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Resumen 

La orientación profesional es un proceso de identificación de preferencias en las que el 

adolescente toma decisiones sobre su proyecto de vida. Como todo ciclo vital la finalización de 

una etapa puede ocasionar crisis, que conlleva a la presencia de distintos malestares que pueden 

ser o no significativos en la vida personal; estos síntomas pueden estar relacionados con la 

ansiedad y sus efectos conductuales a corto y largo plazo que pueden tener consecuencias a nivel 

personal, social, académico y/o familiar; por este motivo el objetivo de esta investigación es la 

descripción de las preferencias vocacionales y los niveles de ansiedad de los estudiantes de 

tercero de bachillerato. En este estudio, participaron estudiantes que cursan el último año de 

colegio, entre las edades de 17 y 19 años; para la obtención de resultados fueron utilizados los 

instrumentos de evaluación: Inventario de preferencias profesionales de Holland y el Inventario 

de Ansiedad GADI. Los resultados obtenidos en esta investigación, fue la presencia de un nivel 

normal de ansiedad con un porcentaje del 41%, mientras que el perfil profesional de los 

estudiantes, según la tipología de Holland fue “realista” que alcanzó un porcentaje del 26% del 

total de estudiante, a su vez, se toma en cuenta los índices de calificación del inventario que 

permiten conocer los niveles en los cuales el estudiante se encuentra identificado con los rasgos 

de personalidad descritos. Finalmente, los datos y resultados obtenidos permitieron identificar la 

variación de los rasgos de personalidad, las cuales se presenciaron en la dominancia de un tipo, 

sin embargo, no existe una variación notoria entre los demás rasgos de personalidad, además de 

que los niveles de ansiedad descritos, no existe un predominio de ansiedad muy alta y elevada. 

 

Palabras clave: Adolescencia, orientación profesional, perfiles, niveles de ansiedad.  
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Abstract 

Professional guidance is a process of identifying preferences in which adolescents make 

decisions about their life goals. Like any life cycle, the completion of a stage can leads to a crisis, 

which can result in various discomforts that may or may not be significant in personal life. These 

symptoms may be related to anxiety and its short- and long-term behavioural effects, which can 

have consequences at a personal, social, academic, and/or familial level. Therefore, the objective 

of this research is to describe vocational preferences and anxiety levels in third-year high school 

students. In this study, students in their final year of school, aged between 17 and 19 years, 

participated. The assessment tools used to obtain results were the Holland's Vocational 

Preference Inventory and the GADI Anxiety Inventory. The results obtained in this research 

indicated the presence of a normal level of anxiety in 41% of the students, while the students' 

professional profile, according to Holland's typology, was predominantly "realistic," accounting 

for 26% of the total students. The inventory's rating indexes were also considered to determine 

the levels at which students identified with the described personality traits. Finally, the data and 

results obtained allowed for the identification of variations in personality traits, with dominance 

observed in one type, but without significant variation in other personality traits. Additionally, 

the described anxiety levels did not show a prevalence of very high or elevated anxiety. 

 

Keywords: Adolescence, professional orientation, profiles, anxiety levels. 
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1. Planteamiento del problema 

Según Reyes-Ticas, (2010); la ansiedad es una emoción que las personas podemos vivir a 

diario por distintas situaciones; se asocia continuamente a respuestas fisiológicas y mentales que 

permite al individuo tener un autoconocimiento sobre sus mecanismos de defensa, personalidad e 

incluso motiva al cumplimiento de metas y objetivos. Cuando se habla de sintomatología ansiosa, 

no siempre se asocia a un trastorno, sino que también a breves episodios denominados crisis 

normativas en los cuales el individuo debe reaccionar. En el caso de la etapa de la adolescencia 

tardía, se asocia con el momento en el que los estudiantes deben tomar una decisión con relación 

a su futuro profesional formando el proyecto de vida personal (Plural consultora, 2015). 

La elección profesional, se empareja con el plan personal de vida o el denominado 

proyecto de vida. Desde distintos puntos de vista, este proyecto consiste en darle un sentido a la 

motivación del individuo y su desenvolvimiento en la sociedad; se integran aspectos 

vocacionales y laborales, económicos, sociales, afectivos y de proyección vital. Esta proyección 

motiva a alcanzar logros para cada etapa de su vida, consiguiendo la satisfacción que induce al 

individuo a continuar la siguiente etapa (Suárez-Barros et al., 2018). 

Según Erikson (1968), citado por Maigua-Moyota & Sevilla-Valdiviezo, (2018) 

menciona que dicha elección realizada es la manera de expresar el desarrollo individual de la 

personalidad, alcanzada durante la adolescencia y en la que el individuo decide el camino que 

seguirá y/o estudiará. Durante este proceso de elección, el individuo toma en cuenta las aptitudes, 

características personales que influyen en la decisión y a la vez también están factores externos, 

siendo la base para ayudar al estudiante a identificar el área de estudio.  

Erickson habla de una crisis en la etapa de la adolescencia que denominó identidad vs. 

confusión, la cual es parte de las crisis normativas en el ciclo vital; tal como lo menciona en el 
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documento titulado Crisis Normativas en la APS, (2015) donde mencionan al autor, quien 

describe que las este tipo de crisis son un periodo transitorio en el cual induce a la adaptación y 

reorganización de roles a desempeñar en la familia y sociedad. Al ser temporal posibilita el paso 

de una etapa a la siguiente, influye la existencia de estrés al estimular la reorganización familiar 

y disposición de nuevas responsabilidades en la vida propia y familiar. 

Es imprescindible tener en cuenta, que, si la crisis de la adolescencia no ha tenido una 

solución acorde a la necesidad del desarrollo, tendrá su influencia en la visión a futuro 

relacionado al proyecto de vida, lo cual generará malestares y preocupaciones, que como 

consecuencia podrá ser una dificultad, desencadenando estrés, ansiedad, tensión, incertidumbre, 

inseguridad, miedo a equivocarse, temor al fracaso y a lo desconocido, etc., dificultando el  

progreso del proyecto de vida (Maigua-Moyota et al., 2018).  

La ansiedad es un estado común ante determinadas situaciones las cuales se convierten en 

respuestas directas a los sucesos cotidianos; sin embargo, la intensidad de la misma o que esta no 

sea una respuesta adaptativa influye en el individuo a tener un malestar significativo que 

interfiere en la cotidianeidad y la aparición de síntomas llegan a afectar en las distintas áreas 

psicológica, física y/o conductual (Chacón-Delgado et al., 2021). 

La institución en la cual se realizará el estudio es la Unidad Educativa Miguel Moreno 

Ordóñez, la cual se encuentra ubicada en la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, Parroquia 

Yanuncay. Los estudiantes acuden a la institución en dos jornadas (matutina y vespertina) en 

modalidad presencial dependiendo el horario en el cual fueron matriculados. El nivel de estudio 

inicia desde Inicial hasta 3ro de Bachillerato General Unificado, Bachillerato Técnico en 

Informática y Contabilidad. En un estudio realizado por Maigua-Moyota & Sevilla-Valdiviezo, 

(2018), menciona que los índices de ansiedad están en un nivel elevado, mientras que los 
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adolescentes de la institución manifestaron encontrarse preocupados por su futuro al culminar 

sus estudios de secundaria por lo que acudían al Departamento de Consejería Estudiantil 

comentando sus inquietudes y la presencia de algún malestar lo cual permitió dar importancia a 

la problemática. 
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2. Justificación y Relevancia 

Durante una crisis normativa como es la transición de adolescentes a adultos jóvenes 

puede haber la presencia de síntomas ansiosos. Eric Erickson, citado por Donoso-Chávez, (2009), 

menciona que; en la etapa identidad vs confusión, el niño tiene una serie de cambios biológicos, 

sociales y psicológicos cuyo objetivo es la búsqueda de identidad; durante el proceso el 

adolescente habrá organizado sus ideas, esclarecerlas y tener una visión y objetivos planteados 

sobre sus decisiones para su futuro; a su vez la orientación permite “cimentar un sentimiento de 

pertenencia y bienestar y, por ende, estimula la autorrealización individual o colectiva” (Ormaza-

Mejía, 2019, p. 88); sin embargo, al no haber un acompañamiento adecuado y muchas veces la 

poca importancia que se le toma a la disciplina en el contexto nacional puede tener su influencia 

negativa en el proceso de desarrollo individual de cada estudiante. 

La visión, misión, metas y objetivos personales no son temas tratados a profundidad en 

los planteles educativos, por lo que muchos estudiantes pueden llegar a terminar el 3ro de 

bachillerato sin conocer con exactitud sus preferencias o incluso los mismos adolescentes no 

toman sus opciones con la importancia necesaria, por lo que al culminar el nivel de secundaria 

podrían llegar a un estado de confusión y al no tener definido un área de interés y ser presionados 

por familiares, amistades y la sociedad como tal, tienden a escoger bajo presión una opción 

equivocada que a futuro puede desencadenar en sentimientos de frustración que pueden llegar a 

ser negativos para el desarrollo y desenvolvimiento del individuo a largo plazo.  

El estudio podrá definir los intereses y dar a conocer el nivel de autoconocimiento que 

tienen los estudiantes sobre sí mismos, que, al ser un aspecto elemental en el proceso de vida 

permitiría identificar su predominio para optar por una rama de estudio e interés. Vinculando a la 

elección profesional se encuentra los niveles de ansiedad la cual puede haber la influencia sobre 
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la elección e impide tener una elección adecuada que a largo plazo podría ser un factor 

desencadenante de bajo rendimiento laboral. 

El presente estudio se realiza con una población de 60 estudiantes de tercero de 

bachillerato con el propósito de conocer el perfil de orientación profesional y los niveles de 

ansiedad de los estudiantes al estar en esta transición a una nueva etapa en su ciclo vital que 

formará la base para el desarrollo individual. 

La contribución de este estudio es dar a conocer la necesidad de trabajo y continuo apoyo 

hacia los estudiantes para que a futuro puedan tener un pleno desarrollo y buenos resultados en 

su vida académica y personal. También el estudio será el punto de partida relevando la 

importancia sobre la orientación profesional y los niveles de ansiedad permitiendo realizar una 

mejora dentro del ámbito educativo y por ende sea una guía para implementar estrategias de 

trabajo y orientación a las generaciones futuras dentro de las instituciones educativas. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar los perfiles de orientación profesional según la tipología de Holland y los 

niveles de ansiedad de estudiantes de tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Miguel 

Moreno Ordóñez periodo mayo – junio de 2023. 

3.2 Objetivos específicos 

OE1: Identificar teóricamente las variables estudiadas. 

OE2: Describir el perfil de la orientación profesional de los estudiantes. 

OE3: Medir los niveles de ansiedad de los estudiantes de tercero de bachillerato. 
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4. Marco Teórico 

4.1. La adolescencia 

El término adolescencia se relaciona al crecimiento y maduración del individuo, se 

acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la 

pubertad, aspecto orgánico, y termina alrededor de la segunda década de la vida, cuando se 

completa el crecimiento y desarrollo físico y la maduración psicosocial (Güemes-Hidalgo et al., 

2017).  

En esta etapa de transición se producen distintos cambios, los cuales pueden ser 

desencadenantes de crisis, conflictos y contradicciones y a su vez llegar a ser positivas en el 

proceso de maduración, permitiendo la adaptación de cambios físicos, generando una mayor 

independencia psicológica y social (Pineda-Pérez & Aliño-Santiago, 1999). 

