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INTRODUCCION 

Un hecho fundamental en la vida de la persona es-

la "Toma de Decisiones". Con todo, es de advertir que 

esta Toma de Decisiones, sólo en la teoría está libre -

de condicionamientos, en tanto que en la vida real, en 

el devenir histórico del hombre, éste debe decidir, es-

coger entre las alternativas, pero siempre condicionado 

por factores, sean ellos sicológicos (internos! sean -

ellos sociológicos (externos), factores éstos que pue-

den tomar y de hecho toman variedad de características: 

Factores económicos, políticos, académicos, culturales. 

Religiosos, etc. 

En el presente trabajo, se propuso investigar haj3 

18 qué punto los factores sxternos categorizados en Ec£ 

nómicos, Académicos, Políticos, Culturales, inciden en 

la Toma de Decisiones, sobre Elección Profesional de 

los estudiantes de lio. grado, pertenecientes a 7 Muni-

cipios situados sn la Zona Central del Departamento de 

Nariño, en los Colegios Privados y Públicos. 

Para conocer y realizar la categorización de los 

cuatro factores citados se elaboró un instrumento divi-

dido en tres partes: 

1. Variables demográficas 

2. Cuestionario Likert; y 

3. Preguntas abiertas 
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Realizada la aplicación- de la Encuesta, se s o m e -

tieron los resultados a un Análisis de Varianza, y la -

correspondiente Prueba Scheífó, en la parte pertinente-
2 

se utilizó la ohi Cuadrada (X ) y en la tercera parte 

se trabajó con frecuencias y porcentajes. 

En resumen, la investigación va a demostrar que -

existe influencia sobre la elección profesional de Ios-

fautores externos, primordialmente del Tactor económico 

y luego de los factores auaaémicos, sociocuitural y po-

lítico y que, con muy escasas excepciones, las variables 

de control carecen de importancia. Se trata de demos— 

trar que no hay una respuesta por parte de los estudiar! 

tes con la elección profesional a las necesidades regio 

nales con el fin de impulsar el desarrollo, entendido co 

mo un mejor nivel de vida socioeconómico, haciendo hin-

capié que corresponde un 50% al nivel social, y 50% al-

nivel económico, A través del análisis de las frecuen-

cias y porcentajes de las espectativas de los estudian-

tes, los programas ofrecidos por la Universidad de Nari^ 

ño y las necesidades de desarrollo del Departamento, se 

trata de encontrar si hay o nó alguna relación. 

v>. 

Estos planteamientos introductorios son fundamento 

para lanzar un cuestionamiento a tres sectores de la co-

munidad sobre su responsabilidad frente al futuro del — 

departamento: 

1) La Universidad, como responsable de responder 

a los requerimientos estudiantiles. 

2) Los estudiantes bachilleres como los encarga-

dos de elegir su elección profesional. 
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3) Programas y docentes de la Educación básica -

secundaria y media vocacional, responsables -

de la orientación académica y vocacional. 

Ojalé que esta investigación sea un punto ds partida p£ 

ra despertar interés a posteriores investigaciones con-

el fin de que la Universidad ds Nariño, inicie un proeja 

so de autoevaluación institucional y una definición de-

sús políticas académicas. 

u 



CAPITULO I 

El Probleaa 

En la vida humana, cualesquiera sea la concepción ideo-

lógica y/o política, existen factores que impulsan a la 

persona a tomar decisiones y actuar en éste o aquel seji 

tido, en busca de uno u otro objetivo, que pueda ser la 

razón de su existencia. 

En el presente trabajo se investigará cuáles son los 

factores externos y en qué medida condicionan la elec-

ción de profesión de los Bachilleres en el Departamento 

de Nariño, y, en consecuencia, analizar en qué forma la 

Universidad de Nariño, responde a esas demandas o elec-

ción profesionales, y en última instancia qué relación-

existe entre la elección profesional del Bachiller y 

las necesidades regionales. 

V. 

1.1 Formulación del Problema 

El fenómeno educativo es amplio y variado; fuente-

de estudio y reflexión, y como tal, investigado 

por las ciencias de la Educación, en varios cam- -

pos. 

Una de las Ciencias que estudia el fenómeno educa-

tivo es la Sociología y a través del estudio y -
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la experiencia docente, nos hemos dado cuenta que 

a nivel internacional, el Hecho Educativo es 

cuestionado en no pocos de sus aspectos: sea en-

sus contenidos, en sus objetivos, en su metodolo-

gía, en sus funciones, en sus condicionantes, etc. 

bien porque los contenidos educacionales no ten-

gan relación con el sistema político, bien porque 

los objetivos educativos no respondan a los obje-

tivos de la planeación gubernamental, bien porque 

la metodología está "desactualizada", bien por-

que la Educación no responde al'interés estudian-

til, o en razón de que se quiere impulsar la de-

sescolarización de la sociedad, como lo propone -

I. Illich, E. Reimer, P. Goodman, entre otros, o 

porque en f§ste o aquel país, o en ésta o aquella-

comisión educativa, asesora internacional, se de-

sarrolló una metodología que podría solucionar 

los problemas educativos y entonces "hay que ex-

perimentarla" en los países llamados "subdesa-

rrollados". 

De otra parte, hoy se plantea a nivel nacional y 

se estimula como política educativa en las safé-
is 

ras gubernamentales, la democratización de la en-

señanza, la igualdad de oportunidades educativas. 

Como política Nacional sobre educación, creemos -

que es una iniciativa que se debe apoyar y que es 

té en mora de llevarse a la práctica, y aunque no 

se quiere pasar como defensores de un elitismo en 

educación no se olvide que en el aspecto educati-

vo y en cualquier sistema político, es fundamen-

tal tener presente el "Principio de Economía en 
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Educación", es decir, no se puede entender la de-

mocratización de la enseñanza y la igualdad de o-

portunidades educativas, como lo entendió Comenio 

quien afirmaba: "Enseñar todo a todos". 

Sin entrar a polemizar con Comenio, se puede argju 

mentar, entre otras cosas, que ningún sistema po-

lítico puede desperdiciar sus recursos, sean fís_i 

eos, sean económicos, ni mucho menos humanos, 

pues dentro de nuestra propia filosofía, el Recu£ 

so Humano es un Recurso No Renovable, si tal sistj3 

ma propende por un buen desarrollo social planifi-

cado . 

Realizando un análisis sobre la Historia y la Fi-

losofía de la Educación, desde sus inicios hasta-

hoy, se encuentra que existe una fuerte relación-

entre las estructuras sociopolíticas y su? sistema 

educativo. Es el caso de la comunidad primitiva, 

sociedad sin clases, cuya educación no estaba 

"bajo responsabilidad alguna, sino bajo la v i g i -

lancia difusa del ambiente" (1); otro ejemplo es-

la situación presentada en Grecia, cuando las cl£ 

ses superiores hicieron de su organización un cari 

pamento militar y de su educación "el estímulo -

de las virtudes guerreras" (2). 

Se puede agregar el caso ocurrido en ,el Renacimiejn 

to. Aparecen los comienzos de la producción capi_ 

talista y del comercio internacional. Empieza a 

forjarse un "sistema educativo", si así puede 

llamarse, de carácter utilitarista que permite a-
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los individuos calificarse para el desempeño de -

nuevas funciones. 

Y En Colombia se puede nombrar los intentos de 

Reforma del Sistema Educativo que culminan con el 

Decreto Ley 080 de 1980, impulsado y aprobado por 

el Presidente Oulio César Turbay Ayala y su Mlnijj 

tro de Educación Rodrigo Lloreda Caicedo. 

Los sistemas educacionales, entonces, en cada lu-

gar, época y pueblo están condicionados por cir-

cunstancias sociales, económicas, políticas, té£ 

nológicas, entre otras. 

Y en el Gobierno del Doctor Belisario Betancourt 

C. en el Plan de Desarrollo del Sector Educación 

(1982 - 1986) se afirma: 

"Orientada por el Principio General de 

lograr la eficiencia y procurar la jus 

ticia distributiva en el desarrollo e-

ducativo y como respuesta a la proble-

mática actual, lo mismo que a las nue-

vas dimensiones que el ESTADO se prop£ 

ne asumir para el desarrollo de la Edju 

" caclón, la Ciencia y la tecnología, la 

Cultura y la Recreación en los próxi— 

mos años, la política educativa está -

estructurada para la consecución de 

los aspectos centrales", 

Esta política educativa sería uno de los pilares 

de gestión social del gobierno, para el incremeri 
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to de la productividad y el mejoramiento de las 

condiciones básicas de vida de la población. 

Así, pues, la Historia de la Educación en Colom 

bia no es una realidad aislada, sino que refle-

ja los cambios de la concepción del hombre, de 

las luchas y cambios políticos, y por tanto, los 

cambios de la concepción del desarrollo socioeco 

nómico del país. Dicho en otras palabras, las -

transformaciones o cambios realizados en el síjb 

tema educativo colombiano, son otros tantos in-

tentos por adecuar dicho sistema a los cambios-

socioeconómicos y políticos que se han realiza-

do dentro de una estructura capitalista depen— 

diente. 

Dentro de este contexto, entonces, se puede es-

quematizar nuestro proyecto de Tesis, El inte-

rrogante que orientará la investigación es el -

siguiente: Cuáles son los factores y qué inci-

dencia tienen, o mejor, qué peso tienen en la e-

lección profesional realizada por los Bachille--

res en el Departamento de Nariño? 

Si bien este es el tema central de la investiga-

ción, el trabajo permite ir más lejos en cuanto-

que esa elección debe objetivamente ir c o r r e l a -

cionada con las necesidades reales de la región. 

Asi que, un segundo interrogante que aparece en-

el esquema investigativo es el siguiente: Respo^i 

de la elección de profesión del Bachiller, a las-

necesidades regionales? 



9 

Y como la Universidad es la responsable de califi^ 

car esa mano de obra, no sobra el otro interrogan 

te: Responde la Universidad a esos requerimien— 

tos del medio estudiantil donde ejercen su influ^n 

cia inmediata? 
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Esquemáticamente el problema a investigar queda— 

ríe así formulado: 
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L o e t r e a i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d o s , q u e s e r á n b á -

s i c o s e n l a f o r m u l a c i ó n d e o b j e t i v o s y d e h i p ó t e -

s i s , t i e n e n t a n t a m a y o r p r o f u n d i d a d e i m p o r t a n c i a 

c u a n t o q u e e n e l d e p a r t a m e n t o y e n e l m o m e n t o a c -

t u a l , e x i s t e n o t r o s f e n ó m e n o s s o c i a l e s q u e t i e n e n 

m u c h a r e l a c i ó n c o n e l e s q u e m a p l a n t e a d o . P o r e -

j e m p l o : S a t u r a c i ó n d e l m e r c a d o o c u p a c i o n a l , p o -

l í t i c a s e d u c a t i v a s d e l g o b i e r n o n a c i o n a l , c a m b i o s 

e n l a U n i v e r s i d a d , e v o l u c i ó n d e l í n d i c e d e e m p l e o 

s u b e m p l e o y d e s e m p l e o , p r o b l e m á t i c a a c t u a l d e l a s 

m i s m a s f a c u l t a d e s d e e d u c a c i ó n , ' l a d i v e r s i f i c a - -

c i ó n d e p r o g r a m a s , c r e a c i ó n d e p o l o s d e d e s a r r o -

l l o , l a e d u c a c i ó n c o m o c a u s a y e f e c t o d e l o s c a m -

b i o s s o c i a l e s , l o s p r o g r a m a s a c t u a l e s d e l a U n i -

v e r s i d a d , l o s p e r f i l e s p r o f e s i o n a l e s d e l o s p r o -

g r a m e s y , e n f i n , l a e d u c a c i ó n e n e l f u t u r o . 

1.2 Justificación del Taaa 

P o r q u é s e q u i e r e e s t u d i a r e s t e p r o b l e m a e n e l d e 

p a r t a m e n t o d e N a r i ñ o ? 

A u n q u e a l g u n a s r a z o n e s y a a p a r e c e n e n l a s p á g i n a s 

a n t e r i o r e s , a h o r a s e e x p l i c a n m e j o r l a s m á s i m - -

p o r t a n t e s . 

L a s r a z o n e s q u e s e v a n a e x p o n e r n o s o n v á l i d a s , -

s i n o e n c o n j u n t o , a u n q u e a p a r e n t e m e n t e s e e x p o n -

g a n a i s l a d a m e n t e , e s d e c i r , e s e l c o n j u n t o d e r a -

z o n e s l a s q u e e x p l i c a n l a i m p o r t a n c i a d e l t e m a , -

o b j e t o d e l a i n v e s t i g a c i ó n . 
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Analizando las reformas educativas en el pais, se 

puede sacar una constante como es la inquietud, -

el deseo permanente por parte de las esferas y p£ 

líticas gubernamentales de acertar, no sólo en ob 

jetivos, sino en crear un sistema educativo que -

responda a los intereses del mismo gobierno y de-

la población, y consecuencialmente, a las necesi-

dades de formación del Recurso Humano. Por esto, 

se cree de importancia el trabajo de investiga-

ción ya que no se debe descuidar los factores ex̂  

ternos, que inciden en la Elección Profesional. 

Dentro de la concepción de la Sociología crítica 

se puede afirmar que el país está condicionado por 

toda una filosofía capitalista en todos sus nive-

les: económico, social, político, ideológico, 

etc., siendo verdad, como lo es, la educación no-

puede escapar a esta influencia y por lo tanto, -

el estudiante colombiano está formándose dentro -

de un marco utilitarista. 

Esta teoría podfia servirnos como único fundamen-

to que orientase la investigación y en determina-

dos casos se tendrá en cuenta. Sin embargo, den-

tro de la ideología y vocabulario popular de la -

sociedad, así no sea de manera científica, es más 

común toda la concepción funcionalista. Esta es-

la razón, en principio simple pero muy válida, p£ 

ra tener como punto de referencia, aunque tampoco 

de manera exclusiva la teoría de la cual se toma-

rá los siguientes puntos: 

1. El sistema social puede estratificarse según 
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los distintos indicadores de clases. 

2. La estratificación social admite la movilidad 

social. 

3. La movilidad social puede darse por distintos 

canales, entre ellos la educación. 

4. El desempeño de un papel está Intimamente viri 

culado a la educación. 

Con estos fundamentos funcionalistas, se podrá ex 

plicar el pensamiento específico del estudiante -

investigado. 

Pero el aspecto global se explicará desde el pun-

to de vista de la sociología crítica. 

Se desea investigar cómo la base económica condi-

ciona la elección profesional, desplazando los fa£ 

tores sociales, culturales, académicos y políticos. 

