
CONSEJO PSICOLOGICO EN EL CAMPO UNIVERSITARIO

El presen te estudio es una revisi6n
de la literatura sobre 10 que los psi-
cologos y educadores en los Estados
Unidos piensan respecto del consejo
psicol6gico en el campo universitario,
y de las investigaciones que se han
hecho para demostrar la validez y
la utili dad de los diferentes factores
que se usan como predictores del ext-
to universitario.

En un estudio reciente sobre Con-
sejo Academtco, Robertson (18) visit6
algunas universidades en los Estados
Unidos tales como las Universidades
de Kansas, Colorado, UNCLA,Califor-
nia, Washington, Pittsburg, Swartmo-
re, Princeton, Harvard, Massachu-
setts Institute of Technology, Yale,
Columbia Cornell, Oberling Bowling
Green, Ohio State, Illinois, Chanleton
y Wisconsin. En resumen, este es el re-
sultado de sus visitas:

Salvo varias excepciones, Robertson
(18) encontr6 que no existe en las U-
niversidades un conocimiento basico
acerca de los prop6sitos y de la or-
ganizaci6n de sus program as de orien-
taci6n. El cuerpo docente tiene so-
lamente ligeros conceptos de la na-
turaleza y extensi6n de la orientaci6n
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academica en sus propias mstttucto-
nes. La critic a entre los estudiantes al
serviclo de orientaci6n de susUniver-
sidades es muy extendida.

Los programas de orientaci6n est an
organizados en las distintas univer-
sidades de tal modo que en unas par-
ticipa todo el personal docente y en
otra no. En pequefias Universidades
un crecido porcentaje del personal do-
cente atiende los deberes de conseje-
ro aunque no en una forma muy con-
sagrada. En Universidades como las
de Wisconsin, Kansas, Ohio State, Illi-
nois, Colorado, California, Cornel y
Wasington existe un servicio de
orientaci6n academica atendido por
personal administrativo especializado,
y profesorado cuyas funciones son
muy limitadas. Frecuentemente mu-
chos miembros del personal docente
desempefian labores de consej ero es-
colar aunque en forma superficial,
temporal 0 rutinaria.

Como un ejemplo ilustrativo de un
programa de consejo escolar en el que
participa efectivainente el profesora-
do, se destaca el de Columbia Colle-
ge. A un grupo de 33 0; esores se Ie
asigna a cada un ~I ~amente
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15estudiantes de primer ano y el mis-
mo conseiero continua atendiendolos
durante los cuatro afios que estos es-
tudlantes permanecen en la Universi-
dad. Estos consej eros se consideran
asistentes del Decano y estan autori-
zados para solucionar la mayorta de
los problemas menores en la adapta-
ci6n y formaci6n del estudiante en el
curso de sus estudios. Por el desempe-
no de los deberes de consejero, estos
profesores son distinkuidos no sola-
mente con el titulo sino tambien con la
necesaria informaci6n referente a ca-
da uno de los pupllos, y una adtcio-
nal compensacion econ6mica.

PRINCIPIOS BASICOS DE UN
PROGRAMA DE ORIENTACION

ACADEMICA

Oada instituci6n necesita resolver
el problema respecto a la cantidad y
caudad del conseio academtco que re-
qulere, teniendo en cuenta su filoso-
fia de la educaci6n y la naturaleza de
sus estudiantes.

Robertson (18) considera que los si-
guientes puntos basicos tienen que te
nerse en cuenta en todo el programa
de ccnsejo academico en el campo
universitario.

1.- Las Universidades tienen la res-
ponsabilidad de proveer ayuda
organizada a los problemas aca-
demlcos propios de cada uno de·
sus estudiantes.

2. - El consejero academlco debe dar
informaci6n del program a educa-
tivo a los estudiantes.

3. - El consejero academtco no debe
ser obligatorio. Si los estudiantes
quieren aprovecharse de este ser-
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vicio han de ser bien acogtdos; pe-
ro si ellos solamente solicitan la
aprobaci6n de su program a de
estudios no se obllgara a mas. A
los estudiantes se les dara rela-
tiva libertad de resolver sus pro-
blemas educativos con 0 sin ayu-
da.

