminar el costo	 a. Asistir. la sesión de a. Conocer la orgelu.-

con un Tm tadesco- 	 de nicrobología.	 de prodocdán daLite	 un tribunal can la In- 	 dán da be erlcIoe

po	 nirtersieva.	 terenciándsun llb- 	deadeiristradón

b. Observar clvereol	 b. 'dtsitar tite eapasl-	 b. Hacer investIgadO-	 rada.	 pca.

tipos de cáW, con	 ción de rsevos pro- 	 rina pare ¡aun del	 b. AsistIr a una imitar- 	 b. ASÍSW a isia conf.-

un microscopio.	 doctos farmaciriticos	 cáncer.	 venc*án qJnirglca	 runcla sobre pSlal

deicada.	 meunales.

e. Leer un Mwo sobre	 a. Estucier da respire- 	 a. Hacer loe cálculos	 a. Hacer un eduóo so- Q. Reglatrar las a1*-

los secratos para la	 aán da los pe^	 sobre loe reaiitados	 bre be ruw.'oe mito-	 des y,des de mar-

fabricación da Untas	 de unas siecdones.	 dos de propaganda.	 canoas da un Wfl-

ybaiTices.	
pesa.

b. Leer en relación con b. Aprender a trabar 	 b. Hacer la estadística	 b. Hacer una estadiati- b. Deteminar el margen

rajevos sistemas pa-	 con miqinae de cal-	 dala diulribucián da 	 del. imsgracián	 de ganancias de una

re hacer cálctios.	 cjer.	 profesiones,	 en el Ecuador.	 ____________

a. Visitar una atqoss-	 a. Leer un Ubro sobre	 a. Llevar la contabildad	 a. Habíair en un mntin	 e. Trab	 como bu-

rlón da aparatos	 anfermedades tro'a-	 de uzie anweea.	 apoyando a ir can-	 blotacedo.

cientificos.	 cales.	 adato pcMco.

b. Leer un libro sobre	 b. Defender los dure-

b. Visitar la Cámara de	 como persuaór a las b. Vender pálzai da	 dios de Sabalo de	 b. Ser locuAor da r.O

Diputados	 personas.	 seos.	 un obrero.

a. Montar un pecialo	 e. Hacer una casuca-	 a. Trabadw como calero a. Conocer los métodos e. Buscar pbr.s en

laboratorio para un	 don de amimalus y	 de un banco.	 de trabajo de una.-	 el ticcionsno.

experimentO de Qui-	 plantas.	 genoa da propet-

nica.	
da.

b. Ca-garuar un archivo	 b. QØarlzar el fichero

b. Clasificar libro, en	 de doctrnento, im-	 b. Ser ecretariø de ir	 de direcciones de loe b. Colocar fidise en or-

un estante	 portantes.	 Ct..	 cUsnta de esa agen.	 den sil abético.

a. Obtener una baca	 a. Analizar las propieda- a. Caictiar el atamiento 	 a. Formar parte del co-	 a. Estudiar la rsu*a5ibo-

para estudiar Cuí-	 des tementidee de	 progresivo del costo	 vmató de una campaña 	 clón de funciones en

rica.	 diversos productos.	 de ida.	 polibca.	 un servicio público.

b. Obtener un baca	 b. Estudiar la, condi-

para estudiar la or- 	 b. 1-tacar un estudio so- 	 ctansa sociales de	 b. Ayudar a la readap-	 b. Orientar a osos en la

gamlzadán escolar	 bra el desempleo y	 be wiçleados da une	 ladón dajiwenea	 elección da prof.-

de usmpais.	 sus causas.	 empresa.	 deincuemdes.	 canse.

a. Hacer el proyecto do e. Leer un toro sobre	 a. Escribir un libro de	 a. Solicitar srtrdos	 a. Orgarsz.r le tita la-

una ciudad mueva.	 cómo lo, páparo,	 aritmética,	 para u, periódico	 lefónca de tan ciu-

construyen sus midos	 escolar.	 dad.

b. Leer Lite obra sobre	 b. Escribir un torete pa- 	 b. Enca'gerse da le co-

b. Traducir un novela	 la ti,tooa del. ttera-	 rs una novela da rs-	 b. Ser redactor de sm	 mvsccián dala r.dac-

usa.	 dio.	 ~_co..	 clán de un toro.

a. Hacer experiencias	 a. Experimentar el cre- 	 a. Trabajar en tite re-	 a. /J conocer ulla ciu-	 a. Hacer be planillas da

en un laboratorio da	 cirriento de las plan- 	 gla de c&uio.	 dad visílar el Palado	 pago de tan

Física.	 ta, en suelo, dita-	 de Justicia.	 e..

rentes.	 b. Olaefler be gráficos

b. Planear la distribución b. Diseñar planos de 	 b. M corcar isis ciii- 	 debe gastos titen-

b. Hacer modelados	 de plantas decorall-	 casas.	 dad visita el Museo	 sueles de aia arw .

can barro.	 vas en unl.rdin. 	 de Me.	 - _preea.

a. ld un nuevo apa- a. Visitar una exposI- 	 a. Hacer los cálculos da a. Ser presidente del 	 a. Aprender a esolbir

rato de aire acondi-	 cian sobre la vida y 	 los gastos de una	 Centro de e,tudian- 	 a mn*qJna.

donado.	 obre de Paeteti. 	 empresa.	 les.

b. Visitar una exposi-

b. Componer la música	 dán sobre la vida y	 b. Ser comevbelata ,uu- b. Orgumizer tite rau-

para tris canción	 obra da un musco	 sical en una radio.-	 rión social en un co- b. Aprender a tocar

poptliar.	 famoso.	 ni,ora.	 1.90.	 _puano.