Los factores que en el proceso de la investiga— 

ción sobresalgan, se deben tener en cuenta para-

que en un futuro inmediato la Universidad de Nari 

ño'pueda analizar.'; y responder a los requerimien-

tos estudiantiles, en el sentido de que este tra-

bajo puede servir, aunque no es el objetivo pri-

mordial, como especie de diagnóstico para que la 

Universidad empiece a pensar, en una posible rees 

tructuración de programas y apertura de otras ca-

rreras acordes con las necesidades requeridas, a-

través del "Plan de Desarrollo de la misma Uni— 
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versidad". 

Otra motivación del por qué el presente trabajo -

es el hecho de que el Bachiller está sometido a -

ciertos mitos académicos, como son: Doctorismo,-

jerarquización de profesiones, relación profesión 

-status social. 

Además, otra justificación es el estudio del ra— 

dio de acción inmediato de la Universidad, pues -

debe existir una gran correlación entre las nece-

sidades reales regionales, las expectativas e in-

tereses profesionales del Bachiller, y la posible 

respuesta que debería dar la Institución docente-

a esos requerimientos del medio donde ejerce su -

influencia. 

Desde el punto de vista de la "ratio administra-

tiva" que justifique el teme elegido para la in-

vestigación podemos decir lo siguiente: La teo— 

ría administrativa prácticamente descansa en la -

toma de decisiones, en cualesquiera de sus n i v e -

les y enfoque administrativo. 

Siguiendo la opinion de Camy se puede afirmar que 

la toma de decisiones está en el corazón mismo de 

la administración,todos ios demás atributos del -

proceso educativo dependen de estar interrelacio-

nados y existen en función de la toma de decisio-

nes* . 

Ahora bien, la Toma ds Decisiones incluye: a) 

El proceso de la Toma de Decisión; b) La imple— 



m e n t a c i ó n d e l a d e c i s i ó n , y c ) C o n t i n u i d a d y d i n a 

m i s m o . 

F u n d a m e n t a d o e n e s t e b r e v í s i m o b o s q u e j o d e l a " T o 

m a d e D e c i s i o n e s " e l t r a b a j o t i e n e d o s r a z o n e s -

q u e l o s j u s t i f i c a n d e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a . 

1 . E n r e l a c i ó n a l e s t u d i a n t e q u e t o m a u n a d e c i - -

s i ó n r e s p e c t o a s u e l e c c i ó n p r o f e s i o n a l . E s 

n e c e s a r i o q u e d u r a n t e e l p r o c e s o d e s u f o r m a -

c i ó n e n l a e t a p a d e l b a c h i l l e r a t o a t r a v é s d e 

c o n f e r e n c i a s , s e m i n a r i o s s o b r e p r o b l e m á t i c a -

r e g i o n a l , m e r c a d o l a b o r a l , n e c e s i d a d e s r e g i o -

n a l e s , a s p e c t o s a p t i t u d i n a l e s , y a t r a v é s d e -

l a s a s i g n a t u r a s d e o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l , -

s e d é u n a v e r d a d e r a f o r m a c i ó n e i n f o r m a c i ó n d e 

l o q u e d e b e s e r l a E l e c c i ó n P r o f e s i o n a l . E s -

d e c i r , q u e a t r a v é s d e s u e t a p a d e f o r m a c i ó n -

e n e l b a c h i l l e r a t o , e l e s t u d i a n t e d e b e a d q u i -

r i r u n o s c r i t e r i o s m á s o m e n o s f u e r t e s p a r a -

d e c i d i r s o b r e s u f u t u r o p r o f e s i o n a l . E s t o i m 

p l i c a q u e l o s d o c e n t e s e n c a r g a d o s d e l a o r i e n -

t a c i ó n p r o f e s i o n a l , d e b e n j u s t i f i c a r u n o s b u e 

n o s c o n o c i m i e n t o s d e l a s p e c t o v o c a c i o n a l y 

d e l a s p e c t o a d m i n i s t r a t i v o , y n o p e r m i t i r , c o 

m o s e t i e n e c o n o c i m i e n t o s , q u e d i c h o s d o c e n t e s 

s o n a q u e l l o s q u e n o t i e n e n c a r g a a c a d é m i c a y / o 

q u e h a n s i d o v e t a d o s p o r l o s e s t u d i a r l e s . L a 

o r i e n t a c i ó n v o c a c i o n a l y l a A d m i n i s t r a c i ó n L -

d u c a t i v a n o d e b e s e r e l " r e l l e n o d e C a r g a A -

c a d é m i c a " s i n o e l e j e f u n d a m e n t a l d e l a v i d a 

e s c o l a r e n t o d o s s u s n i v e l e s . 
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2. Con respecto a la función que debe ejercer la 

Administración Educativa respecto a la Enti— 

dad Académica Universitaria. 

Existen hechos sociales, como el crecimiento 

de la demanda de cupos en educación superior 

por una parte y los requerimientos del desa-

rrollo socioeconómico por otra, con sus res— 

pectivas consecuencias, que plantean a la Uni 

versidad Colombiana, y, a la Universidad de -

Nariño en particular, la necesidad de repen-

sarse, reestructurarse en todos sus aspectos: 

Contenido de programas, método de enseñanza, 

objetivos a corto y largo plazo, y, sobre t£ 

do,el proceso administrativo. 

Este acto de repensar la Universidad exige u-

na serie de actividades en todos sus estamen-

tos donde la Administración Educativa y sus -

profesionales deben ®r la piedra angular del-

proceso de planeacion, no en el sentido de 

que son la "panacea" del problema universi-

tario, sino porque por su formación, tienen -

los mejores elementos teóricos, prácticos pa-

ra acuñar políticas sociales, culturales, eco 

* nómicas y académicas. 

ti conjunto de estas razones permiten justiti^ 

car el presente trabajo. 

1.3 D e l e i t a c i o n e s y liMitaciones da la investigación 

Todo trabajo de investigación inicial, se vuelve 
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ambicioso; sin embargo, hay que hacer algunas pre 

cisiones, delimitaciones y limitaciones, asi: 

De orden temporal: Tomaremos el año lectivo -

1985-1986, del Calendario B. 

De orden territorial: La muestra se tomará en 

la zona central del departamento, conformada por 

siete municipios, así: Pasto, Sandoná, El Tam 

bo, Yacuanquer, Tangua, La Florida y Consacá,-

con sus correspondientes corregimientos donde-

exista el undécimo grado de escolaridad. 

De orden estudiantil: Los estudiantes que ser 

virán de base para la investigación son aque— 

líos que cursan el undécimo grado de la Educa-

ción Media. 

Como lo explicaremos en el Marco Teórico, sólo trei 

bajaremos los condicionantes externos que inciden 

en la elección profesional. 
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2 P O N C b , A n i b a l . I b i d . P á g . 5 2 . 

3 . B E T A N C O U R T C . , B e l i s a r i o . D e s a r r o l l o c o n E q u i d a d . 

S e c t o r E d u c a t i v o . 1 9 8 2 . p p . 9 5 



CAPITULO II 

Marco Teórico 

El marco teórico que servirá de referencia para el aná 

lisis de resultados, se estructura con base en cuatro-

aepectos: 

Aspecto socioeconómico de la sociedad nariñense 

Aspecto educativo y perspectiva en Nariño 

- Orientación profesional e información ocupacio 

nal 

Factores externos intervinientes en la elección 

profesional 

2.1 Aapecto socioeconómico de la sociedad neriRenee 

La economía del departamento, a partir de los a— 

ños sesenta, sufre transformaciones que si no son 

estructurales, al menos inciden en el sistema pro 

ductivoo 

2.1.1 Situación Fiecal . 

Nación, Departamento, Municipios, en el 

campo de la inversión, deben emprender la-

construcción de obras de infraestructura. 

La estructura de los ingresos departamento 

les no ha variado; ha permanecido relativ^ 

mente estable y está constituida así: 
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43.6% de transferencias; 32.4% de ingresos 

corrientes y 24.% de ingresos de capital.-

En el capítulo de transferencias, rubro ina 

yoritario, el principal y casi único compo 

nente está constituido por las utilidades-

de la Industria Licorera del Departamento. 

En cuanto a ingresos corrientes, derivados 

del impuesto al tabaco, cerveza y licores, 

han sido afectados significativamente por-

la introducción de contrabando desde el 

ciño país, Ecuador. 

Por su parte, los ingresos de capital tie-

nen un comportamiento irregular; frente a-

la dramática reducción en 1981, el nivel -

de 1982 es apenas similar en términos nomjL 

nales al de los años 1979 - 1980. 

Esta situación presupuestal descrita, se— 

gún el análisis de los datos de planeación 

departamental, tesorería general y contra-

loria departamental, nos muestra claramen-

te que las posibilidades de llevar a cabo-

programas de alguna importancia no existe, 

pues se ven atados a la evolución misma 

del consumo, que a su vez depende de la a£ 

tividad económica. 

Con relación al gasto público departamen— 

tal, se nota una declinación exagerada en-

los programas de inversión. A manera de -



e j e m p l o , c i t e m o s e l s i g u i e n t e c a s o : E n 

1 9 8 2 , e l 6 2 . 1 % d e e r o g a c i o n e s c o r r e s p o n d e -

a f u n c i o n a m i e n t o y t a n s ó l o el 3 . 1 % a i n — 

v e r s i ó n . , t r a n s f e r e n c i a 2 5 . 3 % y s e r v i c i o d e 

d e u d a 9 . 5 % . 

E n s í n t e s i s , e l D e p a r t a m e n t o c a r e c e d e s ó -

l i d a s f u e n t e s d e i n g r e s o , r e f l e j a n d o l a c o 

y u n t u r a d e c r i s i s q u e a t r a v i e s a l a r e g i ó n . 

L a s o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a , l a s o b r a s b á 

s i c a s d e i n v e r s i ó n , n o h a n p o d i d o r e a l i z a r 

s e y l o m á s g r a v e , n o e x i s t e n n i s i q u i e r a -

l o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n . 

2.1.2 Sector industrial 

N u e s t r o t r a b a j o n o e s u n o m á s d e l o s í n t e r 

m i n a b l e s t r a b a j o s d e l a m e n t a c i o n e s y s ú p l i 

c a s . P e r o s i e s b u e n o c o n o c e r , r e p e t i m o s -

s i n l a m e n t a c i o n e s , e l m a r g i n a m i e n t o i n d u s -

t r i a l d e N a r i ñ o . C o m o c o n s e c u e n c i a d e l m o 

d o d e p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a , s e h a l o g r a -

d o i m p u l s a r e n e l p a í s , d e s d e e l s i g l o p a -

s a d o a l g u n a s r e g i o n e s c o m o p o l o s d e d e s a — 

r r o l l o e c o n ó m i c o , i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l : -

B o g o t á , M e d e l l í n , C a l i , B a r r a n q u i l l a , B u c a 

r a m a n g a , q u e d a n d o e l r e s t o d e l p a í s c o m o -

i n t e g r a n t e d e l a p e r i f e r i a . A s i N a r i ñ o 

q u e d a m a r g i n a d o d e l p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i 

z a c i ó n . 

N o n o s i n t e r e s a a q u í , a n a l i z a r o c u e s t i o - -
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nar, las razones de esta situación, pues -

ya existen otros trabajos en este sentido, 

frente al objetivo de nuestro trabajo. 

Asi, pues, el departamento no participa de 

la apertura de la economía nacional al ex-

terior, no se desarrolla un mercado inter-

no fuerte, ni se produce una acumulación-

de capitales, y como no se tiene una es= -

tructura de comercio exterior, a nivel re-

gional, tampoco se tiene un sistema de 

transportes orientado hócia los puertos. -

Tal situación, que debió ser pasajera, pe-

ro que por desgracia se esta' convirtiendo 

en algo ya habitual, permanente, pone de -

manifiesto la precaria infraestructura bá-

sica del Departamento para impulsar o per-

mitir el proceso de desarrollo económico y 

social. 

En Nariño se puede afirmar que no existe -

un sector industrial, en el verdadero sen-

tido del término. Según el DAÑE en 1981,-

la encuesta industrial cubrió apenas 37 ejs 

tablecimientos con más de 10 personas ocu-

padas, para una generación de empleo de 

1.400 personas. Limitándonos a las esta— 

dísticas publicadas, 1977 - 1981 (no en— 

contramos más recientes), el número de es-

tablecimientos y el personal ocupado co- -

rrespondiente al grupo de las "Empresas -

Mayores" ha permanecido estacionario. Sj3 

gún la misma fuente DAÑE, en 1981 el valor 
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bruto de la producción ascendía a 52.960 -

millones que representa la ínfima suma de 

0,3% del valor bruto de la producción na— 

cional. 

La estructura actual por ramas industria-

les es la siguiente: 

Notable importancia de la industria de 

la madera que en 1970 representaba el -

60% del empleo y que en 1981 significa-

ba sólo el 6% (situación invariable 

hasta hoy). 

Grupo de alimentos y bebidas. Hacia 

1981 aportó el 90,1% de la producción.-

Pero se observa una disminución relati-

va en alimentos y un incremento en la -

producción de bebidas. La producción -

de este renglón se realizar de una par-

te por monopolio del mercado, y de otra 

por la industria de cervezas y gaseosas 

subsidiarias de empresas nacionales. 
V. 

En el renglón de alimentos, se destaca-

la fabricación de harinas, aprovechando 

la disponibilidad regional de la mate— 

ria prima. No obstante, en el momento-

Ios molinos empiezan a utilizar, en pr£ 

porción creciente, trigo importado, si-

milar en precio pero nás ventajoso en -

calidad. 
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Recursos Pecuarios. Muy reciente es el 

aprovechamiento industrial de tales re-

cursos en el procesamiento industrial -

de los derivados de la leche, efectuado 

especialmente por la organización coop^ 

rativa "Cooprolácteos"• 

Las demás agrupaciones de tipo indus- -

trial tienen aportes muy reducidos, auji 

que se nota cierta dinámica de la indu£ 

tria de productos metálicos. 

Una opción industrial del departamento es-

el potencial agroindustrial de la región -

costera donde se adelantan cultivos de pal^ 

ma africana y se proyectan sus correspon— 

dientes plantas de extracción de aceite, -

aunque enfrentados a múltiples problemas -

tecnológicos, financieros, de mercadeo e -

infraestructura; las riquezas madereras no 

han desaparecido y son una reserva para el 

futuro. 