Sánchez-Quimbiamba, (2018), menciona a diversos autores y recalca las aportaciones del 

psicoanálisis a la adolescencia; según Freud, es una etapa secundaria, en la cual debe generar una 

solución para el complejo de Edipo, a diferencia de Ana Freud quien expone que en esta etapa se 

genera mecanismos de defensa, tales como la intelectualización o racionalización (en la que 

reduce la ansiedad evitando las cuestiones que afectan directamente) y ascetismo (que minimiza 

la ansiedad evitando el contacto con compañeros, actividades de tiempo libre y rechazando todo 

tipo de relaciones sexuales); asimismo, menciona a Peter Blos (1971), quién realizó aportes 

como, la división de la etapa de la adolescencia en cinco subetapas: preadolescencia, 

adolescencia temprana, adolescencia, adolescencia tardía y post adolescencia. 

Otros aportes de Blos, citado en Carretero, (1985), destaca cuatro aspectos importantes 

sobre la adolescencia: 
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• Surge el segundo proceso de individuación, en la cual el adolescente inicia estableciendo 

relaciones afectivas fuera de su vínculo familiar. 

• Presencia de comportamientos regresivos que llegan a idealizar a los modelos 

alternativos de las figuras parentales, además de vincularse y aceptar ideas de grupos 

sociales o pandillas. 

• El adolescente busca tener una mayor independencia, sin embargo, no amerita debido a 

que durante su infancia se generó la dependencia hacia su familia y amistades cercanas. 

• La aparición de duelo, esto por motivo a la sensación de pérdida que el adolescente 

empieza a tener al momento de quitar o perder el vínculo a los objetos afectivos 

habituales, Blos lo denomina “hambre de objeto y afecto” y por esta razón le conlleva a 

la búsqueda de relaciones y experiencias lo que sustituyan (Carretero, 1985).   

4.1.1. Procesos evolutivos en la adolescencia 

Los procesos evolutivos se relacionan con los cambios psicológicos, genéticos, 

psicosociales, etc., del individuo en una etapa determinada y a lo largo de su vida, abordando el 

tiempo, lugar y el espacio, teniendo en cuenta los distintos factores y la interacción con el 

contexto que determinan las características evolutivas de los individuos (Paladino, 2008).  

La adolescencia es considerada la segunda etapa del proceso evolutivo y el inicio de esta 

etapa se caracteriza por la pubertad que es la transformación del cuerpo con la aparición de los 

caracteres sexuales, en la mujer inicia con la menarquia que también es llamada la primera 

menstruación (Benito-Lahuerta et al., 2017) y en los hombres por la aparición del vello púbico y 

la capacidad de eyaculación (Carretero, 1985). 
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La influencia de la herencia genética y factores medio ambientales varía el desarrollo 

dependiendo del sujeto, sin embargo, existen características comunes como el tiempo de 

duración, la capacidad de adaptación al contexto el ritmo de crecimiento, etc., que permite 

asociar la etapa y el desarrollo en este periodo (Benito-Lahuerta et al., 2017). 

Uno de los cambios psicológicos importantes del adolescente es el descubrimiento del 

“yo interno”, esto genera un cambio en sus valores, creencias y actitudes muy diferentes a las 

que tenía en su etapa infantil. En la sucesión de estos cambios, se destaca la búsqueda de 

independencia como querer trabajar y vivir solo, tener su propio dinero, además la relación hijos-

padres se ve afectada debido a la influencia directa de flexibilidad doméstica que se mantiene en 

el hogar (Benito-Lahuerta et al., 2017). También se encuentra en la necesidad de ser 

comprendido por los demás lo que conlleva a la relación con grupos de amistades donde se llega 

a proyectar compartiendo formas de pensar y sentir.  

Otro aspecto de importancia está relacionado con la construcción de valores con 

referencia a la moral y religión, las amistades del adolescente están afines con los gustos y 

preferencias motivo por el cual existe una relación directa en la creación de pandillas, tomando la 

importancia de la relación con los padres con el acompañamiento, la formación en valores y de 

preferencia actividades extracurriculares; sobre la ética el adolescente toma importancia los 

valores relacionados con la amistad, lealtad y sinceridad, por ende su práctica es continua en lo 

grupos sociales; la religión para los adolescentes es una incógnita que durante la etapa 

responderá dudas e inquietudes y podrá tener un acercamiento o no dependiendo su respuesta. 

Finalmente, acerca la maduración sexual, los intereses por el sexo contrario es la principal 

característica lo cual lleva al emparejamiento (que es en su mayoría alrededor de los 16 años), 

teniendo en cuenta que en la etapa anterior existía curiosidad o rechazo mientras que en la 
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adolescencia la definición por sus intereses sexuales, la atracción por el otro sexo o por el mismo 

(Benito-Lahuerta et al., 2017).  

4.1.2. Características de la Adolescencia  

Durante la adolescencia los objetivos a lograr son diversos y conforme el individuo se 

desarrolle, los aspectos psicológicos y psicosociales irán tomando forma y relevancia en la vida 

del sujeto. Estos aspectos indicados por Güemes-Hidalgo et al., (2017) son: 

• Adquisición de independencia dentro del entorno familiar: El adolescente durante las 

distintas fases establece límites en la relación fraterna con los padres, de manera que su 

interacción suele verse afectada al no haber un acompañamiento adecuado. El individuo 

pasa de la dependencia emocional de un niño pequeño a la independencia afectiva. En 

esta etapa, el adolescente adquiere conciencia de sus pensamientos e ideas mientras evita 

en gran medida la influencia, condescendencia o reacción de sus padres. Además, el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas está relacionado con su capacidad para mantener 

su intimidad fuera de la vista de los adultos (Lillo-Espinosa, 2004). 

• Consciencia plena de la imagen corporal: Debido a los cambios puberales, el 

adolescente se encuentra en un proceso continuo de inseguridad, preocupación y posterior 

aceptación; sin embargo, es importante tomarle atención adecuada debido a que al haber 

esta transición la presencia de estereotipos puede llegar a desencadenar un trastorno de la 

Conducta Alimentaria (Güemes-Hidalgo et al., 2017). 

• Establecimiento de relaciones con amistades y parejas: Durante el cambio que lleva la 

adolescencia se observa la distinción de sentimientos, el establecimiento de amistades y 

formación de parejas sentimentales. El descubrimiento de distintos sentimientos permiten 

el encuentro con la curiosidad e intención de experimentar nuevas cosas y situaciones que, 
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conforme a sus reglas y valores aprendidos permiten diferenciar las actitudes positivas y 

negativas que benefician a cada uno (Güemes-Hidalgo et al., 2017). Los grupos de 

amistades que se establecen durante esta etapa se da por medio de proyecciones que los 

adolescentes tienen en su búsqueda de identificarse con los demás miembros del grupo, 

generando una identidad grupal con deseos de convertirse en adultos (Lillo-Espinosa, 

2004). 

• Establecimiento de la identidad sexual, vocacional, moral y del yo: La capacidad y el 

desarrollo cognitivo del adolescente se relacionan con el establecimiento de objetivos e 

ideas, gustos, preferencias, etc.; conforme avanzan a la fase de la adolescencia tardía, sus 

inclinaciones y proyecciones se idealizan hacia el futuro. También existe un mayor 

desarrollo en el pensamiento abstracto, además las metas planteadas a futuro y decisiones 

que deben tomar pueden llegar a mezclarse con sentimientos negativos, los mismos que 

limitan a las ideas y objetivos de una manera realista, su capacidad para comprometerse y 

establecer límites aumenta además de iniciar con la búsqueda de independencia 

económica (Güemes-Hidalgo et al., 2017). 

Otra de las características relevantes según Lillo-Espinosa, (2004), es que durante la 

transición se toma en cuenta la presencia de un conflicto interno de conductas infantiles y 

adultas; al inicio de la adolescencia hay una manifestación de conductas infantiles con intentos 

de ser adulto, mientras que conforme pasa la edad llega a haber un mayor predominio de 

comportamientos adultos sobre los infantiles. 

La visión personal del adolescente también llamada visión de su self , empieza a tener 

una perspectiva más madura, por lo que cambia de una dependencia de cuidados paternos hacia 

una en la que el individuo es dueño de sí mismo; además está el interés por la exploración del 
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mundo externo, en la cual sus ensayos se basan en la prueba de distintas posibilidades que 

permiten encontrar nuevos intereses y preocupaciones generando una proyección hacia el mundo 

exterior y consecuentemente los cambios en sus relaciones sociales (Lillo-Espinosa, 2004). 

4.2. La adolescencia tardía 

Según Pineda-Pérez & Aliño-Santiago, (1999), esta etapa de la adolescencia ronda 

aproximadamente entre los 15 y 19 años, en esta etapa ha terminado gran parte del desarrollo y 

es el momento en el cual el individuo debe tomar decisiones en torno a su perfil académico y 

profesional. Esta etapa corresponde a la transición de adolescente hacia un adulto joven, en la 

cual los aspectos psicosociales que se presentan en esta etapa se relacionan con: 

• La búsqueda de identidad; la necesidad de independencia se relaciona estrechamente con 

el mantenimiento de la dependencia hacia los padres. 

• Evolución del pensamiento concreto a pensamiento abstracto. 

• Búsqueda y establecimiento de la identidad sexual. 

• Pensamiento analítico, se distingue la capacidad de discernimiento de alternativas y llegar 

a conclusiones propias además de adquirir una escala de valor en base a sus principios y 

creencias. 

• Además de formular una base para su proyecto de vida relacionada con su interés 

académico y ocupacional. 

Los cambios a nivel psicológico de los adolescentes en la etapa tardía están relacionados 

principalmente con la realización de sus sueños que han ido planteando durante las etapas 

anteriores, acentuando el proyecto de vida lo que permite tomar forma el rol que desea cumplir 
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en la sociedad teniendo en cuenta que al finalizar esta etapa el duelo ha culminado, permitiendo 

al individuo definir sus aspiraciones (Sánchez-Quimbiamba, 2018). 

Bendeck-Acevedo, (2019) menciona que, durante la adolescencia tardía, retoma el 

equilibrio ya que permite conocerse más, se reconoce e integra en el lugar donde vive; además de 

que existe una mayor aceptación y tiene un mejor autoconcepto propio, otros autores denominan 

el “despertar del yo mejor”; durante esta fase el adolescente define sus intereses, asume 

responsabilidades y toma decisiones en referencia del futuro que desean y el trazo de un proyecto 

de vida, como el autor describe a los “ideales nobles que son las causas por las cuales ese 

momento hay que luchar” (p. 18, 19). 

El desarrollo de virtudes y la moralidad según David Isaacs en la adolescencia tardía el 

desarrollo de la prudencia le permite tomar decisiones más acertadas junto a otros valores como: 

“flexibilidad, comprensión, lealtad, audacia, humildad y optimismo” (Bendeck-Acevedo, 2019, p. 

22).  

