
Benjamín Ay bar y el desarrollo de la Psicotecnia y la 
Orientación Profesional 

Hugo Klappenbach* 

El trabajo parte del marco en el cual se constituyó la psicotecnia y la orientación profesio
nal en el país Principalmente, se centra en el análisis de las ideas más relevantes de Benja
mín Aybar, quien organizaría el Instituto de Psicotécnica de la Universidad Nacional de 
Tucumán 

Desde finales de la década del 30 y en gran parte debidas a los efectos de la Segunda Gue
rra Mundial, se produjo en el país un incipiente proceso industrial, originariamente dirigido 
a la sustitución de importaciones I Tal proceso, se aceleró .con la creación del Consejo Na
cional de Posguerra ereado instítmdo en 1943 y sobre todo a partir de primera experiencia 
peronista, cuyos planes quinquenales, en 1947 y 1953, estuvieron destinados a un mismo 
tiempo a generar una mayor producctón, y por otra, a superar la crisis de distribución 2 

Entre 1930-35 y 1945-49, se duplicó la producción industrial argentina, a partir de la pro
moción del crédito, el control sobre el tipo de cambio y la protección arancelaria3 

En dicho marco, la orientaclÓn profeswnalllegó a alcanzar rango constitucional tras la 
reforma 1949, al ser incorporada en el artículo 37 que consagraba los derechos del trabaja
dor, la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura: 

"La -qrientación profeswnal de los JÓvenes, concebida corno un complemento de la 
acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta 
mediante mstituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las quepo
sean naturales aptitudes y capacidad, con el fm de que la adecuada eL"cción profe
sional redunde en beneficio suyo y de la sociedad. "4 · 

De la misma manera, el Segundo Plan Quinquenal fijaba el objetivo de "encausar el 
aprendiZaje y la orientación profesional," en el campo de la educación y el trabajo. En el 
campo del trabajo se fijaba que la política social y económica del Estado debía desarrollarse 
sobre diversas bases, entre ellas: 

"Establecimiento de correlaciones racionales entre la aptitud del trabajador y su 
ocupación, a fm de obtener los más altos índices de prOductividad y de retribu
ción_."5 

Tales normativas, se ubiCaban principalmente en el marco de la orientación profesiOnal 
colectiva, defmida por un interés público Con todo, al mismo tiempo creaban condiciones 
para el desarrollo de una orientación profesional de tipo índividual, aun cuando dicho desa
rrollo recién se consolidaría en la década del sesenta. 

En cualquier caso, muchas de las ideas que Henri Piéron desarrollaría en Francia a partir 
de los cuarenta, encontraban un curso favorable, al menos desde el nivel enunciativo de las 
políticas del estado. Por una parte, el problema del rendimiento y la capacidad en la escuela 
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y el trabajo, el problema de las aptitudes en la educación y el trabajoo Por otra, la cuestión 
acerca de las técnicas o inventarios de personalidad -reacttvos de personalidad- adecuados 
para establecer exitosamente el diagnóstico, la nivelación y la reorientación que aquellos 
problemas involucraban En tal contexto, entonces, la psicotecnia y la orientación profesw
nal comenzaban a perfilarse como herramientas indispensables de conocimiento e interven
ción 6 

Por otro lado, después de la Primera Guerra Mundial, comenzaría a incrementarse a ni
vel internaciOnal el papel de la psicología entendida como profesión, y destinada a la pro
moción del bienestar humano i En dicho marco socio-econóinico y científico, entonces, se 
fundamentaron diversos proyectos curriculares en nuestro campo disciplinaro La carrera de 
Psicotécnico y Onentador Profesional, que la Universidad Nacional de Tucumán organizara 
en 1950,8 la Especialización en Psicología que se organizó en la Universidad Nacional de 
Cuyo en 1953, bajo la dirección de Plácido Horas,9 y la Carrera de Asistente en Psicotéc
nico, que en el mismo año planificó en Rosario la Universidad clel Lit0raJI 0 

En el presente trabajo nos centraremos en la experiencia realizada en la Universidad 
Nacional de Tucumán, que dirigía Benjamín Aybar Aquella universidad, había experi
mentado un notable crecimiento, desde su nacionalización en 1921 oo En relación con el tema 
que estamos estudiando, es de destacar la creación del Departamento de Filosofía y Letras 
en 1937, cuyo primer Director, entre 1938 y 1940, sería Risieri Frondizi, quien lo transfor
maría en la Facultad de Filosofía y Letras OII En aquella institución no sólo dictaría su céle
bre Curso de Filosofia, Manuel García Morente, I2 sino que contaría con un grupo de profe
sores como Eugenio Pucciarelli, Risieri Frondizi, Rodolfo Mondolfo, Juan Adol(o 
Vázquez, Aníbal Sánchez Reulet, Hemán Zucchi, entre otros A partir de la década del 
cuarenta, tres institutos científicos de la Facultad de Filosofía y Letras se ocupaban de te
máttcas.pr:óx-imas aJa psicología-