Un mayor desarrollo dial sector secundario-

en Nariño, fundamentado en sus caracterís-

ticas y recursos propios y su situación de 

región fronteriza, tiene que constituirse-

en un objetivo fundamental de los planes -

de desarrollo de la nación como del depar-

tamento. 
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2.1.3 Sector Agropecuario 

Este sector es uno de los fundamentos de -

la economía departamental. Sin embargo, -

frente a la producción agropecuaria del 

país resulta insignificante. 

La economía agraria regional cuenta con no 

pocos limitantes fuertes, como la topogra-

fía, la falta de vías de comunicación y el 

predominio del minifundio. La forma de ex 
plotación de la tierra y la estructura eco 

nómica agraria, así como el uso del suelo, 

dependen fundamentalmente de la forma de -

tenencia de tierras. 

(Ver cuadro N o . 1) 

El diagnóstico físico general del Departa-

mento se puede apreciar en el Cuadro No. 2 

cuya fuente es el Departanento Nacional de 

Planeación. 

(Ver cuadro N o . 2) 

Las condiciones topográficas, la tenencia-

de la tierra, han condicionado la produc— 

ción agrícola en Nariño, de tal manera que 

no se cuenta con productos de tipo comer— 

cial en gran escala. La importancia de la 

producción, ein embargo, reside en la pro-

ducción de alimentos básicos. 
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Uno de los problemas graves que enfrenta -

el sector agropecuario en Nariño es la di-

ficultad de comercialización de productos, 

no sólo por los bajos volúmenes de produc-

ción individual, resultado del minifundio-

regional, sino también por las deficientes 

y pésimas vias de comunicación, la falta -

de asistencia técnica a nivel parcelario,-

a pesar de que la Universidad cuenta con -

programas de Agronomía y Zootecnia, y las-

deficiencias del crédito,' fruto de la a u -

sencia de garantías e información por par-

te de los productores* 

El subsector pecuario en los últimos años-

se ha desarrollado como una actividad, tai-

vez de las más dinámicas, dentro de la ecc> 

nomla del departamento, como se puede aprje 

ciar en el Cuadro No* 3* 

2*1*4 Sector Minero: 

El futuro de la explotación minera en el 
e. 

Departamento de Nariño es relativamente po 

sitivo. El Instituto de Investigaciones -

Ecológi co—Mineras, Ingeominas, ha comproba 

do la existencia de cobre, magnesio, piri-

ta, arsénico, sulfuro de plomo y o r o . Pe-

ro actualmente la actividad minera se re— 

duce básicamente a la explotación del oro, 

en forma artesanal y rudimentaria. Ouien-

se dedica a esta actividad es el campesino 
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d e s p l a z a d o d e l a a c t i v i d a d a g r í c o l a c a r e n -

t e d e e d u c a c i ó n , c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a y r e 

c u r s o s t é c n i c o s y f i n a n c i e r o s . 

( C u a d r o N o . 4 ) 

2.1.5 Sector Financiero 

S e g ú n l a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e l -

B a n c o d e l a R e p ú b l i c a , P a s t o , e l s i s t e m a -

f i n a n c i e r o s e d i s t r i b u y e a s i p a r a 1 9 8 2 . 

( V e r C u a d r o N o . 5 ) 

D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l s e c t o r b a n c a — 

r i o l a s i t u a c i ó n d e e x c e d e n t e e n c a p t a c i o -

n e s o b e d e c e a l a r e d u c i d a d e m a n d a c a l i f i c a 

d a y / o e f e c t i v a d e c r é d i t o , e s d e c i r , c u m -

p l i r l o s r e q u i s i t o s f u n d a m e n t a l e s d e " b u e n 

c l i e n t e " , s a l d o s m í n i m o s e n d e p ó s i t o s y g a 

r a n t í a s s u f i c i e n t e s . P e r o d e s d e e l p u n t o -

d e v i s t a d e l o s u s u a r i o s , l a m í n i m a u t i l i -

z a c i ó n d e l c r é d i t o s e c a u s a p o r l a m a r c a d a 

c e n t r a l i z a c i ó n e n l a t o m a d e d e c i s i o n e s 

p o r p a r t e d e l o s i n t e r m e d i a r i o s , c o m o t a m -

b i é n e n l a s e x a g e r a d a s c o n d i c i o n e s y / o r e -

q u i s i t o s e x i g i d o s . Y n o p u e d e d e s c a r t a r s e 

l a s p o l í t i c a s p r e e s t a b l e c i d a s d e l a s c a s a s 

m a t r i c e s , e n e l s e n t i d o d e c a p t a r r e c u r s o s 

e n r e g i o n e s m a r g i n a d a s p a r a a t e n d e r l a s n e 

c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s d e l a s g r a n d e s c e n - -

t r o s i n d u s t r i a l e s d e l p a í s , o s e a f o r t a l e -

c e r l o s p o l o s d e a e s a r r o l l o e x i s t e n t e s e n 
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el país, descuidando la periferia nacional. 

De la presentación anterior, se puede argumentar -

que no pocas son las variables coyunturales que 

pueden explicar la situación de estancamiento del-

desarrollo regional. 

Entre estas variables se cuenta la inadecuada dis-

tribución y explotación de tierra, marginamiento-

del departamento respecto a los procesos básicos -

de desarrollo socioeconómico nacional, las inver— 

siones insuficientes por parte del Estado en la -

construcción de infraestructuras básicas mínimas,-

como en la ampliación, diversificación y califica-

ción de servicios como Educación, y Salud, todo -

lo cual ha contribuido a que predomine un bajo ni-

vel de productividad en casi todas las actividades 

económicas, como consecuencia de la reducida capi-

talización y el deficiente e ineficaz adiestra-

miento de la población. 

2.2 Aspectos Educetlvoe y Perspectivas 

Actualmente existen tres instalaciones de orden SJLJ 

perior: Centro de Estudios Superiores María Gore-

tti (CESMAG), Universidad Mariana y Universidad -

de Nariño, regidas por las políticas y líneas d i -

rectrices del Instituto Colombiano para el fomento 

de la Educación Superior (ICFES). 

Los programas con que cuenta cada institución son 
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los siguientes: > 

CESMAG: Dos carreras intermedias profesionales: 

Delineantes de Arquitectura y Topografía 

y a nivel tecnológico: Administración -

Financiera, Cerámica. Educación Física y 

Educación Preescolar, y según información 

del Señor Rector Carlos Santacruz Galea-

no, este Centro tiene estudios de factibil^ 

dad para crear especializaciones a nivel 

tecnológico en los anteriores programas-

citados, así como la apertura de otros -

como T e c n 0 i 0 g í a e n Docencia Musical. 

UNIVERSIDAD MARIANA; Administra programas de Con 

taduría Pública, Enfermería, Trabajo So-

cial y Educación con las siguientes espji 

cialidades: Filosofía y Teología; Come£ 

ció y Contaduría; Ciencias Sociales y 

Lenguas Modernas, 

En Universidad a Distancia ofrece Licen-

ciatura en Educación, especialidad Filo-

sofía y Teología, Licenciaura en Educación 

Preescolar, Licenciatura en Educación 

Primaria, Licencitfura en Educación espe-

cialidad Filosofía, Administración de 

Empresas, y un sólo programa a nivel tec 

nológico: Tecnología de Alimentos, 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO; Cuenta con siete progra— 

mas: Agronomía, Artes Plásticas, Dere--



cho y Ciencias sociales. Economía, Educ^ 

ción, Ingeniería Civil y Zootecnia. La-

facultad de Educación ofrece las siguien 

tes especialidades: Biología, Ciencias-

Sociales, Física, Química, Filosofía y -

Letras, Matemáticas y Lenguas Modernas. 

La facultad de Artes Plásticas, ofrece -

su programa en las modalidades: Maestría 

en Arte y Licenciatura en Educación, es-

pecialidad Artes Plásticas. 

En cuanto a Universidad a Distancia, ha_s 

ta la fecha no ofrece ningún programa; -

como perspectiva se tiene el Proyecto de 

Tecnología en Hidrocultura, cuya aproba-

ción se espera por parte del ICFES para-

finales de 1985 o principios de 1986. 

La escuela de Postgrado ofrece una Maes-

tría en Literatura y dos especialidades-

Una en Derecho Laboral y otra en Derecho 

Comercial. 

La problemática de la Educación se cimenta en la-

relación Sociedad y Educación, y a nivel superior 

no se debe dejar de lado fenómenos como demanda -

de cupos, tipo de aspiraciones y requerimientos -

del futuro universitario, avance de la Ciencia, -

medio laboral donde se mueve el estudiante y fenó 

menos socioeconómicos generales de la Nación, y -

en nuestro caso, de la región que ya se describió. 

Teniendo en cuenta la situación social, polltica-

y económica del país, es decir, el Modo de Produc 
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ción capitalista dominante, al desarrollo del de-

partamento y de la región, debería estar fundameji 

tado en tres factores básicos: 

ESTADO - UNIVERSIDAD - EMPRESA PRIVADA 

Algunas razones son: EL ESTADO, en cuanto que es 

el responsable de trazar, dirigir, orientar las -

políticas económicas, sociales, educativas, etc., 

EMPRESA PRIVADA: Ya que dado nuestro nodo de pro 

ducción es quien absorbe la mayoría de nano de o-

bra calificada por el sistema educativo. 

La Universidad, sea cual fuere la concepción que-

de ella se tenga, debería ser uno de los mejores-

factores de Desarrollo. Como Institución Oficial 

debería ser un organismo consultivo y decantador-

de las políticas a emprenderse por el Estado y al 

mismo tiempo generador de políticas y de alternati 

vas de solución a la problemática nacional y/o r«5 

gional. Además la Universidad, o si se quiere, -

el Sistema Educativo en general, es quien califi-

ca la Mano de Obra, requerida por la sociedad. 

En este orden de ideas, habría una fuerte córrela 

ción entre Políticas de Desarrollo - Empresa Pri-

vada, que impulse políticas y Universidad, genera 

dora y calificadora de mano de obra, requerida o-

bien por el Estado o bien por la Empresa Privada? 

y entendiéndose bien, Empresa Privada en el amplio 

sentido de la palabra. 
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Consecuencialmente, entonces, es comprensible, en 

tender los siguientes puntos que a su debido tiern 

p o , servirán para polemizar, dialogar y replantear 

inclusive la misma Universidad en cuanto a su mi-

sión y objetivos: 

Rompimiento entre Educación Superior y Necesi-

dades laborales locales, regionales y naciona-

les. 

Falta de correlación entre el profesional que-

ofrece la Universidad y la estructura ocupacio 

nal. 

Ruptura entre investigación, docencia y exten-

sión a la comunidad. 

Ausencia de políticas sobre formación profesio 

nal frente a los requerimientos e intereses a-

corto, mediano y largo plazo de los empleado— 

res. 

Carencia de conocimientos,, sobre la evolución -

social y situación social del estudiante de la 

Educación Superior. 

Apertura de programas que generen empleadores-

y no subempleados y/o desempleados. 

- Generación de políticas Académicas con el finw 

de decantar mejor el objetivo del desarrollo -

regional. 
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- Impulso de carreras que respondan a los reque-

rimientos socioeconómicos del Departamento. 

Este bosquejo de la problemática educativa debe -

responder, en última instancia a dos constantes -

que, a nuestro juicio, condicionan la Educación:-

La demanda social de la misma y las exigencias 

del desarrollo socioeconómico. 

2.3 Orientación Profeeional e información Ocupacional 

Para nuestro trabajo, la conceptualización de la-

orientación profesional estárá enmarcada por la -

Sociología de la Educación y por la realidad de -

que Colombia es un "país en vías de Desarrollo". 

Mucho se ha dicho sobre la ruptura que se dó en— 

tre el Sistema Educativo Colombiano y las necesi-

dades ocupacionales del medio. 

La Universidad Colombiana, y específicamente la -

Universidad de Nariño trabaja entre dos situacio-

nes bien identificadas en cuanto al Mercado Ocupa 

cional: a) Responder a una visión estática de -

la situación, y b) Debe responder a necesidades-

del futuro del país. 

Esta situación de la Universidad implica la orie_n 

tación profesional, cuyo ideal es: Proporcionar-

a todos los miembros de la sociedad idénticas po-

sibilidades de desarrollo, según la naturaleza y 

grado de aptitudes e intereses. 
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La orientación profesional, entonces, debe tener-

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Lo aptitudinal: Aunque no vamos a dirimir la 

polémica de las posiciones extremas acerca de 

cuál factor tiene más peso específico en la -

determinación de las aptitudes: el medio am-

biente o la herencia genética, creemos que es 

necesario definir el aspecto aptitudinal, co-

mo un conjunto de las capacidades innatas y -

de la influencia del medio ambiente. Así la-

articulación de los dos factores tiene su ma-

nifestación en la personalidad dentro del ho-

rizonte de una sociedad determinada. Y, por 

tanto, se puede nacer con aptitudes para cie£ 

tas actividades o también se pueden aprender. 

2. Lo vocacional: Se entiende como algo que brjo 

ta de la misma persona; es aquello que compr£ 

mete la personalidad del individuo para el d¿ 

sempeño de su profesión. Así que lo vocacio-

nal tiene un doble carácter, un doble aspecto: 

personal y social. 
V. 

3. El interés: Aparentemente y en no pocos ca— 

sos el estudiante confunde y/o asimila los 

dos conceptos en el mismo sentido: Lo voca— 

cional y el interés. Pero este último es carn 

biante, es algo que capta nuestra atención en 

un momento dado. Es el caso en que se puede-

tener vocación hacia el servicio social; sin-

embargo el interés de dicha persona tiene va-

rias alternativas, por ejemplo: .Hacia el Ma-
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gisterio, hacia el trabajo social, etc. 

4. Motivación: Se quiere entender la motivación 

aquí en nuestro trabajo, como la razón, la 

causa, el móvil que impulsa a la persona a to 

mar ésta o aquella decisión. Además de las -

motivaciones internas, el estudiante se ve 

condicionado en sus decisiones por motivacio-

nes externas como circunstancias económicas,-

familiares, oportunidades de acceso al estu— 

dio, posibilidad de empleo¿ la política, etc. 

La decisión sobre elección de profesión del BachjL 

11er es pues, una decisión personal condicionada-

además por factores externos, como posibilidades-

personales, necesidades del medio, costo - benefi 

ció personal; además de las aptitudes, requeridas 

para cada profesión. 

Aquí, es posible caer en un círculo vicioso: Un 

Bachiller puede tener aptitudes y sin embargo es-

tar condicionado por factores externos y vicever-

sa, tener posibilidades en los recursos externos-
Y. 

y carecer de aptitudes. A pesar de esta situación 

en nuestros países, en vías de desarrollo, son los 

factores externos, y específicamente los factores 

económicos los que má* influyen en la elección 

profesional. (Tesis q¡. e trataremos de probar). 