4.2.1. Desarrollo cognitivo en la adolescencia tardía 

La última etapa Piagetiana del desarrollo cognoscitivo se denomina Operaciones formales. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad de pensamiento abstracto que permiten tener una 

manipulación de la información, como el reemplazar los símbolos con otros lo que posibilita el 

aprendizaje de álgebra y cálculo, apreciar metáforas y alegorías, imaginar posibilidades y probar 

las hipótesis (Papalia & Martorell, 2017) 

Papalia & Martorell, (2017) citan a Piaget quien hace enfoque a los cambios en el 

procesamiento de la información, describe en dos categorías; cambio estructural y cambio 

funcional. 
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• Cambio estructural: hace referencia a los cambios en la capacidad de memoria del 

trabajo y el conocimiento creciente en la memoria a largo plazo. La memoria a corto 

plazo permite a los adolescentes lidiar con problemas o decisiones que involucran 

variedad de piezas de información, mientras que la información almacenada en la 

memoria a largo plazo puede ser: 

o Declarativa: Conocimiento factual adquirido y almacenado, relacionado con 

el “saber qué…”. 

o Procedimental: Son aquellas habilidades adquiridas utilizadas para realizar 

algún proceso en distintas áreas, relacionada a “saber cómo…”. 

o Conceptual: Comprensión interpretativa relacionada con “saber por qué…”. 

• Cambio funcional: Refiere al mejoramiento en los procesos funcionales relacionadas 

a la obtención, manejar y retener la información, las cuales son el aprendizaje, 

recuerdo y razonamiento. Los cambios más notorios son 

o Incremento de la velocidad de procesamiento 

o Mayor desarrollo de la función ejecutiva. Incluye las habilidades de atención 

selectivas, toma de decisiones y el control inhibitorio de respuestas impulsivas. 

4.2.2. La construcción del yo  

Erick Erikson, habla sobre el desarrollo psicosocial y sobre la crisis de identidad de los 

adolescentes, mediante su teoría explica que en cada etapa existe una denominada “crisis de 

personalidad” la cual requiere mantener un equilibrio entre la tendencia positiva y negativa. Si el 

individuo resuelve de manera exitosa las crisis al finalizar cada etapa permite resolver la crisis de 

la etapa siguiente; la etapa de la adolescencia denominada Identidad vs. Confusión, en esta etapa 
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el adolescente busca desarrollar un coherente sentido del yo y a la vez un rol o algún papel a 

desempeñar en la sociedad (Papalia & Martorell, 2017).  

Erikson afirma también que al no haber un correcto establecimiento del yo durante esta 

etapa, existe la posibilidad y un riesgo de que el papel que llegue a desempeñar como sujeto 

tenga una aparición difusa lo que peligra el desarrollo ulterior del yo (Sureda-García, 1998). Para 

llegar a la meta de una buena construcción del yo, Erikson plantea la resolución de tres tareas 

importantes; elección de ocupación, adopción de valores y el desarrollo de la identidad sexual; la 

resolución satisfactoria de la crisis de identidad permite desarrollar la virtud de fidelidad 

vinculando así sentimientos de lealtad, fe y el sentido de pertenencia hacia seres queridos, 

amistades y/o compañeros, de manera que se relaciona con la identificación hacia ideologías, 

religión, movimientos políticos, etc. (Papalia & Martorell, 2017). 

4.3. Ciclo vital familiar 

Las etapas del ciclo vital están relacionadas con un constructo social, el mismo que 

dependerá de la sociedad y entorno en la cual se desarrolle el individuo por lo que variará en las 

distintas culturas debido a que no existe una edad exacta en la cual ocurra la transición. Esta 

transición se relaciona con las distintas tareas del desarrollo completadas y el afrontamiento de 

desafíos presentes en cada etapa (Papalia & Martorell, 2017).  

El ciclo vital familiar, para Tomasone, (s. f.) es la evolución que existe dentro de las 

familias al enfrentar una etapa, la presencia de crisis transicionales en búsqueda de crecimiento y 

desarrollo de los integrantes de la familia. Munrray Bowen (1981) citado en (Masis-Sanabria, 

s. f.), define el concepto de familia como sistema que se va adaptando y compensando otras 

partes conforme el sistema genere un cambio. Casas-Fernández, (s. f.) cita a Virginia Satir, en la 

cual indica que las familias pasan por etapas denominadas crisis que son naturales y comunes 
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dependiendo el crecimiento del individuo. Estas crisis son periodos de ajuste y nueva integración, 

la cuarta etapa corresponde al desarrollo y cambio del niño en adolescente. 

El ser humano, al ser un individuo social se desarrolla en distintos contextos, el principal 

es la familia, teniendo en cuenta las influencias externas como es la comunidad, la cultura y 

sociedad en la cual la familia se sitúa. Dentro de la familia, se puede encontrar varios tipos, entre 

los cuales están la familia nuclear, la cual se forma de padres e hijos; la familia extendida en la 

cual se encuentra la red multigeneracional de los padres e hijos en convivencia con tíos, abuelos 

y/o primos, etc. (Papalia & Martorell, 2017). 

Durante la etapa de la adolescencia los padres viven un proceso de adaptación al cambio. 

Uno de ellos es a raíz de lo que se conoce como “rebeldía adolescente” que involucra confusión 

emocional y también conflictos en la familia y desafíos especiales; en esta etapa los adolescentes 

buscan desprenderse de sus padres manteniendo cierta dificultad para lograr el proceso, además 

la presencia de factores que influyen, los cuales son; la supervisión y relación padres e hijos, 

estilos de crianza, personalidad, etc. (Papalia & Martorell, 2017). 

La individuación de los adolescentes implica las decisiones que toma el adolescente en 

torno a su forma de vestir, la música que escucha, llevar un estilo diferente a los padres, etc., esto 

se relaciona con la autonomía y diferenciación o identidad personal, un aspecto importante de 

ello es forjar los límites de control entre el yo y los padres lo que podría generar conflictos en el 

núcleo familiar. También está la influencia del estilo de crianza, el equilibrio entre la exigencia 

de reglas, normas y valores con la escucha, explicación y negociaciones, permiten tener un 

control adecuado sobre la conducta pero no sobre los sentimientos, creencias y sentido del yo del 

adolescente (Papalia & Martorell, 2017). 



30 

 

4.3.1. Crisis del Ciclo Vital en la Adolescencia Tardía 

El ciclo vital en la vida, son aquellos procesos psicológicos y desarrollo cognitivo que 

evidencia los cambios como parte de la maduración, y adaptación que el ser humano requiere 

para enfrentarse a los nuevos retos y a las tareas de una etapa de vida. Estos procesos 

psicológicos evolucionan y posibilitan la comprensión de la estructura de la personalidad que 

permite asumir las tareas de cada etapa nueva. El desarrollo integral de un período tiene su 

impacto en otras áreas del desarrollo y a su vez en las siguientes tiene su influencia, positiva o 

negativa (Caro, 2018). 

4.3.1.1. La crisis de identidad profesional. La autora Sandoval-Mora, (2018) indica que 

en la fase final el individuo se cuestiona sobre su identidad profesional, de esta manera el sujeto 

busca convertirse en alguien que los demás reconozcan. A la par que identifican su vocación, los 

adolescentes se plantean metas y propósitos para la vida, lo que también influenciará en el logro 

por encontrar y vivir el significado o propósito siendo esta una forma de emplear el tiempo, su 

talento y energía. 

La elección profesional está relacionada con las ideas sobre el fin que desean cumplir, 

Sandoval-Mora, (2018) lo distingue de la siguiente manera, las preferencias vocacionales 

depende de las áreas de interés de los adolescentes; cuando está relacionada con el servicio y dar 

respuestas, buscarán espacios de trabajos relacionadas a la necesidad de mejora. Cuando los 

adolescentes son prácticos, su elección se relaciona con el área que haya más trabajo, mejor 

pagado y con mayor beneficio. Para otros adolescentes, trabajar forma parte del desarrollo y la 

obtención de independencia, en la que ingresar al ámbito laboral es lo principal para ser un 

adulto. 
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Las decisiones en torno a la elección profesional pueden volverse complejas, según el 

crecimiento y desarrollo de la sociedad. Las consecuencias de ello influyen en las ideas de 

fracaso y en el mayor de los casos, les será complicado mantener su identidad. De otra manera 

mencionada, el fracaso incidirá en las ideas de cuál es el sentido que tiene su vida (Sandoval-

Mora, 2018). 

4.4. Orientación Profesional 

Andrade-Mejía et al., (2018, p. 374) citan a Tintaya Condorí, (2016), quien menciona que 

la vocación es “una inclinación creciente hacia la profesión, esta tiene como base un interés vital 

del sujeto ya sea intelectual, ético, social, etc., así como la conciencia de su posibilidad de 

satisfacer dicho interés”, por ello se entiende a la orientación profesional como parte de un 

proceso de introspección que determina el desarrollo de la madurez que permite establece 

objetivos profesionales a largo plazo que permitan al individuo mantener un desarrollo continuo 

y pleno durante su vida laboral. 

4.4.1. Componentes de la orientación vocacional 

El componente vocacional, que refiere a los gustos, intereses, conocimientos y 

habilidades que permiten determinar la tendencia de una persona hacia el desarrollo de alguna 

actividad que será para lo largo de su vida, siendo parte de su proyecto de vida y proyección 

futura dentro del contexto donde se desarrolla el individuo. La palabra vocación viene de Latín 

vocativo que significa llamado o inspiración, haciendo referencia a la inclinación o impulso a 

realizar algo por interés o curiosidad. La vocación inicia en la infancia, se desarrolla en la 

adolescencia y se define por completo en la adultez. La vocación es una construcción realizada 

por cada individuo estimulada en el desarrollo durante la adolescencia siendo esta incorporada 

como parte del proyecto de vida individual (Plural consultora, 2015). 
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También se encuentra el componente profesional, se relaciona con las decisiones que 

adoptará el estudiante al terminar sus estudios de nivel secundario siendo así el futuro ejercicio 

ocupacional o laboral. Para la definición del ejercicio profesional, se relaciona con las ofertas, 

demandas y necesidades del mercado en torno a los profesionales graduados, el contexto 

económico y social presentando las oportunidades y amenazas (Plural consultora, 2015). 

Además, se encuentran otras variables, las cuales pueden ser según Dendaluce, (s. f.): 

Económico-laborables: Se relaciona con las capacidades económicas en la que el 

estudiante se ha desarrollado a lo largo de su vida; la industrialización del país; la oferta y 

demanda de mano de obra o profesionales en cierta área, etc. 

Socio-políticas: Esta variable afecta directamente en aspectos relacionados con la 

organización política y la distribución de bienes, por ejemplo, en el ámbito educativo, se permite 

relacionar los niveles educativos y la formación pública y privada, dando a conocer así sobre las 

oportunidades que puede llegar a tener cada estudiante dependiendo el contexto social que se 

encuentran.  

Pedagógica-educativa: Está relacionada con las aptitudes, los intereses, motivación y 

oportunidades académicas que tiene el estudiante, tomando en cuenta la influencia del 

aprendizaje con una educación privada o pública, la presencia de discriminación por el clasismo 

y la demanda social de profesiones. 