4. - El consejero debe ser profesor. El
profesor tiene que aceptar esta
responsabilidad no s610por el be-
neficio de los estudiantes sino en
el suyo propio tambien. (').

5 .- Expertos profesionales tales como
los psicologos conseieros, pstqula-
tras, orientadores vocacionales;
expertos en pruebas psicotecnlcas,
expertos en pruebas de lectura,
pueden pres tar un servicio gran-
de no solamente encargandose de
los problemas especiales por en-
cima de Ia competencia de los
profesores, sino tambien ayudan-
do a los profesores consejeros a
adquirtr una mejor comprensi6n
del por que de los problemas de
los estudiantes a percibir los pro-
blemas que requleren ayuda es-
pecializada y a hacer uso efectivo
y adecuado de los datos por las
pruebas psico16gicas.

6. - Es esencial que cualquier pro-
gram a de orientaei6n edueativa se
desarrolle de aeuerdo con las clr-
eunstaneias particulares de eada
universitario. Debe ser untco en
extensi6n, estructura y enfasis so-
bre ciertos principios y problemas
eomunes. La administraei6n en

(*) El consejero academtco (del Ingles: Acade-
mic Adviser. Adviser) varia mucho en personalt-
dad y en extensl6n de sus conoclmlentos en
psicoolgfa, consejo pslcol6glco y gula educatlva.
Es nombrado por el Decano de la Facultad .
t1ene como fun clones aslstlr a los estudiantes
en la planeacl6n de sus carreras educatlvas.



uni6n con los profesores debe for-
mular y publicar una filosofia cla-
ra y precisa sobre su programa
de orientaci6n y consejo educa-
tivo; especialmente la universi-
dad debe contestar concretamen-
te cuales son las responsabilida-
des hacia los alumnos que va a
tomar a su cargo y cuales no y
por que. Su funci6n primordial es
examinar criticamente las asump-
ciones basicas de su practtca ac-
tual, expresarlas claramente, con-
firm arlas 0 modificarlas y hecho
esto, poner a funcionar el pro-
gram a sobre bases positivas.

7 . - La administraclon, y el cuerpo do-
cente en general, deben conocer y
apoyar los principios sobre los
cuales se desarrolle el program a
de orientaci6n y consejo acade-
mico aunque al final, tales fun-
ciones sean delegadas a un gru-
po reducido de personal especia-
lizado.

Melchior y Vroman (") sugieren que
cada universidad de a sus solicitan-
tes y a las escueles de ensenanza se-
cundaria informaci6n sobre la natu-
raleza y el nivel intelectual tipico de
sus estudiantes de primer afio, sus
condiciones de admisi6n, su organiza-
ci6n en general 0 cualquier otra in-
formaci6n util a sus solicitantes.

Resumiendo, podernos decir que 10
basico para que un program a de orien
taci6n y consejo educativo tenga ext-
to, es una filosofia bien establecida y
la participaci6n del cuerpo docente y
administrativo en el mismo. Ademas,
es importante considerar el papel de-
sempefiado por los colegios de educa-
ci6n secundaria y trabaj ar por una

cooperaci6n entre colegios y universi-
dades.

FUNCIONES DEL CONSEJERO
PSICOLOGICO (* ')

Passow CO) dice que la responsabi-
lidad de un consejero psico16gico,an-
tes que todo, es identificar y aconse-
jar a los estudiantes universitarios
privilegiados intelectualmente.

El consejero pstcologico universita-
rio debe tener su propio programa de
evaluaci6n que complemente el de la
escuela superior. Medio ambiente po-
bre, falta de programas de educaci6n
secundaria adecuada 0 motivaci6n
inadecuada, desvian la ejecuci6n y de-
moran el desarrollo de los estudian-
tes intelectualmente privilegiados.