Valga la observación, pero ojalá, así se espera,-

no se vaya a entender nu ístro trabajo como un tra 

bajo de oposición al aspecto sicológico en la e— 
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lección profesional, sino que aquí queremos demos-

trar que los factores externos inciden no poco y 

es más, sin caer en un sociologismo, ni en un eco 

nomicismo, es el factor económico el que tiene m£ 

yor peso en la elección de profesión. 

El Bachiller debe tener bien presente sus necesi-

dades personales y las del mundo en que v i v e . La 

elección de profesión debe tener presente el prin 

cipio de Economía en Educación, es decir, se debe 

escoger estudios y profesiones.que estén de acuer 

do con sus capacidades y posibilidades económicas 

que se ajusten a su personalidad que no se alejen 

de las necesidades y realidades del desarrollo 

del país. 

Lo anterior implica un conocimiento real, mejor -

un profundo diagnóstico de la realidad socioeconó 

mica del departamento con el fin de saber cuáles-

son las posibilidades de empleo y políticas de em 

pleo regional para que las instituciones de educ£ 

ción superior conjuguen sus planes educativos; im 

plica, además, un conocimiento del empleo por den-

tro, en un doble aspecto: Primero Académico, en 

el sentido de que el estudiante sepa qué va a es-

tudiar, a grosso modo; un prospecto del currícu--

lum y posteriormente información sobre el área de 

desempeño profesional y necesidades de mercado de 

trabajo. 

La reforma de la Educación post3ecundaria (Deere 

to 080/Enero/80) define la modalidad y finalidad 

de la Educación Superior: 
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..."Articulo 2 o . La Educación Superior tiene ca= 

rácter de servicio público y cumple una función -

social..." (1) 

..."Articulo 13o. La función social de la educa-

ción implica, para quienes se benefician de ella, 

la obligación de servir a la sociedad..." (2) 

El gobierno nacional reorganizó el sistema educa-

tivo post-secundaria y estableció cuatro modalidfj 

des: Formación Intermedia Profesional, Formación 

Tecnológica, Formación Universitaria y Formación-

Avanzada o de Postgrado. 

El ICFES en el módulo de UNIVERSIDAD ABIERTA Y A-

DISTANCIA, (3), ofrece la clasificación de las -

profesiones según áreas académicas de estudio. 

1. Area de Administración y Economía, cuya fina-

lidad es preparar para organizar y dirigir em 

presas o negocios y servir como consejero de-

propietarios y dirigentes de la misma; requie 

re aptitud matemática, buenas relaciones hum£ 
V, 

ñas en lo referente a organización y supervi-

sión, interés y habilidad para el cálculo, ca 
pacidad de interpretación objetiva de datos. 

2. Area de agropecuarias y afines: Aquí se resu 

men las profesiones que permiten aplicar Ios-

conocimientos científicos y técnicos de otras 

ciencias y disciplinas al cultivo y explota— 

ción de los recursos animales y vegetales. 
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Se requiere interés y aptitud para trabajar -

en el campo cuando no se desempeñan como in--

vestigadores, habilidades notorias de observía 

ción, análisis e iniciativa. 

3. Area de Arquitectura y Bellas Artes. Prepara 

Profesionales en el desarrollo de diseños furi 

cionales y normas para la construcción y en -

diversas formas de expresión artística. Como 

condiciones sobresalen capacidad artística, o 

riginalidad, imaginación e'interés por la ex-

presión y comunicación de la belleza. 

4. Areas de Ciencias exactas y Naturales, cuyo -

objetivo es la formación de profesionales pa-

ra la investigación y análisis de la materia-

orgánica e inorgánica en lo relacionado a su-

constitución, fenómenos y procesos. Sus estjj 

dios permiten el desarrollo de las Ciencias -

Matemáticas, físicas, químicas, biológicas y 

aplicar los resultados a diversos campos de -

la actividad humana. Requisitos esenciales -

son los intereses científicos e investigativos, 
e, 

interés por el cálculo, aptitudes de análisis, 

razonamiento abstracto. 

5. Area de salud. Su finalidad es capacitar para 

el diagnóstico, prevención, tratamiento y re-

habilitación de enfermedades que afectan al -

hombre. Sus profesionales también asesoran y 

orientan las políticas relacionadas con salud 

pública. Para la preparación profesional se-
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requiere buena memoria, relaciones humanas ex 

celentes, interés por el servicio social, ha-

bilidad manual, capacidad de análisis, interés 

y aptitud científica y gran sentido de respoji 

sabilidad. 

6. Area de Ciencias Sociales: Las profesiones -

de estas áreas contribuyen a la búsqueda de -

alternativas de solución a problemas sociales 

(individuales y comunitarios). La preparación 

académica permite buscar el desarrollo social 

económico y cultural. Su desempeño profesio-

nal se desarrolla en la Investigación, Aseso-

ría a empresas, fábricas e instituciones edu-

cativas buscando siempre el desarrollo social. 

Quien se quiera desempeñar efectivamente en -

este campo requiere alta capacidad de observ£ 

ción y comprensión de los fenómenos del com--

portamiento humano, interés por las personas 

y buen razonamiento abstracto. 

7. Area de Derecho. Se encuentran los estudios-

que desarrollan habilidades para interpretar-
la 

y aplicar las normas relacionadas con la con-

ducta individual y social. Su ejercicio con-

lleva como condiciones importantes un marcado 

interés por lo legal y lo social, buena memo-

ria, alta comprensión, comunicación y persua-

ción. 

8. Area de Educación. Sus profesionales se for-

man para investigar los fenómenos del proceso 
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enseñanza-aprendizaje y desarrollar en al es-

tudiante actitudes, habilidades y técnicas de 

aprendizaje en diferentes campos del c o n o c i -

miento. Es indispensable la capacidad de com 

prensión y expresión verbal, razonamiento ab£ 

tracto, creatividad, interés real por el ser-

vicio social, muy buenas relaciones interper-

sonales, interés por los aspectos teórico-

prácticos de la realidad y equilibrio emocio-

nal desarrollado. Son necesarias, además, a£ 

titudes y gusto por el estudio de las mate- -

rias de los campos del conocimiento en que se 

especializarán (Matemáticas, Ciencias, Huma-

nidades, etc.) 

9. Area de Humanidades. Son estudios que promuje 

ven la investigación de las causas, razones,-

relaciones de las formas de pensamiento, e x -

presión y actuación humanas. Para su buen d£ 

sempeño se requiere un interés investigativo, 

científico y literario, razonamiento abstrac-

to y originalidad. 

K 
10. Area de Ingeniería y afines: cuyo objetivo -

es la investigación, planeación, coordinación, 

ejecución y evaluación de proyectos de desa— 

rrollo dirigidos a una óptima utilización dé-

los recursos naturales procurando el bienes— 

tar de la sociedad en diversos campos: Ali— 

mentación, vivienda, salud, comunicaciones, -

transporte, industria, comercio, etc. Sus 

profesionales requieren interés científico y 
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técnico, interés por el cálculo, aptitud en -

cómputo y razonamiento abstracto y sentido 

práctico. 

Esta clasificación de profesiones por áreas acadé 

micas, propuesta por el ICFES, en el módulo "Di-

vulgación y Dignificación de las Profesiones" de 

Universidad Abierta y a Distancia, permite ofre— 

cerle al estudiante una gran variedad de carreras 

en las cuatro modalidades de Educación Postsecun-

daria. Tales profesionales serian absorbidos por 

el Mercado Ocupacional del país. Sin embargo, el 

problema, ya citado antes y que se agrava cada 

día más, es que no hay una correlación positiva -

entre la oferta y la demanda de mercado ocupacio-

nal. 

Todos los países sostienen, así sea teóricamente, 

que la Educación es un factor de desarrollo de la 

Nación. El Estado moderno se preocupa de la Edu-

cación no sólo por motivos meramente políticos o-

ideológicos sino como empresa económica. Se empe 

ña en impulsar toda una política de desarrollo y 
n 

ve en la educación uno de sus recursos fundamenta 

les. 

En opinión de Oohn Vaisey, el desarrollo económi-

co, se debe a toda una complejidad de factores 

que podrían sintetizarse en los siguientes: Cre-

cimiento de fuerza laboral, acumulación de capital 

aumento del conjunto de conocimientos y cualifica 

ción profesional. Analizando estos cuatro facto-
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res se encuentra que los dos últimos se hallan 

más íntimamente relacionados con la Educación. 

"De lo cual se deduce que la Educación r e p r e -

senta una considerable contribución al d e s a -

rrollo económico, pues es de los centros de -

enseñanza Superior y de las Instituciones Edjj 

cativas de donde fluyen las ideas y técnicas-

nuevas." 

Por otra parte, una producción más elevada exige 

una mano de obra más competente, es decir, mayor-

especialización, mayor técnica, en suma, mayor E-

ducación. Es decir, el progreso económico lleva-

consigo un incremento de educación, no sólo p o r -

que el país tiene mayores recursos para invertir-

en educación, sino sobre todo, porque el nivel de 

producción alcanzado, se nutre primordialmente 

del nivel de educación. De modo que educación y 

desarrollo económico se hallan intímamete relacio 

nados. 

Si el Gobierno promueve la democratización de la-

enseñanza en todos los niveltes y la mayoría de in 

dividuos demuestran también gran interés por el -

estudio, los efectos de ambos factores coinciden 

y se suman, dando como resultado una mayor deman-

da de educación. 

Edgar Faure describe ese deseo de educación como, 

"la necesidad que tiene una sociedad de dispo-

ner de una cantidad dada de ciudadanos instruí 



d o s , m á s o m e n o s e s p e c í f i c a m e n t e c u a l i f i c a d o s 

a u n o u o t r o n i v e l y en t a l o c u a l p e r s p e c t i -

v a , i n c l u i d a l a p e r s p e c t i v a d e l c a m b i o e s t r u c 

t u r a l " ( 5 ) 

L a d e m a n d a d e e d u c a c i ó n , e n t o n c e s , e s e l c o n j u n t o 

d e a s p i r a c i o n e s , d e s e o s , n e c e s i d a d e s d e u n a p o b l a 

c i ó n e n r e l a c i ó n a l a e d u c a c i ó n . E s t a e s u n a d e -

m a n d a d e e d u c a c i ó n q u e s e p o d r í a d e n o m i n a r " i n d i 

v i d u a l " f u n d a m e n t a d a en l o s d e r e c h o s h u m a n o s y -

e n e l i n t e r é s p e r s o n a l . P e r o l a e d u c a c i ó n q u e 

c o n s t i t u y e u n b i e n s o c i a l , t i e n e q u e r e s p o n d e r a 

l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s d e d i c h a s o c i e d a d f u n d a -

m e n t a n d o a s i l a " d e m a n d a s o c i a l " . A d e m á s s e p u e 

d e c o n s i d e r a r o t r o s d o s t i p o s o f o r m a d e d e m a n d a s 

d e e d u c a c i ó n : U n a d e m a n d a " D á s i c a " d e E d u c a - -

c i ó n q u e c o r r e s p o n d e r í a a u n a n e c e s i d a d d e l a p o -

b l a c i ó n d e r e c i b i r u n a e d u c a c i ó n b á s i c a g e n e r a l y 

u n a d e m a n d a " e s p e c i f i c a " c o m o e s l a d e m a n d a d e -

d e t e r m i n a d o s p r o f e s i o n a l e s . 

S i n e m b a r g o , e n e s t o s a s p e c t o s d e l a s d e m a n d a s s o 

c í a l e s e i n d i v i d u a l , e n n o p o b o s c a s o s n o h a y c o i n 

c i d e n c i a c o n l a n e c e s i d a d d e e d u c a c i ó n . E s d e c i r 

l a d e m a n d a i n d i v i d u a l n o v a a c o r d e c o n l a d e m a n d a 

s o c i a l y a q u e e n ú l t i m a i n s t a n c i a s e l l e g a a l 

p r o b l e m a d e f a l t a d e c o r r e l a c i ó n e n t r e l a o f e r t a -

y la d e m a n d a de t r a b a j o c a l i f i c a d o y no c a l i f i c a -

d o e s m e n o r a l p o r c e n t a j e d e e g r e s a d o s d e l s i s t e -

m a e d u c a t i v o e n g e n e r a l e l c u a l n o s o f r e c e m a n o -

d e o b r a s i n c a l i f i c a r y c a L i f i c a d a . 
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Consecuancialmente, se puede afirmar, que dentro-

de este marco de referencia el bachiller está con 

dicionado por varios factores sociales en el mo— 

mentó de definir su elección profesional y que se 

explican en el siguiente punto. 

2.4 Factores intervinientee en la Oecieión Profesional 

El pensamiento de Rodolfo Bohoslavsky acerca de -

cómo un bachiller está multi y sobredeterminado -

para su elección de carrera profesional en los -

países subdesarrollados, parece que no tiene nece 

sidad de demostración alguna en los momentos a c -

tuales, y por el contrario, la experiencia lo de— 

muestra cada día más y mejor. Argumenta el autor 

que las tradiciones sociales y las necesidades 

del sistema de producción se expresan mediante d¿ 

mandas sociales a través de distintos canales co-

mo la familia, el sistema educativo y se puede a-

gregar, el sistema económico, el sistema político, 

etc. 

De otra parte, Gonzalo Cataño, en Educación Cía 
e, 

ees Sociales en Colombia, sostiene que: 

"Las especialidades que ofrece el sistema e-

ducativo estén marcadas por la estratifica-

ción social" (6) 

Y continúa Cataño: 

"El prestigio de cada una de estas especiali 
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dades deviene del prestigio que goza la ocu-

pación para lo cual esa especialidad entre-

na, ocupaciones que a su vez son detentadas 
• \ 

por determinados grupos sociales» El pres-

tigio de una ocupación, esto es* su grado -

de deferencia, su rsconocimiento y r e p u t a -

ción por parte de la sociedad, le es confe-

rido por la posición social ds los grupos -

que la detentan". (7) 

Esta realidad, entonces, permite afirmar que el -

sistema educativo refuerza las diferencias e x i s -

tentes en la sociedad; que cada grupo social, ca-

da estrato social, recibe una escolarización en -

especialidades e instituciones que no les permite 

une posibilidad clara de ascenso social, sino que 

loe retorna al mismo lugar ds donde salieron. 