Psicológicas: enfoca a mantener una decisión, en torno a la maduración y eliminación de 

factores irracionales como prejuicios familiares, sociales, etc. 
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4.4.2. Importancia de la orientación vocacional en la adolescencia 

La decisión que toman los adolescentes en relación con su decisión profesional y vida 

laboral se vincula a distintos factores que influyen en la toma de decisiones. Las autoras Papalia 

& Martorell, (2017) mencionan que entre dichos factores está la confianza en la autoeficacia para 

modelar y definir las distintas opciones; otro factor son los padres y los valores que los mismos 

han enseñado; los estereotipos de género. La orientación permite a los estudiantes a cumplir cada 

una de sus metas y proyecciones educativas y laborales haciendo hincapié en aquellas 

actividades profesionales relacionadas a sus intereses y capacidades. Esta orientación también 

permite definir a aquellos estudiantes que no desean ingresar a realizar algún estudio de tercer 

nivel, aunque su enfoque se relacione más con aquellos que si realizaran. 

4.4.3. Tipos de Orientación profesional 

Taracena-Castellví, (2019) cita a Vidal y Manjón (1997) quien menciona que en los tipos 

de orientación profesional existen dos niveles operativos: 

• Asesoramiento Vocacional generalizado: Relacionada con el primer acercamiento que 

tiene el encargado del Departamento de Consejería, implementando la aplicación de una 

evaluación psicopedagógica para los alumnos, desarrollando programas de elección de 

asignaturas optativas que permitan al estudiante tener una guía de estudio promoviendo la 

elección de opciones profesionales. 

• Asesoramiento Vocacional individualizado: Relacionada con la solicitud que realizan los 

estudiantes, docentes tutores, permitiendo tener un asesoramiento cuando existe algún 

riesgo con el adolescente. 
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4.4.4. El autoconocimiento y la orientación profesional 

El autoconocimiento permite analizar sobre nosotros mismos, permitiéndonos descubrir 

componentes internos dimensionando a lo íntimo de la persona; siendo la autoimagen como la 

base del aspecto cognitivo de la personalidad del individuo, la cual permite explorar e identificar 

gustos, intereses, fortalezas y debilidades de aquello que les gustaría seguir en su carrera 

profesional (Taracena-Castellví, 2019). 

4.4.4.1. El Proyecto de vida: Según los autores Puga-Rayo et al., (2017) denominan al 

Proyecto de vida como la dirección que elabora una persona para el desarrollo de su propia vida, 

basada en preferencias, limitaciones y oportunidades. Al elegir una dirección, se excluye a otras 

que pueden generar conflictos internos y llevar a una posible indecisión; sin embargo, la 

planificación a largo plazo permite al adolescente ir ajustando en base a sus necesidades, además 

de que el proceso al ser continuo influye en los conocimientos y experiencias que se adquiera en 

el proceso. 

4.4.5. Causas 

La elección profesional es un proceso en el cual los estudiantes identifican las 

profesiones que cumplen con sus expectativas, para ello inciden distintos factores, los mismos 

que son descritos por Bravo-Torres & Vergara-Tamayo, (2018) el estudiante debe definir su 

futuro e identidad profesional en el momento preciso que se encuentra en un proceso de paso 

entre la niñez y la adultez, esta crisis puberal influye en los aspectos físicos, cognitivos, deseo de 

independencia, etc., además están los factores externos, tales como las expectativas familiares, 

información sobre la oferta educativa, exámenes y procesos a continuar al escoger una 

universidad, asimismo, la influencia del nivel económico familiar, asignaciones de cupo en 

instituciones públicas, etc., ejercen presión en cada individuo, el mismo que no le permite 
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realizar una reflexión, análisis y criterios adecuados para reconocer sus intereses y sobre ellos 

realizar la elección que dependerá todo su futuro profesional. 

4.4.6. Consecuencias 

Una posible consecuencia derivada de la mala elección profesional está ligada con la 

presión que ejerce la familia, las amistades o social, además de que esto a futuro provoque una 

frustración en la que el individuo sea incapaz de sobrellevar, la cual interfiere en el desarrollo 

personal, le disguste su área de trabajo hasta no rendir en el mismo. También se encuentra la 

pérdida del sentido sobre su propia vida (Sandoval-Mora, 2018), al no identificarse con la 

vocación escogida los sentimientos de fracaso aumentan y a la vez inciden en la afección en la 

salud mental del individuo, quien puede desarrollar un trastorno depresivo y/o ansioso.  

4.5. Tipología de la personalidad según Holland 

La tipología de personalidad según Holland está basado en la estructura de personalidad 

psicodinámica, este enfoque establece que los estratos más profundos de la mente humana 

impulsan al individuo a comportarse de una manera determinada, por lo que su investigación 

tiene su base en el inconsciente y sus motivaciones (Parras-Laguna et al., 2008). 

Holland al instaurar su tipología de personalidad, menciona a la interacción del individuo 

con el ambiente en el cual se desarrolla; además considera que la elección profesional es una 

expresión de la personalidad de los individuos, por lo que al desarrollar su teoría permite 

identificar las distintas líneas comunicativas entre los polos de los rasgos de personalidad para el 

cual Holland establece un ambiente personal del área laboral en el cual el individuo puede 

desenvolverse de mejor manera. Para realizar el diagnóstico de los rasgos de personalidad de dio 

a conocer 3 parámetros, los mismos que son consistencia, diferenciación y congruencia; los 
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mismos que sirven para establecer un juicio que permite orientar con mayor claridad 

manteniendo una mayor garantía en el diagnóstico (Parras-Laguna et al., 2008).  

4.5.1. Descripción de perfiles según Holland 

Las definiciones de los tipos de personalidad según Holland descritas en el Manual de 

interpretación por Tomasz-Wołońciej, (2017), son las siguientes: 

Realista: Son el grupo de personas que les gusta trabajar con herramientas. Poseen de 

habilidades manuales para trabajar con máquinas, plantas o animales. Se consideran hábiles, 

específicos, técnicos o mecánicos. Asociado con carreras relacionadas a la agricultura, recopilar 

información, encuestas o mediciones; busca dar soluciones prácticas. Suelen evitar actividades 

relacionadas con los servicios terapéuticos, la formación o enseñanza. 

Investigativa: Disfruta trabajar con conceptos abstractos y tiene la habilidad para crear 

teorías y modelos abstractos. Buscan entender el mundo encontrando la verdad. Se relacionan 

con áreas de matemáticas y ciencias y sus características es ser personas racionales, abstractas, 

analíticas y precisas. Prefieren trabajos científicos, como los relacionados con la biología, la 

física, la química o la tecnología médica. 

Artística: Prefiere actividades de libre expresión, como el arte, música, moda, arte 

dramático o escritura. Desarrollan ideas y conceptos que en su mayoría son originales e 

independientes además de demostrar ser artístico en la literatura, música y artes visuales. Se 

caracteriza a las personas como creativas, expresivas, imaginativas y estéticas y les gusta trabajar 

en campos relacionados con la música, la pintura, la escritura, el diseño o interiorismo, la 

actuación o el periodismo (Tomasz-Wołońciej, 2017). 
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Social: La persona con estos rasgos de personalidad, realiza cosas que ayuden a los 

demás, como informar o enseñar, ha desarrollado habilidades interpersonales y, a menudo, son 

sensibles a las necesidades de los demás, poseen características como ser cooperativos, 

empáticos, pacientes, amistosos y serviciales. A menudo prefieren carreras en enseñanza, 

psicología, trabajo social o justicia, enfermería, primeros auxilios, docencia o periodismo y 

evitan actividades que impliquen el uso de máquinas, herramientas o tecnología. 

Emprendedora: Se refiere a una persona a la que le gusta trabajar con otros u obtener 

beneficios materiales. Tienen buenas dotes de gestión y comunicación y les gusta liderar, 

persuadir y vender cosas o ideas. Se caracterizan por ser enérgicos, locuaces, ambiguos y evitan 

actividades que requieran una observación extensa o un análisis crítico. Valoran el éxito en la 

política, la gestión y los negocios y son líderes naturales que trabajan en ventas, guías o leyes 

(Tomasz-Wołońciej, 2017). 

Convencional: Las personas con estos rasgos de personalidad prefieren trabajar con 

información. Son metódicos y prefieren un entorno estructurado donde trabajan en un cierto 

orden, pueden trabajar en oficinas y departamentos de contabilidad o realizar metódicamente 

varios tipos de contabilidad y equipo, además son buenos para seguir un plan de acción. Se les 

describe como personas bien organizadas, como ellos mismos; prefieren trabajar en contabilidad, 

banca o trabajo de secretaria. 

La teoría que Holland planteó señala los siguientes principios:  

1) la elección de una vocación es una expresión de la personalidad; 2) los inventarios de 

intereses pueden ser considerados como inventarios de personalidad; 3) los estereotipos 

vocacionales poseen significados psicológicos y sociológicos confiables e importantes; 4) 

los individuos de una misma vocación tienen personalidades e historias similares de 
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desarrollo personal; 5) debido a que las personas de un mismo grupo vocacional tienen 

personalidades similares, responderán a diversas situaciones y problemas de manera 

similar y crearán ambientes interpersonales característicos; 6) la congruencia entre la 

propia personalidad y un ambiente apropiado de trabajo va a suponer un determinante en 

la satisfacción, la estabilidad y el logro vocacional (Martínez-Vicente, 2008, p. 152).  

Según el modelo de Holland, el IPPJ predice mediante los rasos específicos de la 

personalidad un ambiente laboral a raíz de la tipología dominante, de manera que podrá 

desarrollar su potencial, satisfacción y realización, (Tomasz-Wołońciej, 2017).  Los perfiles 

dentro de este modelo hexagonal se grafica de la siguiente manera: 

Figura 1 

Modelo hexagonal de Holland  

 

Nota: El modelo hexagonal de Holland se relaciona con las 6 tipologías de personalidad que 

permite predecir la orientación profesional de los jóvenes. (Tomasz-Wołońciej, 2017, p. 40). 
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En base a este modelo, se permite tener una diferenciación de los rasgos, por medio de la 

gráfica se puede identificar un predominio de algún rasgo o el tener una baja diferenciación del 

mismo y la predicción por medio de estos rasgos tener una congruencia laboral. 

4.6. Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta adaptativa a las situaciones existentes, sin embargo, la 

ansiedad patológica que afecta al individuo, dicho estado refiere a la agitación, inquietud o 

zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes al ser esta una emoción 

complicada y displacentera, la misma que se llega a manifestar a raíz de una tensión emocional, 

la misma que va acompañada con síntomas somáticos. Estas manifestaciones físicas y mentales 

tienen un origen en situaciones o peligros irreales que inducen al individuo a llegar a una crisis o 

al momento de estar presente de manera persistente podría denominarse pánico (Sierra et al., 

2003).  