El consejero debera, sobre todo, po-
ner mucha atenci6n en aquellos es-
tudiantes cuyos primer os puntajes
muestran que poseen potencialidades
por encima de sus conocimientos.

El consejero debora ayudar a los
estudiantes superdotados a sacar la
maxima utilidad de sus experiencias
y ayudar a la universidad a obtener
sus fines con los estudiantes. Los es-
tudiantes necesitan conocer que re-
cursos de aprendizaj e hay disponibles
y c6mo usarlos efectivamente.

El consejero tiene un papel muy
importante en hacer de la universi-
dad una comunidad de escolares; en
este aspecto el papel del consejero se-

(*) Consejero pslcol6glco (del Ingles: Counse-
Itng Psychologist, Psychological Counselor, Coun-
selor).
Pslcologo profeslonal que se especlallza en el Con-
sejo Pslco16glco.
Su entrenamlento Ie permlte dedlcarse a proble-
mas personates, no claslflcados como entermedad
mental, aunque estos puedan ser escuelas 0 co-
rolarlos de enfermedad mental 0 tislca; por ejem-
plo, los problemas escolares, soclales y vocacio-
nales de los estudlantes.
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ra contribulr al desarrollo del curri-
culum universitario.

El consejero puede ayudar a mu-
chos estudiantes, entre ellos a los su-
perdotados, que no se han decidido
respecto de su profesi6n 0 vocacion,
aun despues de estar matriculados
en determinada facultad. El conseje-
ro debera ser consultado en caso de
que se piense que un estudiante pue-
de 0 no tomar un program a especial
de instrucci6n.

El, debe velar porque cada estudlan-
te lleve un programa que sea apro-
piado y este de.acuerdo con sus ca-
pacidades.

Otra de las funciones del consei e-
ro psicologico es observar muy de cer-
ca a aquellos que muestran una dis-
crepancia entre su capacidad intelec-
tual ysus conocimientos.

Debido a la gran Influencla que los
padres tienen sobre las percepciones,
aspiraciones y motivaci6n de sus hi-
jos, el consejero psico16gico necesita
encontrar un medio, ya sea a traves
de conrerenctas personales 0 cartas,
de comuntcarse con los padres y es-
tablecer bases mas individuales de las
que actualmente existen.

El consejero psico16gico debera in-
formar a los estudiantes sobre el ex-
tenso campo de posibilidades ocupa-
cionales abierto a ellos.

Un planeamiento sobre ocupaci6n
profesional debe hacerse a largo pla-
zo, si la universidad quiere llenar sus
funciones vocacionales y educativas
en general.

El consejero debera ayudar a los
estudiantes a planear sus actividades
extracurriculares.

En general, el papel del consei ero es
dar consejo psico16gico individual1za-
do y de acuerdo con las necesidades
de cada uno de los estudiantes.

CONDICIONES DE ADMISION
UNIVERSITARIA

La libreta de cal1f1caciones de la es-
cuela superior continua slendo el ele-
mento mas importante en la admi-
ston universitaria. Le siguen en Im-
portancia las pruebas de aptitud es-
colar.

Melchior y Vroman (U) consideran
que los siguientes puntos son repre-
sentativos del criterio actual en las
admisiones universitarias:
1. - Las universidades cada dia usan

mas procesos de selecci6n como
condici6n de admisi6n universita-
ria.

2. - La selecci6n de los estudiantes se
hace sobre bases tales como la dis-
tribuci6n geogrartca, variedades
de intereses y conocimientos y 0-

tras condiciones exigidas por ca-
da instituci6n en particular.

3. - Aumento en el uso de pruebas psl-
col6gicas estandarizadas.

4. - Aumento en la practlca de la en-
trevista.

. 5. - Mayor enrasis en la preparaci6n
academica,

6. - Mayor ayuda econ6mica a los es-
tudiantes sobresalientes.

7. - Cobro por los derechos de inscrip-
ci6n.

8. - Mas amplia y completa informa-
ci6n personal de cada uno de sus
sollcitantes.