Además, sn los países de América Latina, aparece-

una dicotomía en las profesiones, cuyo origen no-

es esencial, no es estructural, sino mas bien, la 

dicotomía surge por el prestigio social que han -

adquirido a través del tiempp y porque han respoji 

dido a funciones de tipo político, explicables 

por los esquemas socioeconómicos que dominaron y 

aún dominan al país. A manera de ejemplo se pue-

de citar dos momentos históricos: 

1. La Educación en la República Liberal: cuya -

libertad de enseñanza libera la educación del 

control de las viejas fuerzas económicas y po 

líticas (burocracia, comercio mercantil, i— 

glesia y gremios artesanales) y garantizó el 
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empirismo para el desarrollo de la ideología-

liberal" (8) 

2. Regreso a la educación católica. Según Fer— 

nán E. González, Miguel A. Caro era partida-

rio de darle una base religiosa al Estado sin 

hacerlo confesional ni alienar la libertad de 

la Iglesia... De ahí su interés en un estado 

centralizado en la paz religiosa por el Con-

cordato, y una economía más influenciada por-

el Estado. (9). 

Sea cual fuere el pensamiento político del Estado 

la historia de la Educación en Colombia, nos -

muestra que las Carreras Profesionales que han tíj 

cibido un fuerte impulso son/ El Derecho, Inge-

niería y Medicina. "La Universidad Nacional cons 

taba de facultades de ^Jurisprudencia, Medicina y 

Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería; y en 

1870 la composición de la matrícula es de 51 en 

Medicina (38%), 44 en Ciencias Naturales (33%) 

y 29 en Ingeniería (22%) y 8 en Derecho (6%)-

(10). 
K 

Según el ICFES, antes de 1977 las áreas de Inge-

niería, Ciencias de la Salud y Derecho, absorbían 

más de la mitad de la matrícula, pero a partir de 

1977, son Administración y Economía las especiali^ 

dades que pasan a representar más de una cuarta-

parte de la matrícula total, y junto con Educación 

aportaron cerca del 50% de dicha matrícula. 
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El paÍ9 ha sido manejado más política que técnica 

y/o administrativamente, y por lo tanto se colige 

la necesidad de Reformas Educativas, cuya finali— 

dad es: 1* Cambiar la estructura del sistema e-

ducativo y las relaciones de poder al interior 

del mismo; y 2. Cambiar las tendencias históricas 

en cuanto a la elección de carreras por parte del 

Estudiante. La población estudiantil en Colombia 

ha tenido un comportamiento invariable en cuanto 

a preferencias profesionales y si han sufrido mo-

dificaciones éstas no son significativas, tanto -

a nivel de Bachillerato como a nivel de Educación 

Superior. Existe un alto porcentaje de preferen-

cia por las carreras tradicionales que gozan de -

prestigio social y que permiten "per se" aparen 

temente ocupar una posición social y acceso al 

poder social, político, económico, etc. En cam-

bio las otras profesiones "no tradicionales o 

Modernas", ofrecen un prestigio, un status, no -

por la carrera misma, sino por la eficacia del 

trabajo profesional y los beneficios sociales de 

ellas adquiridos. 

V 

Ahora bieng tales profesiones, sean tradicionales 

y/o modernas, no son elegidas por el futuro profíi 

sional, como una elección que tiene un carácter -

de servicio público y función social, sino que la 

elección fundamentalmente está determinada en la-

sociedad colombiana, amén de otros aspectos comO-

los cicológicos, por factores externos como el e-

conómico, el político, el académico, y el cultural 

pero como lo planteamos en la hipótesis, es el -
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factor económico, el factor primario determinante 

de la elección profesional. 

Así, pues, la elección profesional del Bachiller, 

antes que ser una decisión consciente, objetiva y 

funcional, es una decisión cuyo fundamento es el-

interés económico. 

Los pasos en la Toma de Decisión Profesional, se-

rían: 

1. Recopilación de información 

2. Organización de información 

3. Análisis de la información 

4. Plantear alternativas 

5. Evaluación de alternativas 

6. Escogencia de la mejor alternativa, -Decisión 

7. Evaluación de la decisión. 

Se sugiere entonces, el siguiente modelo de infor 

mación de Carrera Profesional; para recopilar y -

tomar una decisión de Elección de Carrera Profe— 

sional, dentro de la Sociedad Colombiana históri-
V. 

camente determinada por un modo de producción ca-

pitalista dependiente, y más aún, en una región -

periférica con respecto a los centros i n d u s t r i a -

les del país, con características ya descritas an 

teriormente. 

(Ver Cuadro N o . 6 ) . 

Una de las funciones que posee la Educación es la 
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de ser un factor de Cambio Social; pero es de ad-

vertir que el sistema educativo por sí solo, no -

podrá efectuar un cambio radical de estructuras,-

pero tampoco se puede prescindir de la Educación-

para realizar un cambio. 

El modo de producción capitalista vigente a t r a -

vés de todas las políticas orienta el sistema ed£ 

cativo y lo condiciona de acuerdo a sus necesida-

des, convirtiéndolo, en no pocas ocasiones, en un 

paliativo para controlar las presiones de clases, 

"a través de dos funciones específicas como la -

capacitación de mano de obra y desarrollo de cap^ 

cidades y la imposición y difusión de las formas-

ideológicas y cultura dominantes" (11). Así se 

crean incentivos y nuevos programas cuya función-

es la capacitación profesional pero cuyo campo de 

ocupación profesional está lejos de las necesida-

des sociales reales de la sociedad. Como conse— 

cuencia, tenemos un álto índice de desempleados,-

entre los profesionales, o subempleados, desperdi_ 

ciando los recursos humanos del país» 

V. 

Resumiendo, los puntos de vista teóricos, señale-

mos que, amén de la falta de planeación entre el 

Desarrollo Económico y el sistema Educativo, el -

Bachiller actual está presionado para su elección 

profesional por factores externos, principalmente 

por el aspecto económico, tal vez economicista, -

fruto del modo de producción que está llevando a 

la sociedad colombiana a convertirse, si ya no lo 

está, en sociedad de consumo. 
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2.5 Revieión de Literatura 

Cuando se planteó el problema de los tactores ex-

ternos que condicionan la elección profesional — 

del Bachiller, se encontró que a nivel regional -

es muy poco lo que se ha trabajado sobre el tema. 

Aunque a nivel teórico sí se encuentra no pocas -

obras que trabajan el tema, especialmente los te£ 

ricos de la Sociología de la Educación, específi-

camente en lo relacionado a Educación y Desarro— 

lio y Demanda Social de la Educación. 

Pero como el objetivo general del presente traba-

jo es tratar de comprobar que son los factores ex. 

ternos del estudiante, los que condicionan la e— 

lección profesional se ha llegado a comprobar que 

es mínima la bibliografía encontrada para f u n d a -

mentar el estudio. Esta situación talvez se debe 

a que la explosión demográfica escolar, los de- -

seos de participar en los beneficios de la educa-

ción y la democratización de la Educación en Co— 

lombia relativamente son muy recientes. 

V. 

0. M. Quintana, explica la demanda social de la e-

educación en cuanto que ésta es considerada como-

un bien, tanto de consumo como de inversión y co-

mo medio de proporcionar trabajo cualificado a u-

na economía en crecimiento. Un segundo factor cji 

tado es la "Expansión Demográfica" que genera -

un crecimiento de la población escolar y la p r o -

longación del período de escolarización obligato-

rio. Además arguye 3. M. Quintana, "son las ac-
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tividades de la producción que requieren en los -

trabajadores una mejor instrucción, y por último-

las causas sociales y políticas, en cuanto que la 

educación puede convertirse en una condición para 

participar en la vida política (participación e-

lectoral) y medio para afianzar la conciencia na 

cional" (12). 

Aldo Solari, si bien no se ocupa específicamente-

del tema de nuestro trabajo, sí nos dá algunas i-

lustraciones sobre la relación entre el Desarro— 

lio y Sistema Educativo. 

Citamos a Aldo Solari, ya que nos parece que en -

el fondo, nuestro trabajo esté íntimamente reía— 

clonado a la planeación del Sistema Educativo con 

respecto al sistema socio-económico, pues como lo 

anotamos antes, la elección del bachiller se con-

diciona porque el sistema económico se expande a-

ritmo mucho més lento, viéndose siempre incapaci-

tado para absorber la creciente producción de per 

sonal calificado. Solari, en "Desarrollo y Poli 

tica Educacional", en América Latina, analiza el 

hecho de que hasta fines de *la década de los años 

sesenta, predominó en América Latina la idea de -

que el desarrollo educativo era un factor impres-

cindible para impulsar con éxito el crecimiento -

económico. Si bien, las opiniones divergían con-

respecto al nivel que debía promoverse: primario 

secundario, superior, todas coincidían en que a -

través del sistema educativo formal se alcanzaría 

un desarrollo semejante al que presentaban los 

países desarrollados, que servían como modelos. 
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Posteriormente se dudó de estas afirmaciones s o -

bre las consecuencias económicas y sociales del -

desarrollo educacional; y se comenzó a proponer -

teorías que impulsaban un sistema educativo no 

formal. Solari, entonces, analiza esta "Utopía" 

y demuestra que aunque tienen aspectos positivos, 

no pueden servir de fundamento satisfactorio para 

una reorientación del proceso educativo. 

Nosotros pensamos que el Desarrollo Socioeconómi-

co no debe plantearse aislado dél Sistema Educati^ 

vo, sino que debe ser un crecimiento paralelo, es 

decir, que se debe investigar, se debe crear una-

forma donde la producción de personal calificado, 

sea paralelo a los requerimientos de mano de obra 

por parte del Sistema Económico. 

El trabajo realizado por Olga Lucía Atehortúa, en 

Medellín, la Elección Profesional de los Bachill£ 

res: Elementos actitudinales e ideológicos", nos 

sirvió para centrarnos más en el tema de estudio. 

Se trabaja sobre la valoración que los estudian-

tes de sexto año de Bachillerato tenían frente a 
Y. 

las carreras "tradicionales" y "no tradiciona-

les", cuyo principal objetivo fundamental es "e£ 

tablecer preferencias profesionales y ocupaciona-

les de los estudiantes de sexto año de bachillería 

to, discriminados por sexo y edad. Los r e s u l t a -

dos se pueden resumir así: según el análisis rea 

lizado por las autoras: 

a) "Ni las carreras tradicionales ni las no tra-
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dicionales logran correlacionar alto entre si" 

b) "La Variable concepción ideológica ante las C£ 

rreras muestra correlaciones muy bajas con la-

actitud frente a las mismas", (13) 

Y en la discusión afirman que aunque el sistema e-

ducativo ha cambiado, se puede apreciar que las — 

preferencias consideradas como tradicionales par¿ 

cen seguir representando prestigio social, adquisi^ 

ción de poder y elevación o conservación del sta-

tus social. 

Otro trabajo realizado en la Universidad de Anti£ 

quia hace referencia a la "asociación entre intje 

reses manifiestos e intereses asociados de alum— 

nos de sexto bachillerato en colegios diversifica 

dos de Medellin, de Rosa Irene Laverde E. y Blan-

ca Inés Restrepo de Vargas, cuyos objetivos son -

establecer la asociación que existe entre los in-

tereses manifiestos y los intereses inventariados 

de los alumnos de sexto de bachillerato y d e s t a -

car hasta qué punto la Educapión diversificada oo 

rresponde a los intereses manifiestos o i n v e n t a -

riados de los jóvenes bachilleres". Según la in-

vestigación se encontró una alta correlación en— 

tre los intereses manifiestos e intereses inventa 

riados, pues el área de carrera elegida en prime-

ra y segunda opción, y el área de mayor agrado ej3 

tán asociados con el área de modalidad de B a c h i -

llerato al cual pertenecen los alumnos. 
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Es necesario agregar, por último, que nuestro Ba-

chiller del Departamento de Nariño está muy in— 

fluenciado a través de distintos medios, pero es-

pecialmente por la familia, de toda una ideología 

política, en el sentido de que el título que reci 

be es un canal fuerte de ascenso social y políti-

co, dentro de la administración pública, confirmari 

do así la creencia de que la Educación es una fo_r 

ma, un medio para subir en la estratificación so-

cial, que a su juicio, refluye en el beneficio e-

conómico. 

Nuestro propósito aunque no es opuesto a estas 

vestigaciones, es tratar de demostrar que existen 

factores externos que condicionan la elección de 

Carrera Profesional de los Bachilleres en el D e -

partamento efe Nariño. 

2.6 Dafinicionaa conceptúalas 

FACTORES condicionantes que intervienen en la e— 

lección profesional: 

Se debe aclarar que los factores que se van a tr£ 

bajar no son los de tipo sicológico, sino los de-

orden sociológico, o factores externos, que pueden 

condicionar la decisión sobre elección profesio-

nal del bachiller. Estos factores condicionantes 

externos, los agrupamos en cuatro: Factor Econó-

mico, Académico, Político y Cultural. 

Factor Económico: Hace referencia a los condicio 
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nantes resultantes: 1) De la situación económi— 

ca de la familia, en cuanto sea capaz de sufragar 

o nó los gastos que implica la formación profesio 

nal, 2) Del mercado ocupacional que absorbe o 

nó la mano de obra calificada y nó calificada, -

7>) De la remuneración que obtendrá el futuro pr£ 

fesional, como medio para mejorar el ingreso eco-

nómico de la familia o personales. 

Items Nos.: 5, 7, 11, 17, 19, 20 (Ver Anexo) 

Factor Académico: Agrupa factores como la orien-

tación profesional, el anhelo del Bachiller y/o -

la familia de conseguir un título (titulismo o -

doctorismo); la facilidad de estudios de una ca— 

rrera con respecto a otra y los condicionamientos 

resultantes de la existencia o nó de carreras en-

las Universidades Regionales,, 

Items Nos.: 10, 12* 13, 14, 21 (Ver Anexo) 

Factor Socio-Cultural: Se reúne los condicionan-

tes del tradicionalismo familiar, de la valora--
V. 

ción cultural que hace la sociedad de las profe— 

siones, es decir, la sociedad jerarquiza en cier-

ta forma las profesiones de acuerdo a su p r e s t i -

gio, y de la relación entre la elección profesio-

nal con el desarrollo social. 