Navas-Orozco & Vargas-Baldares, (2012) mencionan que la ansiedad fisiológica y 

ansiedad patológica se distingue con los rasgos presentados a continuación: 

Tabla 1 

Diferencia entre ansiedad normal y patológica 

Ansiedad fisiológica Ansiedad Patológica 

• Mecanismo de defensa frente a amenazas de la 

vida diaria  

• Puede bloquear una respuesta adecuada a la vida 

diaria  

• Reactiva a una circunstancia ambiental  • Desproporcionada al desencadenante  

• Función adaptativa • Función desadaptativa  

• Mejora nuestro rendimiento • Empeora el rendimiento  

• Es más leve • Es más grave  

• Menor componente somático • Mayor componente somático  

• No genera demanda de atención psiquiátrica • Genera demanda de atención psiquiátrica 
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Nota: Características importantes en la ansiedad fisiológica o normal y ansiedad patológica 

(Navas-Orozco & Vargas-Baldares, 2012, p. 498) 

Según Díaz-Santos & Santos-Vallín, (2018) los síntomas de la ansiedad se clasifica en: 

Síntomas físicos: Síntomas a nivel corporal, se puede presentar; sudor en exceso, 

sequedad bucal, mareo e inestabilidad, tensión muscular, dolores de cabeza, dolor u opresión 

sentido en el centro del tórax que puede manifestar en zonas como el cuello, cabeza y brazos 

(Dolor Precordial y Palpitaciones, 2017); fatiga, náuseas y vómitos, diarrea, estreñimiento, 

aerofagia que es la bocanada espasmódica de aire y posterior eructo y busca aliviar la sensación 

de hinchazón (Encabo et al., 2003); meteorismo que es la expulsión continua de gases 

acumuladas para disminuir el malestar estomacal que producen los mismos (Encabo et al., 

2003)), micción frecuente, problemas en la esfera sexual. 

Síntomas psicológicos y conductuales: Son aquellos síntomas que presentan a nivel 

mental, pensamiento y alteración emocional como: preocupación excesiva, sentimientos de 

agobio junto al miedo a perder el control; presenta dificultades para la concentración y en la 

memoria; irritabilidad, buscan evitar situaciones, inhibición psicomotora, obsesiones o 

compulsiones; también tensión muscular, frecuentes bloqueos, respuestas a estímulos externos 

que pueden llegar a ser exageradas (Díaz-Santos & Santos-Vallín, 2018). 

4.6.1. Factores Desencadenantes De La Ansiedad 

Los factores desencadenante de la ansiedad, según los autores, Chacón-Delgado et al., 

(2021) alegan que los factores ambientales negativos, como: enfermedad crónica, abuso físico, 

violencia sexual, lesiones traumáticas, muerte de personas significativas, divorcio o separación, 

dificultad económica, etc., son aspectos importantes en el principio y desarrollo de una ansiedad.  
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Otros factores citados por Navas-Orozco & Vargas-Baldares, (2012, p. 500) tales como: 

“accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etc.”, frecuentan en el 

daño biológico cerebral los mismos que también se llegan a asociar con la presencia de síntomas 

ansiosos. 

Además de los factores ambientales, se presentan factores genéticos, Barán-Tuja, (2018) 

plantea que la presencia de estos factores exponen al individuo, incluyen características como el 

temperamento, disposiciones genéticas y personalidad que puede afectar al individuo en su 

estado emocional. 

4.6.2. Consecuencias de la ansiedad 

Para Díaz-Santos & Santos-Vallín, (2018), las consecuencias de la ansiedad se relacionan 

a la falta de herramientas o mecanismos para afrontar la situación que se presenta, por lo que la 

presencia de sintomatología como un trastorno, el cual no es tratado como corresponde conlleva 

a un posible consumo de sustancias psicotrópicas, cuyo objetivo es bajar los niveles del malestar; 

otras consecuencias están relacionada con la afección a las relaciones sociales, el bajo 

rendimiento académico, por las dificultades en la concentración; el aumento repentino de 

actividad sexual, cuya situación puede estar relacionada con un posible embarazo o el riesgo de 

contraer enfermedades de transmisión sexual; además la consecuencia más grave son las 

conductas e intentos suicidas. 

4.7. Fundamento Teórico Inventario de ansiedad GADI 

Los autores Argyropoulos, S., et al. (2007), establecieron un instrumento auto aplicado 

que permite la detección del trastorno de ansiedad y la intensidad de los síntomas que se presenta 

en el individuo. Los ítems evalúan en una escala de Likert de 0 a 4 puntos, siendo el último la 
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manifestación del síntoma en mayor intensidad durante las últimas dos semanas (Bobes et al., 

2004).  

Este instrumento de medición tiene como base tres factores internos (síntomas cognitivos, 

somáticos y alteración del sueño), los mismos que se miden en base a los resultados dados por el 

individuo (Padrós-Blázquez et al., 2019). Los autores Argyropoulos et al., (2007) mencionan que 

dentro del DSM-IV se considera la presencia de preocupaciones que son intensas e 

incontrolables siendo el síntoma importante del trastorno, mientras que la CIE-10 muestra el 

énfasis en los síntomas somáticos de la ansiedad. Para estos autores la creación de esta escala de 

medición permite tener un nuevo enfoque basado en las características presentados en los 

manuales de manera que coincida con la clasificación de la condición. 

4.7.1. Niveles de ansiedad Inventario GADI 

Las autoras Maigua-Moyota & Sevilla-Valdiviezo, (2018) describen los niveles de 

ansiedad en las siguientes categorías: 

Bajo nivel de ansiedad: Los sentidos y percepciones se encuentran en alerta durante este 

tiempo y estas reacciones, permiten concentrar, aprender, resolver problemas y mantenernos 

seguros, en otras palabras, es una tolerancia a los problemas. Tener una puntuación en este rango 

el individuo no presenta dificultades. 

Nivel de ansiedad normal: Sugiere que, como todas las personas, se llega a experimentar 

incomodidad en forma de ansiedad. No afecta significativamente el desempeño y se encuentra 

dentro de un rango normal. El sentirse un poco ansioso a la vez sentirse tranquilo permite al 

individuo tener un desenvolvimiento en sus actividades de manera normal.  
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Nivel de ansiedad elevado: Presenta una ansiedad excesiva y a la vez puede haber una 

interferencia con la vida diaria, sus relaciones o su funcionamiento normal. Esta experiencia hace 

su aparición cuando la preocupación y sentir constantemente que algo puede salir mal. En este 

punto, el miedo se intensifica. Al alcanzar un nivel intenso de ansiedad, se experimenta lo que se 

conoce como un ataque de pánico, que es básicamente una lucha o huida total cuando el cuerpo 

desencadena la necesaria sensación de tranquilidad de que ha sucedido; muestra reacciones de 

miedo y estrés (Maigua-Moyota et al., 2018). 

Nivel de ansiedad muy alto: Los resultados indican la presencia de niveles muy altos de 

ansiedad a diario y es casi seguro que experimenta ansiedad recurrente o ataques de pánico. Se 

debe tener en cuenta el acudir con profesionales del área de la salud mental debido a la posible 

interferencia continua que dificulte el día a día. 

4.8. La Orientación Vocacional y la Ansiedad  

Guerra-Rubio & Quevedo-Guerra, (2007) describe la importancia de la elección 

profesional en el desarrollo del individuo teniendo factores internos del adolescente y externos 

relacionadas al contexto familiar y social.  

El periodo de la adolescencia es una etapa de transición en la cual denota cambios en el 

desarrollo completo del individuo ; en la fase final de la adolescencia, se encuentra la elección 

que deben tomar para su desarrollo personal enfocado en metas y objetivos a corto y largo plazo 

en base al proyecto de vida que cada uno ha planteado en torno a sus intereses propios. También 

la ansiedad al ser una emoción adaptativa permite que durante esta última fase de la adolescencia 

estos puedan afrontar la nueva situación que se encuentran vivenciando, conjuntamente con 

emociones de miedo y temor ante lo desconocido lo que a su vez podría desencadenar en la 

presencia de algún síntoma ansioso.  
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Como lo menciona Maigua-Moyota et al., (2018) durante este proceso se puede 

identificar distintas características que se presenta al momento de la elección, estas se relacionan 

con: 

• La decisión es propia y autónoma del adolescente 

• Es importante la responsabilidad propia sobre sus decisiones y las consecuencias que 

derivan, siendo estas positivas o negativas, también el ser una persona que se prepara y es 

flexible para afrontar una situación que no era la esperada en el proceso de elección y 

siendo esta algo que no fue esperado. 

• El proyecto de vida por medio de proyecciones y planteamiento de metas y objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

Finalmente es importante recalcar la normalidad de los sucesos debido a que al llegar a 

esta etapa se genera estrés, el mismo que desencadena en otros síntomas ansiosos por la 

preocupación; con ellos también hace la aparición de dificultades psicológicas, tales como la 

tensión, intranquilidad, incertidumbre, miedo a lo desconocido, al fracaso y a equivocarse, 

motivo por el cual se recalca los motivadores externos y por ende los internos, que permitirán ser 

un soporte para sobrellevar el malestar, tomar la decisión más acertada basada en intereses 

propios y ser flexible al percibir equivocaciones en la decisión tomada. 

La revisión bibliográfica, permitió destacar estudios, se detallan a continuación los 

aspectos más relevantes de cada uno: 

El estudio realizado por Maigua-Moyota et al., (2018) tuvo como objetivo determinar los 

distintos niveles de ansiedad en relación de la elección profesional, cuyos resultados han 

demostrado existir una alta relación entre las variables presentadas; la metodología usada por las 
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autoras fue un estudio correlacional descriptiva no experimental con una población de 62 

estudiantes (49 hombres y 13 mujeres); los resultados luego de la aplicación del inventario GADI 

y RGO en ambos cursos que fue aplicado, presentaban un índice elevado de ansiedad, mientras 

que a su vez los estudiantes tienen definido sus intereses por las distintas carreras; finalmente las 

autoras llegaron a la conclusión que en ambos cursos en el cual se realizó el estudio existe un 

predominio de ansiedad elevada, siendo esta un factor determinante en la afección sobre la 

elección profesional de los estudiantes. 

Eventualmente un estudio realizado por Naula-Quezada & Santacruz-Palacios, (2023), 

tuvo como objetivo describir los niveles de estrés académicos y rangos de ansiedad por la 

elección vocacional, manteniendo una metodología de estudio cuantitativa descriptiva no 

experimental con una población total de 59 estudiantes (30 hombres y 29 mujeres) de dos 

instituciones educativas; los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos Inventario 

Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico (SISCO) e Inventario de 

Ansiedad de Beck (BAI), de los distintos niveles de estrés académico predomina el nivel 

moderado y con referencia a los rangos de ansiedad los resultados presentados arrojan la 

predominancia de un nivel de ansiedad severo con mayor enfoque en la sintomatología somática 

basada en el BAI; finalmente las autoras llegan a la conclusión que los estudiantes tienen un 

nivel de ansiedad y estrés elevado al relacionarlo con la elección profesional determinando así 

por las preocupaciones, confusiones e inquietudes al momento de tomar esta decisión importante 

en su vida. 