Una nueva dimensi6n necesaria co-
mo criterio de admisi6n serta encon-
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trar la manera de medir la motiva-
ci6nde los candidatos. Actualmente
tal medida se hace solamente sobre
bases subjetivas.

FACTO RES INTELECTUALES

USADOS COMO PREDICTORES DE

EXITO UNIVERSITARIO

Por muchos anos, gran numero de
universidades norteamericanas han
usado pruebaspsico16gicas estandari-
zadas como elemento de selecci6n de
estudiantes.

Por trabajos recientes del "Educa-
tional Testing Service" (ETS) se sa-
be que las medidas de habilidades de-
sarrolladas en relaci6n con los co-
nocimien tos academic os, tales como
verbal, de calculo y razonamiento, son
criterios mas seguros de exito unrver-
sitario que algunas de las medidas de
in teligencia.

Tales pruebas, asi se llamen "inte-
ligen cia" , "apti tud 0 "habilidad",
constan generalmente de dos com-
ponentes basic os comunmente lla-
mados "verbal 0 linguistico" por un
lado, y "cuantttattvo" 0 "numertco"
por el otro. Estos dos componentes no
miden toda la amplitud del talento
academico, perc las que mlden pare-
ce que se relactona de una manera
clara y consctente con los conocimien-
tos academtcos. El elemento "verbal"
implica mas 0 menos significado de
palabras, comprension de lectura, a-
na16gias, terminaci6n de frases, etc.
El elemento "cuantitativo" general-
mente implica calculos numeric os.
. Las habilidades verbal y numeric a
presentes en el individuo, ofrecen el
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meier proposito de cuales seran sus
ruturos conoctmientos academic os.

Chauncey (') prefiere llamar ta-
les pruebaspsico16gicas, "tests deha-
bilidad desarrollada", En general,
Chauncey (') informa que aquellos in-
dividuos cuyas calificaciones son. al-
tas en ambos factores, verbal y cuan-
titativo, tienen mayores probabilida-
des de futuro exito academico. Las po-
sibilidades de exito son men ores para
aquellos cuya calificaci6n es alta en
una factor pero.baia en el otro; y mu-
cho menor para aquellos que obtienen
calificaciones baj as en ambos racto-
res. Tambien cada predictor indentlfi-
ca a los potencialmente sobresalientes
en una materia 0 campo, que por el
otro factor predictor no han side Iden-
tificados.

El gran valor de las pruebas psico-
16gicas es el de identificar a aquellas
personas que caen en el grupo del cual
hay mas probabilidades que salganlos
cientificos creadores, ingenieros, fil6-
sofos, historiadores, economistas, psi-
cologos, educadores, abogados etc. Las
pruebas nos dicen en cual grupo se
encuentran los "grandes".

Centenares de estudios cuidadosa-
mente elaborados atestiguan la re-
laci6n sustancial entre los resultados
de las pruebas psico16gicas y criterios
de conoclmientos intelectuales, tales
como calificaciones de la escuela su-
perior, de universidad, grades untver-
sitarios, grad os profesionales y nivel
ocupacional.

La investigaci6n local es importan-
tisima si se quiere sacar el maximo
provecho de las pruebas psico16gicas
para determinado prop6sito, como se-
ria admision a la universidad "X" 0



pron6stico de exlto en biologia, ma-
temattcas, etc., en cterta instituci6n.

Chauncey (') afirma que los resul-
tados de estudios especificos pueden
variar; pero se puede decir con cier-
ta confianza que los estudiantes cuyos
resultados en las pruebas psicol6gi-
cas los han colocado en el20 por cien-
to superior, aproximadamente 45 por
ciento de elIos haran trabajos hono-
rificos, 52 por ciento haran trabajos
satistactortos y solamente el 3 por
ciento rracasaran. De los estudiantes
cuyos resultados en las pruebas los
colocan en el 20por ciento inferior,
solamente el 3 por ciento haran tra-
bajos honorificos, 52 por ciento pa-
saran y el 45 por ciento fracasaran.
Cuando se toma el 60 por ciento del
centro, encontramos que en promedio
17 por ciento haran trabajos honori-
ficos, 66 por ciento pasaran sattsrac-
toriamente y el 17 por ciento fraca-
saran.