Items Nos. 3, 6, 15, 18, 2 2 . (Ver Anexo) 

Factor Político: Condicionantes que provienen: -



1) De las políticas impulsadas por el gobierno -

nacional y/o regional, y 2) de las formas de ha-

cer la política, es decir, como medio para ingre-

sar a la vida política, administrativa, y 3) da 

las mismas políticas educativas, como la Reforma-

Universitaria, o Decreto Ley 080/80, 

Iteme.: 1, 2, 4, 8, 9. (Ver anexo) 

2,7 Objetivos 

2.7,1 Objetivo general: Determinar cómo los 

factores externos incidsn en la elección -

de carrera profesional de los bachilleres-

de la Zona Central en el Departamento de -

Nariño, la forma cómo la Universidad de 

Nariño responde a tales requerimientos y -

determinar la relación entre demandas de -

los estudiantee y las necesidades regiona-

les sobre profesionales y mano de obra ca-

lificada , 

2.7«2 Objetivoe eepeclficoe: Determinar el peso 

que los factores externos tienen sobre la 

elección de profesión del bachiller de la 

zona central del departamento de Nariño, 

Determinar la relación entre las profesio-

nes deseadas por el bachiller y las necesjL 

dades regionales. 

Analizar la manera cómo la Universidad de-
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Nariño responde a las expectativas del es-

tudiante y a las necesidades de pro fes lonja 

les en la región. 

2.8 Hipótesis 

En relación con los objetivos propuestos se plan-

tea las siguientes hipótesis: 

Ho: El estudiante de grado 11 no está condicio— 

nado por factor exterrio alguno en la toma de 

decisión sobre su futuro profesional. 

Hi: El estudiante de grado 11 de educación media 

vocacional toma decisiones sobre su futuro -

profesional, condicionado por factores exter 

nos, especialmente por el factor económico. 

La hipótesis de trabajo se desglosa de la siguierj 

te forma: 

Primera Hipótesis Empírica: El estudiante de grei 

do 11 busca con su profesión, el mejoramiento dé-

los ingresos individuales y/o familiares. 

Hipóteeie Estadística: La X del condicionante-

económico es superior a la X de otros factores-

condicionantes externos. 

Segunda Hipótesis Empírica: La decisión profesio 

nal del futuro Bachiller, se realiza sin tener en 

cuenta las necesidades regionales. 
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Hipótesis Estsdistics: No existe asociación en— 

tre las profesiones elegidas por el estudiante y 

las necesidades de la región. 

Tsrcsrs Hipótesis Eeplrice: Las espectativas dé-

los estudiantes y las necesidades del departamen-

to no corresponden a los programas actuales ofre-

cidos por la Universidad de Nariño. 

Hipótesis Estsdistics: No existe asociación entre 

las espectativas de los estudiantes y los progra-

mas ofrecidos por la Univsrsidad de Nariño. 

Hipóteeie Eetadistica: No existe correlación en-

tre las necesidades regionales y las carreras 

(programas) ofrecidos por la Universidad de Nari_ 

ñ o . 
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CAPITULO III 

Dissflo Metodológico 

3.1 Tipo do Diseño 

Es una investigación descriptiva - axplicativa,-

pues se trata de observar la influencia de los 

factores externos en la elección de carrera profjj 

sional; dichos factores se han agrupado en cuatro: 

Económico, Político, Académico, Sociocultural. 

La estructura del diseño va a permitir hacer infjj 

rencias sobre los datos e información recogida a 

través de los instrumentos y explicar cómo se e-

fectúa la elección profesional. 

Se va a explicar la variable dependiente, Elección 

de Carrera Profesional, por medio de cuatro varia 

bles independientes, Factor Económico, Factor Ac£ 

démico. Factor Político, Factor Sociocultural, 

controlando a través de las Variables Moderadoras 

Sexo, nivel educativo de los padres, tipo de ins-

titución escolar e ingreso del grupo familiar. 

Como no se tuvo conocimiento de este tipo de tra-

bajo en nuestro medio, se elaboró un instrumento, 

que se sometió a validación a través -de la prueba 



67 

piloto, que se describe más tarde. El instrumen-

to consta de 3 partes: 

a. Variable demográfica y/o de control: Sexo, -

tipo de Institución Educativa, Nivel edjj 

cativo de los padres, Ingreso Grupo Fami 

liar. 

b. Cuestionario de Actitudes en Escala Likert, -

que medirá los 4 factores externos que fueron 

sometidos a prueba piloto y validez de exper-

tos . 

c. Doe preguntas abiertas que permiten conocer: 

1. Las carreras que desearían estudiar, y 

2. La opinión del estudiante sobre necesida-

des regionales. 

3.2 Sietema de Variablee 

Las variables que se trabajarán en la presente in 

vestigación son los siguientes: Según el esquema 

propuesto en la formulación del problema: 

Veriable Dependiente: Elección de carrera profe-

aional del estudiante de 11° grado. 

Variables Independientee: Se tiene cuatro varia-

bles con las cuales se va a explicar la variable-

dependiente: Factor Económico, Factor Político,-

Factor Académico, Factor Socio-cultural. 
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Variables ds Control o Moderadoras: Se trabajará 

con cuatro variables de Control, asi: 

Sexo: Masculino, Femenino 

Tipo de Institución: Oficial, Privada 

Nivel Educativo de los Padres: Primaria, Se— 

cundaria. Universidad, 

Ingrssos dsl Grupo Familiar: Tres grupos: Ba 

jo. Medio, Alto. 

3.2.1 Tabla ds Explicación ds Vsriablss 

Ver Cuadro N o . 7, 

3.2.2 Tratsaisnto ds Vsriablss 

Como se observa en 3.2.1 (Tabla de Especi^ 

ficación de Variables) se tiene 4 V a r i a -

bles independientes a trabajarse como v a -

riables continuas, en base a una escala Li 

kertj lo mismo sucede con la Variable d e -

pendiente. 

En cuanto a las variables de control se ten 

drá en cuenta que algunas son variables di 

cotómicas o tricotómicas, según el caso, -

aunque sólo la la. Variable de Control, 

sexo, es una variable dicotómica real. 

Se tendrá para el análisis una matriz de -

la siguiente forma: 2 x 2 x 3 x 3 : Es dje 

cir, una matriz de 36 casillas, en el aná-

lisis de factor por factor aisladamente, -
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pero luego se efectuará el análisis de va-

rianza para ver hasta qué punto uno de o— 

tro factor "pesa" más en la elección pr£ 

fesional. 

Nos explicamos: Primero la Variable Depe£ 

diente: Elección Profesional se explicará 

a través del factor económico, controlada-

por las 4 variables de Control: Sexo, ca-

rácter de Institución, Nivel Educativo de-

Padres, e Ingresos del Grupo Familiar. 

El mismo proceso se hará con los otros fa£ 

tores que actúan como variables indepen- -

dientes. Luego se efectuará el análisis -

de Varianza, es decir, buscar el peso con-

que actúan los factores externos en la E— 

lección Profesional. 

Respecto a los 2 últimos items sobre nece-

sidades regionales: aspiración del e s t u -

diante y carreras que ofrece la Universi— 

dad, se empleará los coeficientes de corre 

lación y/o asociación correspondientes. 

3.3 Plan da Análi8ia (Cuadro No. 8) 

3.4 Fuente de Datos 

Los datos, base de la investigación se obtuvieron 

de las siguientes fuentes: 

Secretarla Departamental de Educación 

. Lista de Instituciones de Enseñanza Media -
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d e P a s t o , S a n d o n á , Y a c u a n q u e r , C o n s a c á , L a Flo^ 

r i d a , T a n g u a , T a m b o , d e c a r á c t e r p r i v a d o y p ú -

b l i c o . 

. D a t o s d e l o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n 11°. g r a -

d o , e n l a S e c r e t a r i a d e c a d a C o l e g i o e s c o g i d o 

e n l a m u e s t r a a l e a t o r i a . 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

L a i n v e s t i g a c i ó n s e r e a l i z ó e n l a Z o n a C e n 

t r a l d e l d e p a r t a m e n t o ; s e t i e n e e n c u é n t a -

l o s a l u m n o s q u e c u r s a n e l g r a d o 11°. d e E n 

s e ñ a n z a M e d i a e n l o s d i f e r e n t e s p l a n t e l e s -

d e E d u c a c i ó n M e d i a V o c a c i o n a l , t a n t o a n i -

v e l p r i v a d o c o m o o f i c i a l , c u a l e s q u i e r a s e a 

s u j o r n a d a d e t r a b a j o . 

S e p a r t i ó d e l a l i s t a d e e s t a b l e c i m i e n t o s -

d e e n s e ñ a n z a m r d i a v o c a c i o n a l , s u m i n i s t r a -

d a p o r l a S e c r e t a r i a D e p a r t a m e n t a l d e E d u -
M 

c a c i ó n y e l t o t a l d e a l u m n o s m a t r i c u l a d o s -

e n e l 11°. g r a d o , t a m b i é n o b t e n i d a e n l a -

S e c r e t a r i a D e p a r t a m e n t a l d e E d u c a c i ó n . 

C / r . C u a d r o 

3.5.2 Tamaño de la Muestra 

D e a c u e r d o a l e s q u e m a p r o p u e s t o e n e l p l a n -

t e a m i e n t o d e l p r o b l e m a , l o s c r u c e s p r e v i s -

t o s s u p o n e n u n a m a t r i z de 2 x 2 x 3 x 3, ó 
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sea, 36 casillas. En teoría, se buscó que 

en cada o silla hubiera al menos 7 estu- -

diantes, o mejor un promedio de 7 estudian 

tes por casilla, para poder trabajar todas 

las cruces de las variables. De aquí se -

planeó una muestra representativa estrati-

ficada v al azar. 

Por estas razones, el listado general de -

establecimientos de enseñanza Media Voca--

cional se dividió en dos grupos: Oficia— 

lee y Privados. 

Cada grupo se subdividió en tres subgrupos: 

Oficiales Masculino 

Oficiales Femenino 
i 

Oficiales Mixtos 

Privado Masculino 

Privado Femenino 

Privado Mixto 

Las otras dos vsriables "Nivel Educativo-

de los Padres" y "Nivel de Ingresos Faini 

liares" sólo podía conocerse por medio de 

la aplicación del instrumento, pues no di£ 

ponemos de otro medio para realizarlo pre-

viamente a la aplicación del instrumento -

que mide esas variables. Se tiene el Cua-

dro N o . 10, correspondiente a Establecí 

mientos Educativos con 11°. grado y catego 

rizados por sexo. 
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3.5.3 Reducción da Errorea 

3 . 5 . 3 . 1 Diaaño de la aueatra 

C o m o s e t r a b a j ó c o n u n a m a t r i z d e 

36 c a s i l l a s y un p r o m e d i o de 7 es 

t u d i a n t e s , s e t e n d r í a q u e t r a b a — 

j a r c o n u n a m u e s t r a m í n i m a d e 2 5 2 

e s t u d i a n t e s . 

E n l a p r u e b a p i l o t o r e l a c i o n a d a -

c o n l a e l e c c i ó n p r o f e s i o n a l , e s -

d e c i r , s i y a e l i g i e r o n o n ó l a c a 

r r e r a , s e e n c o n t r ó u n 7 5 % a f i r m a -

t i v o y u n 2 5 % n e g a t i v o . A h o r a 

b i e n , d e a c u e r d o a l a f ó r m u l a : 



78 

La muestra se distribuyó en la 9i 

guiente forma: 

Se tomó el listado de colegios SJJ 
ministrado por la Secretarla de -

Educación del Departamento con el 

número de estudiantes de 11°. grja 

do y se eligieron 10 colegios o--

ficiales y 10 colegios privados,-

mediante las tablas estadísticas-

de 3. P. Shellhorn (1.). 

• Siendo la muestra de 263 estu-

diantes y 2.352 la población -

de bachilleres de 11°. grado en -

los 39 colegios citados, se encoji 

tró que la muestra corresponde al 

11.20%. 

• La Muestra se distribuyó pro— 

porcionalmente de acuerdo a la 

población estudiantil c o r r e s p o n -

diente a Colegios Oficiales y a -

Colegios Privados, escogidos como 

se anotó antes, en forma aleato— 

ria. 

3.5.3.2 Diaeño del Inetrumento 

Dentro del proceso investigativo, 

el principio fundamento del trabja 

Jo es la unidad entre el problema 
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a investigar, los objetivos pro— 

puestos y las hipótesis. Conse— 

cuencialmente se diseñó un instru 

mentó que responda a esta unidad-

de criterio. 

El tema de la investigación tiene 

una estructura, una columna verte 

bral, como es el factor condicio-

nante en la elección profesional, 

y de aquí, surgen dos subtemas: 

La respuesta de la Universidad a-

la elección profesional hecha por 

el Bachiller y la respuesta de la 

elección profesional a las necesi_ 

dades regionales. 

El instrumento consta de tres pa£ 

tes: 

l a . Variables de Control: 

'Sexo: Masculino, Femenino. 
K 

•Tipo de Institución Escolar 

Oficial, Privado. 

•Nivel Educativo de los Pa-

dres: Primaria, Secundaria, 

Universidad. 

•Ingreso Grupo Familiar: Bí3 
jo. Medio, A l t o . 

2 a . Cuestionario de actitudes, -



m e d i d a s e n e s c a l a L i k e r t , cui 

y o s 2 2 Í t e m s t i e n e n 5 a l t e r -

n a t i v a s en e s c a l a de 1 a 5. 

E l c u e s t i o n a r i o m i d e c u a t r o -

f a c t o r e s e x t e r n o s q u e p u e d e n 

c o n d i c i o n a r l a d e c i s i ó n e s t u 

d i a n t i l . 

3 a . P r e g u n t a s a b i e r t a s r e l a c i o n a 

d a s : 

- C o n l a c a r r e r a que d e s e a r í a 

e s t u d i a r e n l a U n i v e r s i d a d -

y e l p o r q u é d e e s a e l e c c i ó n 

- C o n l a s c a r r e r a s q u e m á s l e 

s e r v i r í a n a l d e p a r t a m e n t o -

p a r a s u d e s a r r o l l o . 

3 . 5 . 3 . 3 . Prueba Piloto 

E l i n s t r u m e n t o q u e s i r v i ó d e b a s e 

p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n e s e l resul^ 

t a d o d e u n c u i d a d o s o e s t u d i o , t e — 

n i e n d o e n c u e n t a u n d o b l e c r i t e - -

r i o : a ) V a l i d e z d e f a c h a d a . E l 

i n s t r u m e n t o f u e r e v i s a d o p o r u n -

" D u r a d o " q u e h i z o r e c o m e n d a c i o n e s 

s o b r e t o d o a l a s v a r i a b l e s d e c o n 

t r o l y a a l g u n o s i t e m s , d e s p u é s -

de h a b e r a p l i c a d o la e n c u e s t a a -

u n g r u p o d e b a c h i l l e r e s d e l a Ñ o r 
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m a l N a c i o n a l , b ) L u e g o s e a p l i -

c ó e l c o e f i c i e n t e d e C o r r e l a c i ó n -

d e P e a r s o n . 