Por una parte, la Sección de Psicología dirigida por Osear Oñatívia, que formaba parte, 
a su vez, de la Sección de Investigaciones Psicológicas, Biológicas _y Antropológicas del 
Instituto de Ciencías de la Educación, que dirigía Rlcardo Nassif en su COilJUnto Por otra, 
el Instituto de Filosofía, dirigido por Diego Pró Por último, el Instituto de Psicotecnia y 
Orientación Profesional, dirigido por Benjamín Aybar. Es decir, las actividades de psico
tecnia y orientación profesional en la Universidad de Tucumán, formaban parte de un en
tramado complejo en tomo a la problemática psicológica En efecto, independientemente 
del Instituto de Filosofía, en el que s" desarrollarían reflexiones psicológicas próximas a la o 
filosofía, _la Secctón de Investigaciones -PSicológicas evidenciaba bien una marcada preocu
pación por la psicología aplicada, en particular en el campo educattvo. 

Por una parte, la Sección de Investigaciones Psicológicas tenía ~ s.u_ c,argo_Ja o;:ganiza
Ción de diversos cursos destinados a maestro.s y tam_b.ién a los .futuros asistentes en. psico
técmcao Entre ellos, el Curso de Psicología Infantíl, a cargo de Osear Oñativia y el de Intro~ 
ducción a las Técmcas Proyectivas, a cargo de José Mansilla, que se componía de cinco 
clases, cada una de ellas dedicadas a los siguientes temas: 1) las técnicas Proyectivas en la 
psicología contemporánea, 2) el psicodiagnóstico de Rorschach; 3) Test de Apercepción 
Temática de Murray; 4) análisis del destino de Szondi, 5) aplicaciones a la educación y 
orientación vocacional, clínica de conducta, psiquiatría y medicina psicosomátlca" I3 Tam_
bién el de Aplicación del Test de Goodenough a cargo de Oñativia y Beatriz Paula de 
Nassif 
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Por la otra_ dicha Sección colaboraba_ en la elaboración del material para un "Censo de 
Nivel Mental y Rendimiento Escolar" que en 1953 estaba encarando el Gobierno de la 
Provincia 

En tanto, el Instituto de Psicotecnia y Onentación Profesional, tenía por objetivo el de
sarrollo del "factor humano" y el "estudio del trabajo obrero" La concepción de la cual 
partía Aybar, era que los problemas de mayor producción, podían traducirse a términos 
psicológicos. "adecuación de las herramientas al obrero y del obrero a las herramientas; 
aptitudes y cualidades más concordes con los diversos oficios, locales adecuados, motiva
ción, incentivos, etc " 

La figura de Aybar sólo ha sido estudiada en sus aportes a la filosofia14 Así, se ha se
ñalado la manera en que, de un modo original, abordaría la problemática de la trascenden
cia, desde una postura que si bien era básicamente tomista, al mismo tiempo se aproximaba 
hacia posiciones agustinianas, en la medida en que planteaba un acceso pre-intelectual a 
dicha trascendencia ¡; Esa instancia pre-intelectuaL verdad primordial de la persona, era 
denominada por Aybar esseidad; el yo, mientras tanto, era concebido como una construc
ción posterior, cuestión que,- en su opinión, no había sido apreciada por el pensamiento 
moderno Su posición, al mismo tiempo, también se distanciaba de plantees existencialistas, 
en la medida_ en que no consideraba que el hombre estuviera arroJado al mundo, sino que, 
por el contrario, estaba colocado armónicamente 

En cualquier caso, sus posiciones filosófica.s, ontológicas y antropológtcas, estaban es
trechamente relacionadas con su interés por la psicotecnia En efecto, Aybar afirmaba que 
la educación debía partir de esa esseidad, de esa tendencia pre intelectual, y que debían 
respetarse la "diversidad de aptztudes!'16 Si bien Aybar se refería al proce_so educativo, 
resulta claro que, al mismo tiempo, se estaba refiriendo a la finalzdad del proceso de la 
orientación profesionaL encontrar la mejor ocupación para la realización personal 

De tal manera, en Tucumán, la orientación profesional estaba sustentada en un doble re
gistro Uno de ellos de tipo económico, centrado en la racionalidad de la ciencia del trabajo, 
El otro, de carácter antropológico-filosófico, fundamentado en la búsqueda <le la realización 
personaL En efecto, el desarrollo potencial de las aptitudes, podía corresponder, en un nivel 
psicofisico, con el desarrollo de la libertad de la propia essezdad. 