Los resultados de las pruebas psi-
cologicas se correlaclonan no solamen-
te con el futuro exito academico, si-
no tambien con el exlto profesional.
Estos resultados no indican que las
pruebas psicol6gicas sean infal1bles
sino que prestan un valioso y segura
servicio. Cuando se usan adecuada-
mente ofrecen eficaz ayuda en la se-
lecci6n, guia y escogencia del nivel
de educaci6n apropiado a las capaci-
dades de cada estudiante.

FACTORES NO INTELECTUALES
USADOS COMO PREDICTORES DE

EXITO UNIVERSITARIO

A las diferencias de habilidad inte-
lectual se debe s610 una parte de la
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variabilidad del aprovechamiento es-
colar entre los estudiantes untverst-
tarios. Es probable y hasta posible,
que las pruebas de aptitudes no abar-
quen todos los factores intelectuales
que influyen en el extto universitario.
Tambilm es verdad, que una gran pro-
porci6n de variabilidad escolar sea in-
fluenciada por factores que no se pue-
den medir por medio de pruebas de
funcionamien to in telectual.

La motivaci6n aparece como uno de
los factores no intelectuales que se
cree que afectan el rendimiento en el
aprendizaje. Los estudios y observa-
ciones clinicas de estudiantes con di-
ficultades en los estudios sugieren que
hay una variedad de condiciones no
Intelectuales que estan relacionadas
de algun modo con el rendimiento es-
colar.

Ademas de la motivaci6n, hay otros
factores como Ia adaptaci6n social,
familiar y escolar, problemas econo-
micos, clase de escuela superior de
donde vienen, problemas de persona-
lidad, que interfieren el exito univer-
sitarto de los estudiantes.

La probabilidad de que un mucha-
cho 0 muchacha vaya a la universi-
dad depende de su habilidad mental,
de la expectaci6n social de 10 que la
familia 0 grupo social espere de el, de
la motivaci6n individual, de como el
j oven 0 la joven yea su destino de la
posibilidad econ6mica y de la proxi-
midad de una instituci6n educativa.

INVESTIGACIONES SOBRE CADA
UNO DE LOS FACTORES

NUMERICOS

Rago en Clase: Ficher (.) encontr6
que el puesto en clase durante la es-



cuela superior rue el mej or predictor
de calificaciones durante el primer
ano universitario.

El, obtuvo un coeficiente de corre-
laci6n multiple de .76 entre el pues-
to en clase, un test de Ingles y Essen-
tial High School content Battery; y.71
para el test de Ingles, Essential High
chool content Battery y American
Council on Education Inychological
Examination (ACE). Knutsen (8

) in-
forma que administradores de 71 Ins-
tituciones a qutenes se le pregunt6,
dijeron que ellos preferian seleccto-
nar a los estudiantes de acuerdo con
el puesto que hablan ocupado en su
ultimo ano de educaci6n secundaria
y su habilidad valorada con pruebas
psicol6gicas. El consenso fue que ta-
les criterios eran los mejores y de mas
facH administraci6n; en cambio, la
entrevista no fue considerada muy
importante.

Pruebas de Aptitud Escelastlea y de
Conocimientos

La Universidad de Houston usa un
equipo de pruebas psicol6gicas desa-
rrolladas por Counseling and Testing
Service de la misma universidad. Se
compone de las siguientes pruebas:
ACE, Psychological Examination for
College Freshmen. 1947Ed. Coop. Ge-
neral Achievement Test, Test A: Me-
chanics of Expression Form Z; Coop.
Inter-American Tests: Test of Rea-

. ding. Form AE Kuder Preference Re-
cord, Form CM y un test de algebra
desarrollado en el Departamento de
Matematlcs de dicha universidad.