Finalmente un estudio realizado en la ciudad de Loja por el autor Llanes-Castillo, (2020), 

tuvo como objetivo proponer una guía de Orientación Vocacional como apoyo para una correcta 

elección de la carrera universitaria, presentando una metodología de estudio cuantitativo, 
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descriptivo no experimental. Exponiendo una muestra de 28 estudiantes de tercero de 

bachillerato de una institución educativa de la ciudad de Loja; en la cual aplicaron una encuesta, 

el inventario de aptitudes e intereses de Ismael Vidales Delgado; Test de Personalidad 

(caracterológico) de Paul Gregier; Test de intereses y preferencias profesionales IPP, de la Cruz; 

Test de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de mencionados instrumentos, el autor menciona que el 57% de los estudiantes no han 

recibido un acompañamiento adecuado para guiar en el proceso de elección profesional y al no 

haber mencionado acompañamiento problematiza la elección y determinación de una carrera 

profesional y a su vez impide distinguir con claridad aptitudes e intereses profesionales. 
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5. Variables o dimensiones 

Las variables presentadas en el trabajo de investigación son; la orientación vocacional y 

los niveles de ansiedad. Para medir las variables se hace uso de instrumentos de evaluación; para 

reconocer la base de la orientación profesional se utiliza el Inventario de Preferencias 

Profesionales de Holland el mismo que permite reconocer el perfil de personalidad de la 

estudiante relacionada a los intereses profesionales; también el Inventario de Ansiedad de GADI 

que mide los niveles de ansiedad, ambos instrumentos descritos a continuación: 

Tabla 2 

Dimensiones Inventario de Preferencias Vocacionales de Holland 

Variable Dimensión Indicadores Categorías Nivel 

Orientación Vocacional: La 

orientación profesional es la 

base para el desarrollo del 

individuo, que mediante su 

proyecto de vida plantea 

objetivos y metas a corto y 

largo plazo. 

Realista 

 

Describe a las personas que tiene 

habilidades manuales. Generalmente 

tienen una mayor habilidad en las 

competencias mecánicas.  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  

Es difícil decidir  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

Investigadora 

 

Busca describir a las personas que 

tienden a tener un nivel mayor de 

curiosidad, con intereses amplios, 

siendo meticulosas y precisas. 

 

Artística 

Describe a las personas con intereses 

muy amplios, su característica es la 

imaginación e ingenio. 

 

 

 

 

Social 

 

La característica principal, es la 

capacidad y el liderazgo, busca 

generar confianza siendo una persona 

cálida. 

 

 

 

Emprendedora 

 

 

Describe a una persona que tiende a 

tener una característica dominante, 

busca el poder, es arriesgada y muy 
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segura de lo que desea obtener. 

 

Convencional 

Describe a una persona satisfecha, no 

tiene las características de una 

persona artística, sin embargo, es una 

persona pragmática y adaptable a las 

situaciones que se presenta en su día 

a día. 

 

Tabla 3 

Dimensiones Inventario de Ansiedad GADI 

Variable Dimensión Indicadores Categorías Nivel 

Ansiedad: Conjunto de 

síntomas físicos y psicológicos 

que generan una alteración al 

individuo en las distintas áreas 

en las que se desarrolla el 

mismo. 

Somáticos 

 

Son aquellas sensaciones físicas 

causadas por un malestar 

determinado, tiene el inicio en un 

pensamiento rumiante. Estas 

sensaciones físicas se relacionan con 

el cansancio, debilidad, dolores 

corporales, etc., no son síntomas 

explicables desde el punto de vista 

médico. 

 

En absoluto 

Un poco 

Algo 

Mucho 

Extremadamente 

0 

1 

2 

3 

4  

Cognitivos 

Refiere a la alteración de las 

funciones cognitivas, que implica la 

dificultad para procesar, recordar, 

pensar, toma de decisiones, memoria, 

etc. 

 

Alteración del 

sueño 

Se relacionan netamente con la 

dificultad para conciliar el sueño, lo 

que se puede convertir en un 

inconveniente que afecta 

visiblemente en el bienestar del 

individuo. 
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6. Marco Hipotético 

6.1. Pregunta de Investigación 

• ¿Cuáles son los niveles de ansiedad de los estudiantes de tercero de bachillerato al iniciar 

una nueva etapa de su ciclo de vida? 

• ¿Cuál es el perfil según la tipología de Holland que predomina en los estudiantes? 

6.2. Hipótesis planteadas 

H1: Los estudiantes presentan altos índices de ansiedad al momento de elegir una carrera 

profesional.  
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7. Marco Metodológico 

El desarrollo del presente estudio se enfoca hacia la investigación cuantitativa. El diseño 

del estudio se fundamenta a través de un tipo de estudio descriptivo no experimental de tipo 

transversal. Este tipo de estudio, se caracteriza por “la evaluación en un momento específico y 

determinado de tiempo… considerados útiles para la determinación de la prevalencia de una 

condición” (Cvetkovic-Vega et al., 2021, p. 180). 

El alcance del estudio descriptivo no experimental, según Guevara-Alban et al., (2020, p. 

165) mencionan que este tipo de investigación “se efectúa al momento que se desea describir los 

aspectos y características principales de una realidad” y/o problemática que será el objeto de 

estudio; por lo que permite dar respuesta a la pregunta de investigación tomando importancia a la 

crisis normativa que forma parte del ciclo vital de cada individuo, debido a que dentro del 

proceso de formación académica, están pronto a terminar sus estudios de educación secundaria y 

consigo la elección de su carrera profesional. 

Durante el proceso de investigación se procedió a la entrega del consentimiento 

informado y con la misma una encuesta para conocer las variables sociodemográficas y 

continuamente la aplicación de dos instrumentos de evaluación, el test GADI, escala de 

valoración para la ansiedad y el test de Holland, inventario de preferencias vocacionales. 

El instrumento de evaluación GADI, consta de 22 ítems que mide la ansiedad desde el 

nivel más bajo hasta los niveles de ansiedad muy altos.  La estructura interna consta de 3 factores, 

síntomas somáticos, cognitivos y alteración de sueño. Mediante un estudio realizado en México 

sobre la validez y confiabilidad del test, tiene como resultado “alfa de Cronbach del total de la 

escala (=.928). Las subescalas que emergen de los 3 factores, manifiestan valores de Cronbach 
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adecuados, el factor somático resultó de =.895, el factor cognitivo de =.879 y el de sueño de 

=.679” (Padrós-Blázquez et al., 2019). 

La evidencia de validez de criterio y la fiabilidad test-retest se realizaron mediante 

la correlación de Pearson. Se utilizó la «t» de Student para estudiar las posibles 

diferencias en las puntuaciones entre sexo y la r de Pearson para la posible relación entre 

la edad y las puntuaciones del GADI y subescalas. La correlación entre la puntuación 

total de la escala GADI y la escala BAI, que fue positiva y muy alta. También resultó 

positiva y moderadamente alta con la escala PSWQ y con el BDI (Padrós-Blázquez et al., 

2019, p. 88). 

Figura 2 

Correlaciones de Pearson entre la escala GADI (y factores) con las escalas PSWQ, BAI, BDI y 

EGP

 

Nota: BAI: Escala de ansiedad de Beck; BDI: Escala de depresión de Beck; EGP: Escala de 

gaudibilidad de Padrós; GADI: Generalized Anxiety Disorder Inventory; PSWQ: Penn State 

Worry Questionnaire. *p < .01. ** p < .001 (Padrós-Blázquez et al., 2019, p. 88). 

Las puntuaciones en las cuales se fundamenta las escalas según Maigua-Moyota et al., 

(2018), son: 

• Bajo nivel de ansiedad de 0-22 puntos. 
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• Nivel de ansiedad normal de 23 a 44 puntos. 

• Nivel de ansiedad elevado de 45 a 66 puntos. 

• Nivel de ansiedad muy alto 67 a 88 puntos. 

El inventario de las preferencias vocacionales. Está formado por seis escalas 

independientes que determinan los tipos de personalidad: Realista (R), Investigador (I), Artístico 

(A), Social (S), Emprendedor (E) y Convencional (C) (Martínez-Vicente, 2008).  

El inventario está compuesto por 60 ítems que están relacionadas con cada una de las 6 

dimensiones de los rasgos de personalidad, cada campo posee diez ítems por cada una de las 

dimensiones de preferencias ocupacionales. Los resultados se grafica en un hexágono que 

permite identificar cada rasgo. Se califica por medio de: rasgo dominante, índice de la intensidad 

e índice de diferenciación (Tomasz-Wołońciej, 2017). 
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8. Población y Muestra 

La población destinada para el estudio son los estudiantes de 3ro de Bachillerato “A” y 

“B” (masculino y femenino) entre las edades de 17 a 19 años, de la Unidad Educativa Miguel 

Moreno Ordóñez de la Parroquia El Batán, ciudad de Cuenca y provincia del Azuay. 

Para delimitar la muestra del objeto de estudio, se toma en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión, presentadas a continuación: 

Tabla 4 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Estudiantes que estén repitiendo el tercer 

año 

• Estudiantes con diversidad funcional 

cognitiva 

• Estudiantes con promedios superior a 

7,00/10 
• Asistencia irregular a clases 

 

• Proceso de evaluación diagnóstica de 

trastornos del comportamiento, personalidad 

y afectivos 

Nota: Criterios de inclusión y exclusión, determina las características de la población destinataria. 

Elaborado por Nathaly Uyaguari. 
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9. Descripción de los datos 

La aplicación de los inventarios se realizó a una muestra de 27 estudiantes pertenecientes 

al tercero de bachillerato de la U. E. Miguel Moreno Ordoñez, sus edades comprenden entre los 

17 y 19 años de edad, de los cuales 15 estudiantes pertenecen al género femenino (56%), 

mientras que 12 estudiantes corresponden al género masculino (44%). 

Figura 3 

Representación porcentual de los estudiantes 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari.  

Para la recopilación de datos se realizó una codificación a cada participante, indicando su 

edad, se muestra un ejemplo: 

Tabla 5 

Codificación y edad de los estudiantes 

 

 

Nota: Ejemplo de la codificación de estudiantes. Elaborado por Nathaly Uyaguari 

Código Estudiante Edad 

  
E01 19  
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Figura 4 

Representación porcentual de las edades 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari 

La muestra de estudiantes que participaron en la investigación se encuentran en las 

edades de 17 a 19 años; de los 27 participantes, 15 estudiantes tienen 17 años representando el 

55%; 11 estudiantes tienen 18 años (41%), mientras que 1 estudiante tiene 19 años (4%).   
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10. Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del Inventario de Preferencias 

Profesionales son los siguientes: 

Tabla 6 

Tabla de las puntuaciones de cada perfil del estudiante, IPPJ 

Código 

Estudiante 

Inventario de preferencias profesionales 

R 
P. 

STEN 
I 

P. 

STEN 
A 

P. 

STEN 
S 

P. 

STEN 
E 

P. 

STEN 
C 

P. 

STEN  
E01 41 6 31 4 39 6 40 8 36 6 43 7  

E02 44 8 39 6 47 9 33 4 29 3 34 3  

E03 30 3 29 4 35 5 31 5 30 4 32 3  

E04 21 3 24 3 18 2 18 1 30 4 35 4  

E05 11 1 6 1 15 1 23 2 21 2 30 2  

E06 42 8 41 6 40 7 43 7 43 8 47 8  

E07 43 8 37 5 36 6 42 7 36 5 41 5  

E08 33 4 34 5 24 3 23 3 19 1 27 2  

E09 26 2 25 3 27 3 21 3 30 4 30 2  

E10 25 3 41 6 35 5 37 5 46 9 41 5  

E11 36 4 14 1 10 1 28 4 26 3 44 7  

E12 35 6 33 4 28 4 37 5 35 5 41 5  

E13 42 6 31 4 24 3 27 4 26 3 35 4  

E14 19 2 14 1 34 5 23 2 33 4 44 6  

E15 25 3 38 6 18 2 21 1 13 1 36 4  

E16 28 4 28 3 21 2 11 1 26 3 50 10  

E17 34 5 36 5 38 6 44 8 40 7 43 6  

E18 38 5 24 3 26 3 20 2 20 1 22 1  

E19 18 1 31 4 19 2 20 2 29 3 27 2  

E20 33 5 37 5 35 5 34 4 36 5 37 4  

E21 32 5 47 9 31 4 37 5 34 5 43 6  

E22 43 7 37 5 41 7 39 7 40 7 44 7  

E23 38 5 47 9 38 6 29 5 23 2 35 4  

E24 27 2 33 4 28 4 30 5 26 3 36 4  

E25 37 5 27 3 20 2 26 4 29 3 33 3  

E26 22 3 30 4 36 6 29 3 25 2 40 5  

E27 30 5 38 6 30 4 30 3 27 3 38 4  

Nota: Puntuación obtenida con su respectiva valoración calificada en relación con el perfil. 