E l i n s t r u m e n t o s e s o m e t i ó a v a l i -

d a c i ó n d o s v e c e s , e n p r i m e r l u g a r 

c o n l o s e s t u d i a n t e s d e p r i m e r s e -

m e s t r e d e l a U n i v e r s i d a d y s e o b -

t u v o u n c o e f i c i e n t e d e c o n f i a b i l i 

d a d d e r x y . 8 7 ; s i n e m b a r g o , a l 

a p l i c a r l o a e s t u d i a n t e s de 11°* -

g r a d o , s e e n c o n t r ó q u e a l g u n o s i -

t e m s f a l l a r o n y e l c o e f i c i e n t e b á 

j ó a . 3 7 . S e r e v i s a r o n e n t o n c e s 

l o s Í t e m s , l l e g a n d o a l s i g u i e n t e -

r e s u l t a d o : 

A n u l a c i ó n d e 4 í t e m s 

C o r r e c c i ó n d e 1 0 í t e m s 

E l c u e s t i o n a r i o d e a c t i t u d e s e n -

E s c a l a L i k e r t , q u e d ó c o n f o r m a d o -

p o r 2 2 í t e m s , c u y o c o e f i c i e n t e 
H 

r xy es de . 9 1 y q u e , s e g ú n M i - -

g u e l A . E s c o t e t , e n E s t a d í s t i c a -

P s i c o e d u c a t i v a , d i c h o c o e f i c i e n t e 

d e c o r r e l a c i ó n e s " M u y a l t o " 

(2.) 

V e r A n e x o 1 . 
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3.5.4. Validez y conflabilidad 

Como ya se advirtió anteriormente, el cues 

tionario se sometió a un juicio de fachada 

y, una vez hecha la prueba piloto, la con-

fiabilidad del instrumento fue de .91. 

En el presente estudio se trabajará con un 

95% de confiabilidad, lo que supone un 

.05% de error. 
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CAPITULO IV 

Ejecución 

4,1 Extracción de la «ueetra 

Una vez conocida la población escolar (c/r. Cua 

dro N o . 9) se escogió la muestra por la técnica-

de números aleatorios ya citada. 

La muestra de Colegios estratificados y elegidos-

ai azar, aparece en el Cuadro N o . 1 1 . 

4,2 Trabajo da Canpo 

Como queda explicado en el Cuadro N o . 12, se tra-

bajó sobre 1.426 estudiantes de los 24 Colegios -

oficiales y privados, para extraer una muestra de 

263 estudiantes distribuidos así: 

135 para Colegios Oficiales 

128 para colegios Privados 

La aplicación del instrumento se realizó entre e— 

ñero y abril de 1986, teniendo en cuenta los prin-

cipios de la aplicación de encuestas. 
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

5.1 Codificación da la información 

La muestra (n) de la investigación se resume de 

la siguiente forma: 

n « 263 estudiantes de 11° grado, distri-

buidos según el Cuadro No. 1 3 . 

Distribución de la Muestra según: 

1. Tipo de la Institución Educativa: 

Oficial 134 estudiantes: 51% 

Privado 129 estudiantes: 49% 

y. 

2. Distribución de la muestra por sexo: 

Sexo masculino: 117 44.50% 

Sexo Femenino : 146 55.50% 

3. Distribución de la Muestra por Nivel Educari 

vo de Padree: 

Escolaridad Primaria: 102 estudiantes, 38.80% 

Escolaridad Secundaria: 88 estudiantes, 33.50% 
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Escolaridad Universitaria: 73 estudiantes, 

27.80% 

4, Distribución de la muestra por Ingreso del 

Grupo Familiar: 

I Grupo inferior a 2 salarios mínimos: 

78 estudiantes: 29.70% 

II Grupo entre 3 y 4 salarios mínimos: 

111 Estudiantes: 42,20%. 

III Grupo superior a 5 salarios mínimos: 

74 sstudiant68: 28.10% 

V » 

5, Distribución de la Muestra de Colegios Oficia-

les (134 estudiantes): Por S e x o : 

Masculino: 64 estudiantes: 47.80% 

Femenino: 70 estudiantes: 52.20% 

6. Distribución de la muestra de Colegios Oficia-

les: Según el Nivel Educativo de los Padres: 

Nivel Escolaridad Primaria: 63 estudiantes: = 

47.0% 

Nivel Escolaridad Secundaria: 63 estudiantes: 

31.30% 

Nivel Escolaridad Universitaria: 29 estudian-

tes: 21.70% 

7. Muestra de Colegios Oficiales según el Ingreso 

del Grupo Familiar: 

Grupo 1: 48 Estudiantes: 35.80% 

Grupo 2: 53 Estudiantes: 39.60% 

Grupo 3: 33 Estudiantes: 24.60% 
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8 . D i s t r i b u c i ó n d e l a M u e s t r a d e C o l e g i o s P r i v a 

d o s : 1 2 9 e s t u d i a n t e s 

R e s p e c t o a l s e x o : 

M a s c u l i n o : 5 3 e s t u d i a n t e s : 4 1 . 1 0 % 

F e m e n i n o : 7 6 e s t u d i a n t e s : 5 8 . 9 0 % 

9 . R e s p e c t o a l N i v e l E d u c a t i v o d e P a d r e s : 

N i v e l e s c o l a r i d a d P r i m a r i a : 3 9 e s t u d i a n t e s , 

3 0 . 2 0 % 

N i v e l e s c o l a r i d a d S e c u n d a r i a : 4 6 e s t u d i a n t e e 

3 5 . 7 0 % 

N i v e l e s c o l a r i d a d U n i v e r s i t a r i a : 4 4 e s t u d i a n 

t e s : 3 4 . 1 0 % 

1 0 . R e s p e c t o a l I n g r e s o d e l G r u p o F a m i l i a r : 

G r u p o 1 : 3 0 e s t u d i a n t e s : 2 3 . 2 0 % 

G r u p o 2 : 5 8 e s t u d i a n t e s : 4 5 . 0 0 % 

G r u p o 3 : 3 1 . 8 0 % - 4 1 e s t u d i a n t e s 

5.2 Mtdwlo Ettadittic* 

D e a c u e r d o a l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s s e d i s e ñ ó 

e l s i g u i e n t e m o d e l o e s t a d í s t i c o : 

1 . U n a A n o v a , c o n b a s e e n l o s p r o m e d i o s d e c a d a -

f a c t o r , c o m o V a r i a b l e s d e p e n d i e n t e s , p a r a a n a -

l i z a r l a i n t e r a c c i ó n d e l o s c u a t r o f a c t o r e s 

i n t e r v i n i e n t e e . 
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2. Prueba Scheffé para contrastar la diferencia-

de X, con base en los puntajes correspondien-

tes a los items de cada factor» 

3. Cuatro ANOVAS para cada uno de los factores 

intervinientes en la elección profesional, 

controlando las cuatro variables moderadoras. 

4. X (chi) con el fin de establecer si existe 

o nó concordancia entre las profesiones elegi^ 

das por el estudiants y las necesidades regio 

nales. 

5. Frecuencias y Porcentajes que permiten e s t a -

blecer si existe o nó relación entre las es— 

pectativas de los estudiantes y los programes 

ofrecidos por la Universidad de Nariño. 

6. Frecuencias y Porcentajes para establscer co 

rrelación entre las necesidades regionales y 

los Programas ofrecidos por la Universidad ds 

Nariño. 



CAPITULO VI 

Anilláis s Intsrprstsción ds Resultados 

Tsniendo en cuenta la Variable dependiente "Elección -

de Carrera Profesional", el proceso estadístico que se-

eiguió y los datos de las encuestas, los resultados de-

la investigación son los siguientes: 

6•1 Factoraa Intervinientea 

Ho: "El Estudiante de 11°. grado no está condicio 

nado por factor externo alguno cuando elige -

su futuro profesional". 

Hi: Sí está condicionado, sobre todo por el fac— 

tor económico. 

H: Estadística: La Y del condicionamiento eco 

nómico es superior a la X de los otros fac-

tores y su diferencia es significativa. 

Se compara los 4 factores entre sí, mediante una -

ANOVA, con el fin de establecer si existe o nó, di 

ferencias significativas entre las medias de los -

factores mencionados. 

Ver Cuadro No. 1 4 . 
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las diferencias de las Xs es significativa, y por tan 

to, la elección de Carrera Profesional del Bachiller de 

la Zona donde se hizo la investigación está condiciona-

da por los factores mencionados. 

La H o , no la podemos rechazar y se confirma la H i , 

El factor económico incide en una doble relación: 

,) La familia carece de recursos económicos para cos-

tear la carrera profesional, y 

.) La carrera elegida le facilitarla al futuro profe— 

sional mejorar los ingresos económicos familiares y 

su nivel de vida, 

> 

Contrastando los factores económicos y sociopolíticos, 

se aprecia que existen diferencias significativas entre 

las Xs, Frente al factor sociopolltico, el factor eco-

nómico es quien más condiciona la decisión profesional. 

Es de anotar que el factor sociopolltico interviene en 

la consecución del empleo dentro del mercado laboral, -

siempre y cu-ndo este factor esté implementando políti-

cas económicas de corte capitalista. El aspecto polí-

tico queda por fuera de los objetivos educativos. Es -

decir, existe una ruptura entre la administración socio 

económica y política del país y la administración educa 

tiva del mismo, de donde se .podría colegir que esta ru£ 

tura sería una de las posibles causas del subempleo y -

desempleo en el país, sin descartar la orientación capi^ 

talista que hace la clase dominante. 
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La siguiente contrastación: Factor socioeconómico - -

Factor Cultural, nos demuestra que el primero supera el 

valor sociocultural que tienen las profesiones. Confir 

mamos también aquí la Hi. La profesión que desea estu-

diar el Bachiller, en el sector de la investigación, es 
tá condicionada y motivada por el aspecto socioeconómi-

co, consecuencia del modo de producción capitalista que 

busca la reproducción y cualificación de mano de obra,-

dentro de una minimización del salario que genera c r e -

ciente aumento de plusvalía para el dueño de los Medios 

de Producción 

Un segundo factor interviniente, aunque con menos fuer-

z a . en la decisión profesional es el factor académico,-

más que el factor sociopolítico y sociocultural: ya 

que al estudiante le interesa más el título profesional 

que le permite "ascender" dentro del status social. -

El factor académico cuenta, en cuanto que aún se tiene-

la creencia que es o bien la Tarjeta de Resultados de -

las Pruebas del Estado, la que le permite en no pocas -

ocasiones, decidir su futuro profesional, o bien la fa-

cilidad de rendimiento académico-investigativo, fruto -

de la creencia de que la investigación no es para i n i -

ciarla desde los primeros grados. 

El valor social y cultural de una profesión está menosca 

bada por el factor económico, en cuanto que una u otra -

profesión vale, en tanto sea origen de un buen ingreso-

económico . 

Finalmente la última contrastación nos da como resultado 
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que los límites superior e inferior son negativos; esto 

implica que la segunda X es superior signif icativameri 

t e . Es decir, el factor socio-cultural ejerce mayor in-

fluencia que el factor político. 

Fundamentados en este primer análisis, se puede afirmar 

que el orden de intervención de los factores en el pro-

ceso de elección profesional es el siguiente: Primero 

el factor económico como lo planteamos en la Hi., según 

do, el factor académico, seguido del factor sociocultu-

r.al y por último el factor político. Este factor, X = 

2.84 parece que es un factor demasiado débil en la deci 

sión de elección profesional. 

Queda así probada la H i . y rechazamos la H o . Los facto 

res. externos inciden en la elección de carrera profesio 

n a l . 

Una inquietud que se planteó en el proyecto fue investí 

gar qué papel desempeñarían las variables: Tipo de Ins 

titución Educativa, Sexo, In reso del Grupo Familiar, -

Nivel Educativo de los Padres. 

V. 

Se trabajó entonces cada factor con las 4 variables mode 

radoras, cuyo resultado es el siguiente según el Análi— 

sis de Varianza. 

Cuadro N o . 16. (Ver página siguiente) 
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educativa y el nivel educativo de los padres. Además, 

las interacciones de las 4 Variables Moderadoras: 

Tl/Sexoj TI/NEP• TI/IGF; Sexo/NEP; S e x o / I G F ; NEP/IGF; -

TI/Sexo/NEP, Tl/Sexo/IGFj TI/NEP/IGF; Sexo/NEP/IGF, 

TI/Sexo/Nep/Igf: presentan una diferencia significati-

va en la influencia del factor económico; dicha influen 

cia se analiza con el método Scheffé, 

(Ver cuadro N o , 17) 
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C«aenterlo: 

1. El factor económico controlado por el tipo de Ins-

titución, influye más en el sector privado que en-

el sector oficial. 

2. Cruce de tipo de Institución con Nivel Educativo de 

los Padres: Se encuentra que tanto el cruce Oficial 

-Nivel Secundario y Oficial-Nivel Universitario, e-

jerce mayor influencia que el cruce Oficial-Nivel -

Primario. 

Y se encuentra que los estudiantes de instituciones 

oficiales, cuyos padres tienen un nivel de vida unjl 

versitario están más condicionados que los estudian 

tes de Colegio Privado, y Padres de Nivel Universi-

tario. 

3. Interacción de Nivel Educativo de los Padres con In 

gresos de Grupo Familiar. 

Diferencia significativa se encuentra entre los es-

tudiantes situada en Np y Np I2 con respecto a -

Ns I 2 quien recibe mayor influencia por parte de sus 

padres• 

4. En el cruce de Tipo de Institución, Nivel Educativo 

de los Padres e Ingreso del Grupo Familiar, se en— 

contró que la única diferencia significativa es la-

de Oficial-Nivel Universitario-Ingresos menor de 2-

salarios con respecto a privado, nivel universita-

rio, Ingresos Mayor de 5 salarios mínimos. 
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Cono comentarlo general se puede afirmar: 

1, Los estudiantes de coleaos privados, dado que los -

padres de familia pueden costear los estudios, en -

principio tendrían mayor oportunidad para elegir su 

profesión, en función del factor económico; en cam-

bio, en general, el estudiante de Colegio Oficial -

parece que por el mismo factor económico, si bien -

está condicionado, no tiene mayor motivación, ya 

que costear estudios en la Universidad es difícil;-

aunque elija su carrera porque desea mejorar los in 

gresos económicos. 