Johnson (11) correlacion6 califica-
clones del primer semestre de los es-
tudiantes que ingresaron a la Facul-

tad de Ingenieria de la Universidad
de Houston en el semestre de otofto de
1955 con calificaciones de la escuela
superior y los resultados del equipo de
pruebas ya expuesto. Los coeficientes
de correlaci6n obtenidos se extienden
de .31 en la parte "lingtilstica" del
ACE hasta .54 para las calificaciones
de la escuela superior. El coeficiente
de correlaci6n multiple, entre la prue-
ba de algebra (r= .43) y la parte
"cuantitativa" del ACE (r.41) fue 63.

Moore (15) en su estudio para pro-
bar el valor efectivo del equlpo de
pruebas de la Universidad de Hous-
ton como predictor de Ia eficiencia
de los estudiantes en la Facultad de
Administraci6n de Negocios de la mls-
ma Universidad, encontr6 que todas
las medidas de patitudes, y siete de las
medidas de intereses, son utlles en
cuanto se refieren a la Facultad de
Administraci6n de Negocios.

Boyer and Koken (3) en un estu-
dio hecho en estudiantes de primer
afio en Millersville State Teachers Co-
llege en septiembre de 1952,encontra-
ron los siguientes coeficientes de co-
rrelaci6n: .53 entre el percentil en el
ACE y promedio de calificaciones del
primer ano: .60 entre el percentil de
(Ohio State University Psychological
Examination (OSU) y el promedio de
las calificaciones. El coeficiente de co-
correlaci6n mUltiple entre el prome-
dio de las calificaciones y la combi-
naci6n de ACEy OSU fue de 63.

Johson A.P. (14) informa que el re-
sultado de la parte matematlca del
College Entrance "Examination Board
(CEEB) es el predictor mas efectivo de
calificaciones en ingenieria. Hay evi-
dencias de que en casi todas las fa-
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cultades de ingenieria el mejor pre-
dictor de calificaciones es el resultado
matemattco del School Aptitude Test
(SAT), aun mas efectivo que el puesto
en clase en el ultimo ano de educa-
cion secundaria.

Differential Aptitude Tests (DAT).
Benneth y Seashore (1) afirman que
aquellos estudiantes que han obteni-
do grados universitarios tuvieron un
resultado superior en las pruebas DAT
que el promedio del grupo de estu-
diantes de educaci6n secundaria del
que ellos fueron parte. Esta superio-
ridad es mucho mas marcada en el
Razonamiento Verbal, Habilidad Nu-
merica, y la Secci6n de gramatica en
el Uso del Lenguaje.

Teniendo en cuenta las diferentes
carreras, los ingenieros son relativa-
mente muy superiores en todas las
pruebas, sobre todo en Habilidad Nu-
mertca, Razonamiento Abstracto y Ra-
zonamiento Mecanico,

Vineyard (19) informa las correla-
ciones obtenidas de los resultados del
DAT durante los primeros anos de
educaci6n secundaria con exito aca-
demlco universitario posterior, expre-
sado POl' calificaciones durante dos se-
mestres en Oklahoma A and M. Colle-
ge. En general ,estas son las conclusio-
nes: A) Ciertas pruebas, particular-
mente aquellas que implican habili-
dad numertca y verbal, son mejores
predictores que las otras. B) Combi-
nactones de pruebas son mejores pre-
dictores que pruebas tomadas porse-
para do y tales combinaciones diag-
nostican exito universitario con un
indice mayor de seguridad, y C) Las
pruebas no tienen igual importancia
diagn6stica en ambos sexos.

Factores No-intelectuales. Hweitz y
Wilkinson (20) demostraron que es-
tudiantes universitarios que habian
tenido experiencias tales como ser hi-
Jo unlco, huerrano, hijo de padres dl-
vorciados, graduado de una escuela
privada, graduado en una academia
militar prrvada, 0 dos 0 mas de las ex-
periencias ya enumeradas, cuando se
comparaban con estudiantes unlverst-
tarios "normales" (quienes no habtan
tenido ninguna de las experiencias ya
dichas) sobre la base de aptitud es-
colar, probaron que la ejecuci6n del
grupo experimental durante su pri-
mer semestre universitario fue signt-
ficativamente inferior en los casos de
hijos unicos, graduados de academias
militares 0 quienes hablan experimen-
tado dos 0 mas de las condiciones enu-
meradas. Finalmente, todo el grupo
que habla experimentado las condi-
ciones investigadas rindi6 menos que
sus companeros "normales".