En cualquier caso, la posición de Aybar en el panorama de la psicotecnia de la época, no 
debe considerarse inédito. En efecto, si Alfredo Palacios, con los antiguos instrumentos y 
procedimientos del Laboratorio de Psicología Experimental, procuraba aproximar los idea
les socialistas a la ciencia del trabajo,~' el intento de Aybar, desde otros ideales no sería 
muy diferente., Y como hombre que produce en la_ década del cuarenta y del cincuenta, los 
instrumentos y técnicas a los que recurre, tampoco serían aquellos que había utilizado Pala
cios 

En cualquier caso, Aybar y Palacios formaban parte de una tradición que enfatizaba 
desde distintas perspectivas la aplicación de la psicología al campo del trabajo, donde tam
bién sobresalían Carlos Jesinghaus y Gregario Fingerman. Y aun cuando una personalidad 
como Carlos Jesinghaus hubiera colaborado en la organización del Instituto de Psicotecnia 
de la Universidad de Tucumán, y pudieran señalarse algunas coincidencias ideológicas 
entre Jesinghaus y Aybar, la psicotécnica de Aybar estaba más cercana a Palacios que a la 
de Jesinghaus En efecto, Jesinghaus subordinaba toda la problemática psicofisiológica a la 
ciencia del trabajo. Palacios y Aybar, en cambio, subordmaban la ciencia del trabajo a sus 
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Ideales, socialista, el pnmero~ católico el segundo Y desde esa posíción, ambos serían 
igualmente críticos de la organización del trabajo según el modelo taylorista 

En todo caso, desde el punto de vista técnico, mientras Palacios podía ~:e.currir al instru
mental desarrollado por la psicofisíología de principios de siglo, Aybar podía recurrir al 
conjunto amplio de técmcas y tests (o reactivos de personalidad como tambiénse de_nomi
nal:ía en. aqueifos años) que habíadesarTOllado la psicotecnia en casi medio siglo .. En esa 
dirección, la participación de Jesínghaus en la organización del Instituto de Psico,técnica de 
la Universidad Nacional de Tucumán, estaba limitada a su asesoramiento en cuestiones 

' organizatívas. En tal sentido, extender la filiación del Instituto a la figura de Jesinghaus, 
puede parecer exagerado. 

Nótese, por ejemplo, que en 1954, el Instituto de Psrcotécnica y Orientación Profesional 
de la Univemdad Nacional de Tucumán había comenzado con la organización de la Pri
mera Semana Psicotécnica del Norte argentino, programada para el año siguiente. En una 
de las circulares relacionadas con tales preparativos, se hacía una larga disquisición sobre el 
tema del trabajo Allí se señalaba que en los últimos trempos se venia insistiendo respecto 
de "la Jerarquía del hombre, convirtiéndolo en el centro vital de la actiVidad económiCa y ef -~· 
punto de referencia desde donde pendulan los demás elementos que configuran una indus- • 

tria " 18 En esa dirección, aun cuando no se abandonara la temática de la adecuación del ~·.;·.·.··-.·· 
hombre a las herramientas de trabajo, había cambiado significativamente el centro de la . 
cuestión y el tono. Así. 

"Hasta el comrenzo del maqmmsmo y después de implantado éste, se constderó en 
un plano secundario el factor hUlllano .. Sólo se le tuvo en cuenta. desde el momen(o. 
que problemas de mayor producción se le plantearon a la mdustria y que pueden ser 
traducidos en términos psicológicos; aptitudes y cualidades más concordes con los 
diversos ·oficios, locales-adecuados, motivat:ión,--Incenrivc5S,etc. 

"Ello trajo como consecuencia, el encaramiento global y funcional del problema y 
la estrecha colaboración entre técnica y psicología aplicada, por un lado, la imple
mentación del último adelanto en materia de maquinarias y procesos técmcos de 
elaboración, por otro, la adecuación del hombre a esta maquinaria, la formación 
psicotécnica del personal apto para su maneJO, la selección y orientación dentro de 
la misma fábrica a las diferentes secciones, de acuerdo con las características y par
ticulares disposiciones de los obreros 

"Como se desprende de nuestra-s-1:!-marisima exposición, la consideración de este en
foque totalista es la tendencia dominante en los principales centros económicos ex
tranjeros De allí que si consideramos la industria del Norte Argentino, observare
mos que el momento es slll1larnente oportuno, primero, para no caer en el yerro de 
la antigua industria que llevó todQ su ac~nto al aspecto materjal del proceso elabo, 
rativo; segundo, para que, a la par del adelanto técnico, se lleve el aporte de la Psi
cotecma a todos los ámbitos de la misma " 19 

En ese contexto, los orgamzadores convocaban a la Organización Ctentifica del trabajo 
con los siguientes fines: 