Elaborado por Nathaly Uyaguari. 
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Se describe a continuación la puntuación más alta obtenida, describiendo el rasgo del 

perfil más alto en comparación de los demás basado en el modelo hexagonal de Holland. 

Tabla 7 

Perfil profesional de los estudiantes 

Código Estudiante 

Inventario de Preferencias profesionales Holland 

Registro de perfil 
 

E01 4 Social  

E02 3 Artística  

E03 4 Social  

E04 5 Emprendedora  

E05 5 Emprendedora  

E06 6 Convencional  

E07 1 Realista  

E08 2 Investigadora  

E09 5 Emprendedora  

E10 5 Emprendedora  

E11 6 Convencional  

E12 1 Realista  

E13 1 Realista  

E14 3 Artística  

E15 2 Investigadora  

E16 6 Convencional  

E17 4 Social  

E18 1 Realista  

E19 2 Investigadora  

E20 1 Realista  

E21 2 Investigadora  

E22 1 Realista  

E23 2 Investigadora  

E24 4 Social  

E25 1 Realista  

E26 3 Artística  

E27 2 Investigadora  

Nota: Calificación del perfil hexagonal basado en la teoría de Holland. Realista (1); 

Investigadora (2); Artística (3); Social (4); Emprendedora (5); Convencional (6). Elaborado por 

Nathaly Uyaguari.  
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En base a los resultados obtenidos, se obtiene la respectiva calificación del test, que mide 

de manera individual los niveles en la cual el estudiante se encuentra acorde a su elección 

personal descrita y el nivel en que las respuestas se relacionan con el perfil. 

Tabla 8 

Calificación de las puntuaciones  

Código 

Estudiante 

 Inventario de preferencias profesionales de Holland 

Nivel de 

congruencia 

Nivel de 

consistencia  

Índice de 

Diferenciación 

P. 

STEN 
Nivel 

Índice de 

Intensidad 

P. 

STEN 
Nivel 

 
E01 Alto Alto 12 6 Medio 230 6 Medio  

E02 Alto Medio 18 7 Alto 226 6 Medio  

E03 Bajo Alto 6 4 Bajo 187 3 Bajo  

E04 Medio Alto 17 7 Alto 146 1 Bajo  

E05 Alto Alto 19 7 Alto 106 1 Bajo  

E06 Alto Alto 7 3 Bajo 256 7 Alto  

E07 Medio Bajo 7 3 Bajo 235 7 Alto  

E08 Bajo Alto 15 7 Alto 160 2 Bajo  

E09 Bajo Alto 9 5 Medio 159 2 Bajo  

E10 Bajo Bajo 21 7 Alto 225 6 Medio  

E11 Bajo Alto 34 10 Alto 158 2 Bajo  

E12 Bajo Alto 13 6 Medio 209 5 Medio  

E13 Bajo Alto 18 7 Alto 185 3 Bajo  

E14 Alto Bajo 30 9 Alto 167 2 Bajo  

E15 Bajo Medio 25 8 Alto 151 1 Bajo  

E16 Bajo Alto 39 10 Alto 164 2 Bajo  

E17 Alto Alto 10 5 Medio 235 7 Alto  

E18 Alto Alto 18 7 Alto 150 1 Bajo  

E19 Bajo Bajo 13 6 Medio 144 1 Bajo  

E20 Medio Alto 4 1 Bajo 212 5 Medio  

E21 Medio Medio 16 7 Alto 224 6 Medio  

E22 Medio Alto 7 4 Bajo 244 7 Alto  

E23 Bajo Alto 24 9 Alto 210 5 Medio  

E24 Alto Alto 10 5 Medio 180 3 Bajo  

E25 Medio Bajo 17 7 Alto 172 2 Bajo  

E26 Medio Bajo 18 7 Alto 182 3 Bajo  

E27 Medio Alto 11 5 Medio 193 4 Bajo  

Nota: Los distintos niveles se califican en alto, medio y bajo. Elaborado por Nathaly Uyaguari. 
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De los resultados obtenidos se toma en cuenta los siguientes datos, presentados en la 

tabla a continuación: 

Tabla 9 

Estudiantes con mayor y menor nivel en los índices 

Inventario de preferencias profesionales 

Código de 

estudiante 
Nivel de 

congruencia 
Nivel de 

Consistencia 
Nivel de 

Diferenciación 
Nivel de 

intensidad 

E05 Alto Alto Alto Bajo  

E18 Alto Alto Alto Bajo  

E03 Bajo Alto Bajo Bajo  

E19 Bajo Bajo Medio Bajo  

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari 

La tabla representa los niveles en los cuales el estudiante mantiene un nivel de 

cristalización alto, mencionando que existe una mayor definición de sus preferencias y quienes 

tienen un nivel bajo, lo que indica todo lo contrario, manteniendo una dificultad en la toma de 

decisiones respecto a sus preferencias profesionales. 

Entre las preguntas realizadas a los participantes, se dispuso que enlisten 3 opciones de 

sus preferencias profesionales, para lo cual se presenta a continuación la tabla 10, el listado y la 

codificación correspondiente. 
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Tabla 10 

Opciones de preferencias profesionales  

Código Estudiante 
Preferencias  

 
Interés 1 Interés Medio Interés 3  

E01 4 3 4  

E02 3 3 3  

E03 3 1 4  

E04 6 6 6  

E05 6 5 5  

E06 5 6 6  

E07 6 4 1  

E08 0 0 0  

E09 6 3 3  

E10 4 5 1  

E11 2 2 1  

E12 3 4 2  

E13 3 0 0  

E14 6 6 6  

E15 4 1 6  

E16 3 0 0  

E17 2 4 5  

E18 1 2 1  

E19 3 5 6  

E20 1 4 6  

E21 2 2 6  

E22 1 2 4  

E23 2 4 4  

E24 1 1 2  

E25 4 6 1  

E26 2 1 4  

E27 2 1 4  

Nota: Codificación por perfil, basado en las profesiones descritas por los estudiantes: Realista 

(1); Investigadora (2); Artística (3); Social (4); Emprendedora (5); Convencional (6); No tiene 

preferencias (0). Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

El Inventario de Ansiedad GADI, mide los niveles de ansiedad; los resultados obtenidos 

se describen a continuación: 
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Tabla 11 

Niveles de ansiedad  

Código Estudiante 
Puntuación Inventario de Ansiedad 

GADI 
Nivel de ansiedad 

  

E01 22 Bajo  

E02 18 Bajo  

E03 20 Bajo  

E04 31 Normal  

E05 47 Muy Alto  

E06 29 Normal  

E07 41 Normal  

E08 79 Elevado  

E09 22 Bajo  

E10 31 Normal  

E11 9 Bajo  

E12 55 Muy Alto  

E13 34 Normal  

E14 23 Normal  

E15 18 Bajo  

E16 48 Muy Alto  

E17 44 Normal  

E18 70 Elevado  

E19 27 Normal  

E20 46 Muy Alto  

E21 39 Normal  

E22 31 Normal  

E23 47 Muy Alto  

E24 2 Bajo  

E25 17 Bajo  

E26 11 Bajo  

E27 26 Normal  

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 
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11. Análisis e Interpretación de los Resultados 

11.1. Análisis de resultados 

La tabulación de los datos nos permite conocer en qué nivel se encuentra la muestra 

estudiada en torno a la problemática de investigación. Para ello se presentan a continuación; en el 

inventario de preferencias profesionales que Holland planteó, se describe los 6 tipos de 

personalidad, se muestra a continuación en la Figura 5 los porcentajes de los perfiles: 

Figura 5 

Representación porcentual del perfil hexagonal 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

Al estudiar el rango en base a los tipos de personalidad, podemos diferenciar el 

predominio de un perfil “realista” equivalente al 26%, siendo 7 estudiantes parte de este grupo. 

Continúa el perfil “investigadora” representando el 22%, 6 estudiantes perfilan en este grupo. 

Dentro de los perfiles “social” y “emprendedora” constan con números similares de estudiantes 

(4) equivalentes al 15%. Finalmente, los perfiles “artístico” y “convencional”, 3 participantes 

forman parte de estos grupos, representando el 11% de ambos perfiles. 
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Cómo se planteó en el objetivo, la aplicación del instrumento IPPJ permitió determinar el 

rasgo de personalidad dominante en el grupo de estudiantes. Como resultado el perfil profesional 

que prevalece es el “realista”; según Holland describe a las personas con habilidades manuales, 

competencias mecánicas, orientada a la ciencia, de carácter silenciosa, constructora, práctica, con 

entrenamiento y con alto nivel de comprensión de sí misma (Tomasz-Wołońciej, 2017). 

Las respuestas otorgadas por los estudiantes permitieron definir los distintos niveles en 

los cuales se podría generar una proximidad y cristalización de los perfiles y preferencias 

profesionales. Se distinguen cuatro índices que son: congruencia, consistencia, diferenciación e 

intensidad, a continuación, se presenta la siguiente ilustración: 

Figura 6 

Índice de congruencia 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

El índice de congruencia representa el nivel en el cual las respuestas dadas por los 

estudiantes se relacionan con el perfil obtenido; se obtiene que; de los 3 niveles el más bajo es el 

que predomina, siendo que 11 estudiantes presentan este nivel (41%); 8 estudiantes se 
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encuentran en un nivel de congruencia medio (29%) y 8 estudiantes en un nivel de congruencia 

alto (30%). 

Figura 7 

Índice de consistencia 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

El índice de consistencia determina la relación entre las categorías similares que están 

dentro de la tipología hexagonal establecida por Holland. Los niveles obtenidos en la calificación 

son: el nivel alto que prevalece en esta categoría, siendo 18 estudiantes quienes califican en el 

nivel representando el 67%; seguido por el nivel bajo representado por 6 estudiantes (22%), 

mientras que el nivel medio se conforma por 3 estudiantes (11%). 
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Figura 8 

Índice de Diferenciación 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

El índice de diferenciación se refiere a la cristalización de las preferencias, permite 

condicionar las preferencias vocacionales y a su vez permite definir una posible indecisión en su 

elección. En las respuestas otorgadas, el nivel predominante es el alto representado por 15 

estudiantes (56%). Seguido se encuentra el nivel medio que figura con 7 estudiantes (26%), 

mientras que el nivel bajo se representa por 5 estudiantes (18%). 
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Figura 9 

Índice de intensidad 

 

Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

El índice de intensidad permite conocer si la persona a quien se ha aplicado el 

instrumento tiene la facilidad de identificación de sus intereses profesionales. Los resultados 

obtenidos se representan por un nivel bajo, siendo este de 16 estudiantes representando el 59%. 