Davis y Fredericksen (5) encontra-
ron que graduados de escuelas publt-
cas rindieron mas en Ia Universidad
que graduados de escuelas privadas,
teniendo bajo control el factor apti-
tud. Parece que ciertas diferencias en
las experlencias, debidas a la clase de
instituci6n de ensefianza secundarta,
afectan el comportamiento academl-
co de estudiantes universitarios.

Faries (8) informa acerca de un ex-
perimento llevado a cabo en City Co-
llege New York. Ciento cuarenta es-
tudiantes de primer ano que recibie-
ron consej 0 psico16gico fueron com-
parados con un numero igual de es-
tudiantes de primer ano que no re-
cibieron consejo psico16gico con el fin
de encontrar diferencias en el nume-
ro de graduados universitarios en cada
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grupo. Los resultados indicaron que el
77.1 POl' ciento del grupo experimental
se graduaron, mientras que solamente
el 51.4 POl' ciento del grupo de con-
trol 10 lograron. La diferencia fue sig-
nificativa al nivel .001. La mayor va-
riable incontrolada parece haber sido
un factor de motivaci6n personal de
los estudiantes que recibieron conse-
jo psico16gico. Berger y Stutker (2)
usaron las Frases Incompletas Rotten
para medir la personalidad y el ACE
para medir aptitud escolar. Ellos en-
contraron que estudiantes con alta ca-
pacidad intelectual y adecuada adap-
taci6n de su personalidad lograron
mayor rendimiento.

Stone y Ganung (17) observaron POl'

un perlodo de cuatro afios de educa-
ci6n universitaria a un grupo de mu-
ehaehas que, hablan obtenldo un
resultado "alto" (T de 70 0 superior)
en una 0 mas escalas en el Minneso-
ta Multiphasic Personality Inventory
(MMPI)

Tales muchachas recibieron prome-
dio de calificaciones mas bajo que
sus compafieras "normales" (T entre
40 y 60). La diferencia fue estadlsti-
camente significativa. Tambien se
graduaron mas muchachas pertene-
cientes al grupo "normal" que de las
del grupo "alto".

Frick (10) informa que los resulta-
dos en el ACE y MMPI (Mf fue ex-
clutdo) obtenidos en 267 mujeres, en
su primer ano universitario de Uni-
versity of California Santa Barbara
College, rueron correia cionados con
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el promedio de calificaciones duran-
te dos semestres del primer ano. Este
estudio sugiere que hay factores de
personalidad que afectan el aprove-
chamlento escolar valor ado POl' medto
de calificaciones.

Faterson (6) Harrover (7) sugte-
ren el uso de tecntcas proyectivas co-
mo predictores de futuros conoctmten-
tos de estudiantes de medicina: Tec-
nicas como el dibujo de la Figura Hu-
mana, Rorchach Ink Blocks, Szondy
Test y Weschler Bellevue Intelligen-
ce Test.

CONCLUSIONES

En general, parece que el ran go en
clase durante el ultimo ano de edu-
caci6n secundaria y resultados en el
ACE Psychological Examination Co-
llege Freshman Ed.. son los factores
mas usados como predictores del extto
universitario. El ACE en comblnaclon
con el OSU Psycholical Examination
puede dar una medida pron6stico
mucho mas segura, debido a que OSU
da un result ado de comprensi6n de
lectura y es una prueba que no tiene
l1mites de tiempo.

Hay evidencia de la Importancla de
controlar otros factares diferentes de
la habilidad intelectual para la selec-
cion de estudiantes universitarios;
facto res como motivacton, Influenctas
de la escuela secundaria y persona-
lidad deben ser medidos y tenldos
encuenta.
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