"a) Hacer conocer a las industrias en general las posibíhdades de la psicotecnia, se
lección y orientación profesional, como eficaz rama colaboradora de los problemas 
que se plantean, 
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"b) Propulsar el estrecham1ento de vmculos entre todos los índustriales del Norte 
Argentino en aquellos puntos que les son comunes. local, personal, sistemas de pre
vención de accidentes y de remuneraciones, sanidad, etc 

"e) Fomentar el conocimiento de los príncípales y más modernos métodos de 
orientación profesional y de organización científica del trabajo a los defectos de una 
mayor producción concorde con las normas de gobierno 

"d) Bregar pqr un meJor conocimiento de los sistemas de salarlos, remuneración, 
estímulos, mcentivos y trato del factor humano 

"e) Invest1gar a fondo y c1mentar las bases psicológicas que deben regrr las relaciO
nes industriales "2° 

En cuanto a las temát1cas a desarrollar en el encuentro, ev1dencmban los d1stmtos as
pectos contemplados en el campo de la ciencia del trabajo .. En efecto ellos incluían cuatro 
grandes temas: fonnación profesional, relaciones industriales, sanidad e higiene; seguridad, 
legislaclón industrial, pOSibilidades de una nueva clasificación de los trabajos, temas libres 
relacionados con la felicidad del factor humano de la producción 

Una de las realizaciones más recordadas del Instituto de Psicotecma fue la Lícencmtura 
de Psicotecnia y Orientación ProfesiOnal, organizada en 1950. La carrera funcionaría hasta 
1958 y se graduarían no menos de veinte licenciados en psicotecma y orientación profesio
nal El plan de estudws de esa carrera no se organizaba por años, sino por grupos de mate
rias El grupo de matenas "psicológicas," estaba conformado por Psicología experimental, 
Psicología evolutiva~ Psicología social, y Psicotecnia y Orientación Profesional Un se
gundo grupo de materias eran cursadas en la Facultad de Derecho. Economía: polínca:; So
ciografia, Legislación del Trabajo y Psicología SociaL Un tercer grupo de materias se cur
saban eh Bioquímica. Anatomía y Flsíología; Higiene Mental y Fabri!21 

La transformación de esta carrera, en la carrera. de Psicología, surgió luego del Pnmer 
Congreso Argentino de Psicología, llevado a cabo en 1954, precisamente «n Tucumán Allí 
se recomendó la creación de carreras de psicología o de psicólogo, en las universidades 
nacwnales, y en particular, para el caso de Tucumán, "la creación de la carrera del psicó
logo en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre la 
base de los estudios que se cursan en la carrera y profesorado de psicotecnia, y teniendo en 
cuenta los lineamientos de la carrera del psicólogo antes aprobado,"22 Desde el punto de 
vista académico, en consecuencia, estaban dadas las condiciones para la inmediata inicia
ción de la carrera de psicología en la Uníversidad de Tucurnán. Resulta llamativa, en ese 
sentido, su notoria demora, ya que recíén se organízaría entre 1958 y 1959 .. Es posible que 
ello se debiera a la estrecha identificación que se había establecido entre el rol del psicotéc
nico y los proyectos más decididamente políticos del gobierno peronista. Efectívamente, 
Benpmín Aybar, quien también enseñaba en la universídad Psicología de la Religión, sería 
dejado cesante, luego del golpe del5523 

Después de todo, algo sim1lar había sucedido en la Umversidad Nac10nal de Rosarío 
Allí en 1953, se organizaría la Carrera de Asistente en Psicotécnica, a la que se inscribieron 
más de dosc1entos alumnos. Sin embargo, las mencionadas recomendaciones del Primer 
Congreso Argentino de Psicología, derivaron en la creación, a fines de 1954, de la Carrera 
de Psícólogo, la cual evidenciaba el énfasis en el rol profesiOnal más que en la disciplina 
científica. Menos de un año después, el desplazamiento de los sectores afmes al peronisrno 
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de 1,a universidad, póstergó la Implementación de la nueva carrera hasta 1956, cuando, nue
vos actores intelectuales, tomarían casi idénticamente, el anterior Pian de estudios, y orga
nizarían la, entonces sí, primera Carrera de Psicólogo en una Universidad Nacional. La 
Carrera de Asistente en Psicotécnica comenzaría a languidecer después de creada la carrera 
de psicología, y a los alumnos de la primera, se les ofrecería la posibilidad de continuar los 
estudios en la flamante instituci-ón Y aquellos que finalmente llegaron a recibirse, jamás 
recibirían su diploma, acorde con el nivel de los estudios cursados, sino que apenas se les 
extendería un certificado, documento a través del cual, la universidad evidenciaría el lugar 
secundario en el cual ponderaba aquella carrera 2< 
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