Ren& exámenes
orates.	 -
Escribir novelas para
una reetJ.

Ocsarsa dala co-
rre,pandencla da
una Ufl%esa
Estudiar un ioma
aerO.

Preparar la popa-
- pare SOS a

tcmol.
Decorar al galán pera
una fiesta esudafl-

l.

Coi*rvTw la late y
hacer los preparad-
vos para esa
Diseñar nuevos mo-
tteloS de vestidos.

ss
a.Visitar un ~ÁCio de

aa.atenua para fa-

ryiee de presos.

b.Visitar Lii Museo do
Ciencias Fiasco Cbjs-
tTcea.

a.ECt*J(if lee ciuea
de la deinCUenC1

1.
b.Observar al campar-

tatTntO de loe ari-

mates en cíverea'
-

a.Entresietef pisreonae
para una encueste
sobro la odocaCió(l
da loe ijoe.

b.Or9arizar los datos
y calcular loe reaiitá-
dos da iriveetigadó

a.Orçerizar fiestas
con finos biléficce.

b.Vender taraiaI pera
e,a,feetae. -

a.Leer Lii torO sobra
aSistenCia social.

b.Leer un libro sobre
Lii rejevo i,tema de
arcPivoa.

a.Ayudar ente ,olu-
dánde los Prob
mas per,onales a
loe anigoa.

b.Ayudar en la adípitm-
cjón de, una famba
da imentes

a.InteroSarea par al

problema da adop-
dándoPsióv$arlOeY
abandonados.

b.D.vtigar reae pera
mejorar el modo da
escribir

a.Leer un toro sabe
como cuidar niños
ciego,.

b.Leer Lii toro eoba
arte rúgiOsO antgiJC

a. AaseItr a una corito-
rende sobre poble-
mee

cer be trabajos	 a. visitar Lles gelarta

de un escritor f amo-	 da arte.

so.

Conocer lo trabajos b. Conocer ruesoa

da Lii fisco famo,O	 aparatos de tebara-
tono.

Obtener una boca pa- a. Leer la pigesa da ar-

estidar UteratLra.	 te da iti periáilca.

b. LawaerCad
•	 ponanciadolatectle

Obtener una baca pa- 	 en la almentacján.

~Sr BialOa.
Pertenecer a una so- a. ColaCci011a( rgf3ro-
ciedad steraria. 	 Cti.icÓOfleI da pintu-

raes célebres.

b. Coleccionar góficoa

Pertenecer a un ci 	 da 0901worm ban

deafo&OL	 cenes.

Ren*rexámarveo	 a. Diseñar Lii r%ieVO

99~.	
modelo de automóvd

Estudiar un nuevo	 b. OrIentar las actniida-

alaterno para enseña	 des da un .atdantø

a,ordodO5.	 da baileratO_

Aeleflr a un CLiSO	 a. Diseñar modeloS do

,obro lítenrtura mo-	 fecstaC4One5 de
 vidad.

Aesadr a un CLISO	 b. Redactar frasee art-

sobra el arte de as-	 ginallas pera eses

cribir. tarjetas de ieicitaoá

Ser autor da Lies	 e. EstiUar rsaeeoS di-

pieza taevel .55.5-	 bujol pare IepdoI.

óantil.

Hacer lo, daujos pa-

Trabaje" en esa abre
	 ra 'ila Pietortata 1-

Dar lecciones da
	 A*eltf a la represen-

CaatenO.	 taC*On de LIS bateL

Fonrser parto da LilO

ore'ta da uficio-
nados.

Pertenecer a LIS

de aficionados a la
astronormia-

Conocer la vide de
un pianista famoso.

Conocer la vida de
Lii W,*tWltS bIólOgO

Leer en une rit.S
la página da nuesca.

Leer en ISI p16cico

la página econóosca

Ver una pehciia
nialCal.

Ver une paliCLis de
wgiJflenIO palíeco
Usar el tiempo tora
pare aprender un
lo

Usar el kna tora
pare duatiCar toros
en un

y -
jes orquesto de 09-

perliaper de isla
c,cun sobre pro-
bIenes dele vIda de
loajóvesie'	 -

• ColeccIonar l.cos

demoSicacC.

CbloccIo
raros.
Componer Ji tema
rmiescal para un a-
ruiciodereóø.
Hacer los deijos
para la prepagancle
de Ji PC5Cti Ca-

marcial.
Fomse palis da Lii

coiito coral.

A

b. Asistir a un conder-	 b 

to sinforuco. 

lb. Fomw pate de ises

Ael* a una ,4aon	 orqueste ,snl'ór.ca

-

HE


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167