El nivel medio es representado por 7 estudiantes (26%). Mientras que el nivel alto se encuentra 

conformado por 4 estudiantes (15%). 

 

Para el análisis de información, se empleó un instrumento complementario denominado 

Inventario de Ansiedad GADI, el cual tiene una calificación que va desde el 0 hasta el 88, 

durante el proceso de aplicación, los estudiantes obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 10 

Niveles de ansiedad 
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Nota: Elaborado por Nathaly Uyaguari. 

Las respuestas otorgadas por los estudiantes dieron como resultado un promedio de nivel 

normal, en la cual 11 estudiantes se encuentran en este rango, que equivale al 41%. 9 estudiantes 

se encuentra con un nivel de ansiedad bajo (33%). Mientras que 5 estudiantes están en un rango 

muy alto de sintomatología ansiosa representando el 19% y 2 estudiantes obtuvieron una 

calificación que lleva a un nivel de ansiedad elevada equivalente al 7%. 

11.2. Interpretación de resultados 

11.2.1. Inventario de preferencias Profesionales de Holland:  

La descripción de perfil según Holland es una base que permite reconocer las posibles 

habilidades y con ello el rasgo que predomina en el individuo que realiza el instrumento. En base 

a las respuestas obtenidas del inventario de preferencias profesionales, se da respuesta a la 

pregunta de investigación y al segundo objetivo específico en la descripción del perfil; en el 

grupo estudiado existe un predominio del “realista”, mientras que los perfiles con menor 

prevalencia son artístico y social. Es necesario tener en cuenta que en las respuestas obtenidas de 

la muestra nos permite identificar las diferencias entre los distintos perfiles, aunque se recalca 

que no existe una variación significativa entre ellos. 
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Los niveles presentados en las respuestas dadas por el inventario permiten conocer el 

perfil y el nivel en la cual el estudiante puede identificar sus habilidades e identidad y a futuro, 

definir un buen espacio para laborar y crecer profesionalmente, sin embargo, la información 

proporcionada indicó que existe ciertas dificultades en la diferenciación de intereses (visibilizada 

en la Figura 6 y Figura 9) las mismas que corresponden a los niveles de congruencia e 

intensidad. El nivel de congruencia permite mantener cierta categorización entre los rasgos de 

personalidad que presentan, los intereses profesionales y el entorno en el cual la persona o el 

estudiante se ajusta y convive, de modo que podría significar un nivel de satisfacción a futuro y 

en la actual la toma de decisiones responsable basada en el autoconocimiento y el entorno en el 

cual el estudiante piensa desenvolverse.  

Los distintos índices permiten reconocer la descripción cercana a la validez de la 

definición de intereses profesionales; para ello se toma la relevancia de dos índices, de 

Intensidad y Congruencia, los cuales permiten definir la cercanía en la que los estudiantes tienen 

con sus perfiles, mencionados índices mantienen un nivel bajo, esto podría ser un indicador de la 

presencia de dificultades para definir sus intereses o incluso podría estar relacionada a que sus 

respuestas dadas al momento de la aplicación fueron realizadas con cierta indiferencia, 

argumentando así que existe la posibilidad de haber datos erróneos.  

11.2.2. Inventario de Ansiedad GADI:  

Las respuestas dadas por los estudiantes permite dar una respuesta a la pregunta de 

investigación y el tercer objetivo descrito, existe una mayoría de respuestas en el nivel normal de 

ansiedad, por lo cual, se refuta a la hipótesis planteada que menciona la inexistencia de niveles 

de ansiedad altos. En su mayoría, las respuestas dadas por los estudiantes se encontraban con 

cierto malestar en la dimensión cognitiva, debido a que los ítems que más relevancia tienen son 
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el malestar ocasionado por la preocupación, inquietud y dificultad en la concentración. Otra 

dimensión, aunque mínimamente afectada es la alteración del sueño, en la que varios estudiantes 

respondieron haberse despertado por la noche y/o haber tenido dificultades para dormir en 

diversas ocasiones.   
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12. Discusión 

Para elaborar la discusión se toma en cuenta los estudios realizados por las autoras Naula-

Quezada & Santacruz-Palacios, (2023) y Maigua-Moyota & Sevilla-Valdiviezo, (2018); en 

ambas investigaciones realizadas con una población similar a la planteada se destaca la 

diferenciación de resultados. En los estudios mencionados anteriormente, la sintomatología 

ansiosa predominante es de nivel moderado-elevado, mientras que los resultados obtenidos en el 

presente, muestra un nivel de ansiedad normal basada en la elección profesional y planteamiento 

del proyecto de vida personal de cada estudiante, sin embargo, los resultados demuestran la 

presencia de sintomatología somática que coincide puntualmente con lo planteado con las 

autoras mencionadas. 

En base a la distinción de preferencias profesionales, las autoras Maigua-Moyota & 

Sevilla-Valdiviezo, (2018) en su estudio destaca la diferenciación de interés profesional de los 

participantes, a su vez mantiene cierta relación con la investigación realizada, debido a que existe 

una mayor prevalencia de los estudiantes que mantienen una diferenciación de las preferencias 

profesionales debido a que cada uno de ellos tuvo una mayor cercanía entre la el perfil obtenido 

y los intereses descritos. 

Finalmente, en el estudio de Llanes-Castillo, (2020), al realizar la comparativa con el 

estudio realizado, se concluye que también existe relación, al no haber un acompañamiento 

adecuado a las necesidades de los estudiantes, genera dificultad en la descripción de sus intereses. 

A pesar de la existencia de diferenciación de los mismos, existe cierta complejidad de 

discernimiento basadas en sus intereses y aptitudes. 
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13. Conclusiones 

Para finalizar el presente trabajo de investigación, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Las preferencias vocacionales de los estudiantes se midieron en base a la diferenciación 

de los perfiles obtenidos mediante el Inventario de Preferencias Profesionales de Holland (IPPJ), 

permitiendo así reconocer que dentro del grupo participante predomina un rasgo característico de 

una personalidad “realista” y continuamente el perfil “investigadora”, tomando en cuenta que la 

presencia de los demás rasgos de personalidad no pasan desapercibidos, manteniendo un 

equilibrio entre las tipologías de personalidad planteadas por Holland. 

Es necesario determinar que los niveles de ansiedad de los estudiantes que participaron 

en la investigación, se encuentra con una mayor prevalencia en el nivel normal; esto permite 

definir que la sintomatología ansiosa puede no ser fácilmente identificable y que el proceso por 

el cual los estudiantes se encuentran al finalizar el año lectivo. 

Se toma en cuenta que los niveles de ansiedad elevados podrían llegar a dificultar esta 

toma de decisiones y vincular a un posible fracaso futuro al existir una dificultad para definir su 

identidad profesional que a su vez podría desencadenar en sentimientos de malestar, 

inconformidad, frustración e incluso una mayor dificultad para resolver crisis normativas de las 

siguientes etapas en el desarrollo personal del individuo. Como lo indica Maigua-Moyota & 

Sevilla-Valdiviezo, (2018) en los resultados de su investigación, los niveles de ansiedad se 

encuentran entre elevado y normal, mientras que los resultados de esta investigación, se observan 

en un nivel normal y bajo, teniendo ambos trabajos de investigación a 2 personas que representan 

al nivel más elevado de ansiedad mientras que uno de ellos mantiene también dificultades en la 
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toma de decisiones respecto a sus preferencias profesionales, presentando un nivel bajo en los 

distintos índices. 

Mencionando dichos aspectos es importante recalcar que la presencia de una ansiedad 

normal en la mayoría de los estudiantes puede estar relacionada con que ellos culminan sus 

estudios obteniendo el título de bachiller técnico, lo cual puede ser una variable que incide en la 

facilidad de describir sus intereses al momento de tomar decisiones ya que ellos han mantenido 

un interés en el lapso del bachillerato. 

Finalmente, los estudios vinculados con la orientación profesional, los perfiles orientados 

a la descripción de los mismos son explorados mínimamente, por lo que no permite realizar una 

comparativa acorde a los intereses planteados por la investigación, por lo cual se recalca la 

importancia de estudiar esta área, reforzando así la mejora en la solvencia de crisis de identidad 

en la adolescencia.  
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15. Anexos 

15.1. Consentimiento informado 

Encuesta General para la aplicación de instrumentos (IIPJ y GADI) 

La presente encuesta y aplicación de los Instrumentos IIPJ (Inventario de Intereses Profesionales 

para Jóvenes de Holland) y GADI (Inventario de Ansiedad Generalizada), tiene como objetivo 

analizar el perfil de intereses profesionales y los niveles de ansiedad de los estudiantes próximos 

a culminar sus estudios de nivel secundario. 

Los datos que se obtengan de la presente aplicación, así como los nombres de las personas serán 

tratados con la debida sigilosidad. Se garantiza la confidencialidad de la información. De la 

misma manera se informa que los resultados se utilizarán únicamente con fines académicos y de 

análisis en el trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Psicología 

General. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Manifiesto que he sido informado sobre el objeto del estudio y sobre el responsable del mismo. 

Así también comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio 

cuando lo desee, además de haber formulado las preguntas necesarias acerca de la investigación.  

He sido también informado de que mis datos personales serán protegidos y sometidos a las 

garantías dispuestas en la ley y que nunca serán transmitidos a terceras personas o instituciones. 
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Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento para la utilización de las respuestas 

dadas al presente cuestionario. 

Sí____   No___ 

Fecha:________________ 

Nombres Completos del estudiante:_________________________________ 

 

 

Firma:___________________________ 

 

Si el estudiante es menor de edad, se requiere completar esta sección: 

 

Nombres Completos del representante:_________________________________ 

 

Firma:___________________________ 

 

Nota: Para comunicarse con la responsable de la investigación para solventar dudas y/o 

inconvenientes, por favor comunicarse al número 097******* a nombre de Nathaly 

Uyaguari, mediante la aplicación de WhatsApp, para una mayor facilidad de comunicación. 
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ENCUESTA DATOS INFORMATIVOS 

Nombres completos:___________________________________________ 

                                           (dd/mm/aa) 

Fecha de nacimiento:_________________    Edad:_______ 

 

Tercero: “____” 

Promedio general de calificaciones (Año en curso):___________ 

¿Actualmente acude a un profesional de la Psicología para un diagnóstico específico? 

Sí______    No______ 

Si su respuesta ha sido sí, describa el posible diagnóstico: 

_________________________________________________________________________ 

¿Anteriormente ha sido diagnosticado con algún trastorno mental? 

Sí______    No______ 

Si su respuesta ha sido sí, describa el diagnóstico que presenta: 

_________________________________________________________________________ 

Durante todo el último año lectivo 2022- 2023, he faltado a clases: 

____ No he faltado ningún día 

____ He faltado de 2 a 5 veces 

____ He faltado de 6 a 10 veces 

____ He faltado de 11 a 15 veces 



83 

 

____ He faltado más de 16 veces 

Escriba el/los motivos de inasistencia a clase (requerido si ha faltado): 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Ha pensado en opciones de estudio profesional y/o actividades a realizar luego de 

culminar sus estudios? 

Sí______    No______ 

Describa las opciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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15.2. Inventario de preferencias profesionales para Jóvenes de Holland (IPPJ) 
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15.3. Inventario de Ansiedad GADI 
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