2, Las demás diferencias significativas nos dan pie pa 

ra pensar que el deseo de I06 padres es que exista-

una movilidad social de sus hijos, en cuanto que la 

Educación puede servir de medio para conseguir una-

entrada en el mercado laboral, pues en el cruce NEP 

- I G F , se nota que a igual nivel educativo, ejerce -

mayor influencia el mayor ingreso familiar, y cuan-

do se da igual ingreso, ejerce mayor influencia el-

mayor nivel educativo. 

Cuando se da diferencia a nivel educativo y a nivel 

de ingresos ejerce mayor influencia el nivel educati^ 

v o , ya que dentro del marco de la estratificación -

social, filosofía que está inmersa en nuestro medio, 

muchos comparten la idea de que la educación que ca 

lifica mano de obra, permite una mayor oportunidad-

de incrementar los recursos económicos. 
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3 . L a d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a d e l c r u c e T I x N E P x 

I G F ( 0 N u l ^ ^ P N u I g ) e s e x p l i c a b l e e n c u a n t o q u e 

e l p r i m e r g r u p o n e c e s i t a a s e g u r a r u n a s c e n s o s o c i a l 

d e n t r o d e l s e c t o r e c o n ó m i c o , p u e s e l n i v e l c u l t u r a l 

y a e s t a r í a a s e g u r a d o p o r p a r t e d e l p a d r e d e f a m i l i a . 

A u n q u e a q u í h a b r í a q u e h a c e r u n a a n o t a c i ó n : P u e d e -

e x i s t i r l a p o s i b i l i d a d d e s e r p r o f e s i o n a l e s s u b e m — 

p l e a d o s y / o d e s e m p l e a d o s : q u e n o h a n p o d i d o i n g r e 

s e r a l m e r c a d o l a b o r a l p a r a e l c u a l l a U n i v e r s i d a d -

I o s c a l i f i c ó . 



104 



105 

Comentario: El factor Académico, controlado por las Va^ 

riables Moderadoras, según el anterior aná^ 

lisis de Varianza, ejerce influencia significativa a tra 

vés del sexo y las interacciones de: Tipo de I n s t i t u -

ción Educativa/Sexo,/Nivel Educativo de los Padres, Ti^ 

po de Institución/ NEP/ingreso Grupo Familiar, Sexo/ -

NEP/IGF y Tipo de Institución/Sexo/NEP/IGF. 

Dicha influencia del factor académico, se analiza me— 

diante el método de Scheffé para contrastación de 7 múl 

tiplee. 

Cuando se hizo la contrastación de las Y s , a través de-

la Prueba de Scheffé, se encontró que las diferencias -

de medias no son significativas en ninguno de los casos; 

de donde se puede concluir que las 4 variables moderado 

ras al controlar el factor académico, no afectan en na-

da su influencia, excepción hecha, en los casos que tij? 

nen significancia en el Análisis de Varianza. Lo cual-

se explica diciendo que las cuatro variables de control 

inciden pero de manera igualitaria en los cruces signi-

ficativos del ANOVA, pero que no existe diferencia sig-

nificativa entre las medias de las interacciones. 
V, 

El sexo sí afecta la influencia del factor académico,-

pero en forma global, sin que se establezca una discri-

minación significativa entre estudiantes hombres o muje 

res cosa que no ocurre con el tipo de institución educa 

tiva, el nivel educativo de los Padres, o el Ingreso --

del Grupo Familiar. 

El mismo comentario puede realizarse, respecto de las in # 
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teracciones: Institución/Sexo/Nivel Educativo Padres; 

Institución/Nivel Educativo Padres/Ingreso del Grupo -

Familiar; Sexo/Nivel Educativo Padres/Ingreso del Gru-

po Familiar; y Tipo de Institución Educativa/Sexo/Ni--

vel Educativo de los Padres/ Ingreso del Grupo Familiar. 

Ejercen control, según el análisis de varianza, sobre 

el factor académico, a nivel general, aunque no haya — 

diferencia significativa de las medias. 
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Comentario: 

Si el factor político es controlado por las 4 Variables 

moderadoras, se encuentra que el sexo afecta el c o n d i -

cionamiento del factor político, lo mismo ocurre en la-

interacción de las siguientes variables: Ssxo/Nivel e-

ducativo de Padres, Sexo/Ingreso del grupo familiar, nî  

vel educativo de los padres/Ingreso del grupo familiar, 

tipo Institución/Sexo/Nivel educativo de los padres, 

Institución/Sexo, ^ngreso grupo Familiar, Institución/-

Nivsl Educativo de Padres/ingresos grupo Familiar, Sexo 

/Nivel Educativo padres/Ingreso Grupo Familiar y tipo de 

institución/Sexo/Nivel Educativo Padres/Ingresos del 

Grupo Familiar, 

Mediante la Prueba Scheffé, se analiza la diferencia de 

las medias, en los casos donde la interacción se presen 

ta significativa. 
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Cuadro N o . 20 

Pruaba da 7 Múltipla / Factor Político 

En P se incluyen sólo los cruces significativos al 5% 

Variables/Interacción Medias P 

Sexo 
M 

2,98 
F 

2.79 M ^ F 

3.35 2.63 MNp^ FNp 

Sexo/NEP N 8 
3.16 2.63 M N p ^ FNs 

N U 2.71 2.98 M N p > M N u 

Comentario: 

1. El factor político, controlado por la Variable Sexo, 

influye más en el sexo masculino que en el Sexo Fe-

menino m - 2.98 XF - 2.79), 

K 
2, En el cruce sexo/Nivel Educativo de los Padres, en-

contramos que Nivel Primario masculino ejerce una -

mayor influencia sobre Nivel Primario/Femenino, Nivel -

secundario femenino y Nivel Universitario Masculino. 

En general, se puede afirmar que el estudiante de sexo 

masculino está más inclinado a través de su grado de -
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escolaridad, a participar en la política, o en la in-

tervención política del país, o al menos de la región, 

Dicho de otra forma: el factor política podría ser -

un medio tJu® permite subir en la escala escolar, como 

canal de superación de los estudiantes cuyos padres -

de familia tienen escolaridad primaria y que en los -

momentos actuales, son víctimas de alguna manera de -

la profesionalización requerida por el sistema capita 

lista de producción. 
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Comentario: 

El factor cultural, controlado por las cuatro Variables 

de control, da el siguiente resultado: A partir del -

Cruce NEP/IGF, todos los demás cruces tienen i n f l u e n -

cia significativa que seré analizada mediante la Prue-

ba Scheffé. 





114 

Comentario: 

En la Prueba de X múltiples del factor Cultural, 9e -

obtiene que sólo los estudiantes cuyos padres tienen un 

nivel académico secundario y un ingreso familiar uno -

tienen mayor influencia que los estudiantes situados en 

los grupos/ Nivel Primarios/ Ingreso Familiar uno y — 

dos y nivel Universitario 

Una posible explicación sería que culturalmente, a ni — 

vel educativo, estos padres de familia se encuentra a -

medio camino en la pirámide educativa, donde es posible 

empezar a reconocer el valor cultural de la profesión,-

así el ingreso corresponda a un grupo socioeconómico ba 

j o , constatable al menos, en el plano de la probabili— 

dad, ya que el otro grupo tiene una escolaridad de pri-

maria, con un ingreso de un grupo socioeconómico medio, 

cuyos objetivos probablemente serían aumentar el ingreso 

económico, pero sin valorar la profesión desde un punto 

de vista cultural. 

En el cruce N s l ^ ^ Nul, podemos afirmar que los del gru^ 

po Nu influyen menos que el otro grupo, pues el 

profesional se da cuenta que culturalmente la profesión 

no le permitió aumentar el ingreso económico. 

En el cruce Tl/Sexo/Ingreso grupo familiar, se encuen-

tra que estudiantes del grupo OFI^ son condicionados -

má9 culturalmente que el grupo O M I ^ . 

De otra parte, exceptuando la contrastación O F I , ^ 
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El factor cultural incide en todos los demás grupos y 

lae variables de control no tienen ninguna influencia 

moderadora* 

Respecto a las >? de cada factor, se puede concluir: 

1. Factor económico: X • 3.99, El grupo de estudiari 

tes investigados están de "acuerdo" en que el fac 

tor económico es quisn influys su decisión profesional. 

Esta actitud parece reflejar que el.estudiante, a pesar 

de estar condicionado por dicho factor, deja una venta-

na para la influencia de otros factores. Sin embargo, -

desde el punto de vista sociológico, esta actitud, to-

mada por el estudiante es un indicio claro de la presión 

ejercida actualmente por el sistema capitalista dominan 

te en el país que busca generar gran cantidad de mano -

de obra calificada, asi la oportunidad de empleo sea 

mínima. 

2. Factor Académico: X • 3.50: Esta media nos demue3 

tra que la actitud del estudiante 96 sitúa entre el 

Acuerdo y la Indecisión y/o indiferencia. Esta actitud 

nos señala la poca valoración del aspecto académico de9 

las profesiones, es decir, la Academia en el amplio sen 

tido de la palabra, incluyendo la investigación y la ex 
tensión, son infravaloradas por el estudiante, razón -

que puede explicar, la repetición y el academicismo den 

tro del sistema educativo. 

3. Factor Político: 7 = 2.84: La actitud del estu— 

diante tiende a ser indiferente. Las políticas e-
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ducativas del paÍ9 parecen no intervenir en la decisión 

profesional, según la opinión del Estudiante. Refleja 

esta situación la total ruptura entre la actitud polí-

tica y la elección profesional del estudiante. 

4. Factor Socio-Cultural: 7 • 3.25: La muestra de -

estudiantes está de acuerdo en que el factor socio 

cultural es indiferente en la Toma de Decisión sobre -

la elección profesional. Su actitud nos demuestra que 

el valor cultural de cada profesión no se lo tiene en-

cuenta, a no ser que le permita un aumento en la remune 

ración lo que permite pensar, que la profesión tendría 

un valor como medio de asignación económica, pero no -

como medio de prestación de servicios a la sociedad. 

K 
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6.2 Beclsión Profesional del Bechiller, Neceeidadee 

Regionales y Programas Ofrecidos por la Univerei-

dad de Narlflo 

El segundo planteamiento que se trabaja en la pr¿ 

senté investigación es aquel que hace referencia-

a la relación entre la "Decisión Profesional del 

Bachiller y las Necesidades Regionales" ya que a 

nuestro juicio, como lo expresamos en el Marco 

Teórico, la profesión del Bachiller, debe tener -

alguna relación con el mercado laboral que tiene 

su fuente en las posibilidades regionales para pro 

mover el Desarrollo del Departamento, en nuestro-

caso, y siendo más ambiciosos, un Desarrollo Nació 

nal • 

Planteamos entonces la Hipóteis Empírica siguien-

te: 

Ho.: La decisión profesional del futuro bachiller 

se realiza teniendo en cuenta las necesida-

des regionales. 

Hi.: La decisión profesional del futuro bachiller 

se hace sin tener en cuenta las necesidades 

regionales, 

H/:Estadística: No existe asociación entre las -

profesiones elegidas por el Bachiller y las 

necesidades de la región. 

Nuestra Hi., se demostrará, utilizando la prueba 
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2 
estadía8tlca de X : que nos permite medir si 

existe o nó asociación entre las "carreras nece 

sarias para el Desarrollo del Departamento y las 

carreras elegidas por el estudiante". La matriz 

está dada por la distribución de Areas que prop£ 

ne el ICFES. 

Cuadro N o . 23 

2 2 
Comparando nuestra X • 185.31, con la X (chi);j¿4 

correspondiente de la tabla, podemos concluir 

que no existe asociación entre las carreras ele-

gidas por los estudiantes y las carreras necesa-

rias, en su misma opinión, para el desarrollo 

del departamento de Nariño. Confirmamos nuestra 

Hi de trabajo cuando afirmamos que la decisión -

profesional del Bachiller se realiza sin tener -

en cuenta las necesidades regionales. 

La falta de asociación entre las carreras elegi-

das por el estudiante y las necesarias en su opi^ 

nión para el desarrollo del departamento confirman 

en cierto sentido la actitud tomada por el estu-

diante cuando elige su elección profesional. Es 

decir, dadas las circunstancias actuales de la -

falta de políticas de desarrollo, el estudiante-

de 11° grado está condicionado por las carreras-

que, en nuestro medio, le permitan conseguir in-

greso al mercado laboral, a espaldas de su apti-

tud y de las necesidades regionales. 

Esta situación nos permite volver al Marco T e ó r i 
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c o y c u e s t i o n a r e n e l f u t u r o p r o f e s i o n a l s u c o n o -

c i m i e n t o s o b r e e l a s p e c t o s o c i o e c o n ó m i c o d e l d e - -

p a r t a m e n t o , e s d e c i r , s u f o r m a c i ó n a c a d é m i c a p u e -

d e e s t a r m u y d e s f a s a d a d e l a r e a l i d a d s o c i a l e n -

q u e s e e n c u e n t r a n u e s t r a r e g i ó n . T a l v e z l o s c o n o 

c i m i e n t o s d e l B a c h i l l e r a t o s o n d e m a s i a d o i d e a l i z a 

d o s y c o r t a d o s d e l a p r o b l e m á t i c a s o c i o e c o n ó m i c a q u e 

v i v e l a r e g i ó n ; o p o r e l c o n t r a r i o , s i d e s d e e l -

p u n t o d e v i s t a a c a d é m i c o h a y u n a j u s t e d e l a c á t e 

d r a c o n e l a s p e c t o s o c i o - e c o n ó m i c o d e l d e p a r t a m e n 

t o , e s p o s i b l e q u e s e a e l e s t u d i a n t e q u i e n s e e n -

c u e n t r e d e s u b i c a d o f r e n t e a l o s h e c h o s , t a l v e z 

p o r q u e s u p r e o c u p a c i ó n e s p e n s a r e n l a p o s i b i l i - -

d a d d e l e m p l e o q u e p u e d a c o n s e g u i r t e r m i n a d a s u -

f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l . 

S i n e m b a r g o , e s d e c u e s t i o n a r , a l m e n o s , e l e n f o -

q u e de la o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l e i n f o r m a c i ó n -

o o u p a c i o n a l q u e e l f u t u r o b a c h i l l e r r e c i b e e n s u -

C o l e g i o , E x i s t e u n a f a l t a d e p r o g r a m a s q u e s e ñ a -

l e n l a s l i n e a s d i r e c t r i c e s e n l a o r i e n t a c i ó n p r o -

f e s i o n a l , s e g ú n l o s d o c e n t e s y , p o r t a n t o , l o s 

c o n t e n i d o s q u e d a n a l a r b i t r i o y b u e n a v o l u n t a d , e 

i n i c i a t i v a y / o f a c i l i s m o d e l o s m i s m o s . 

E l m i s m o a n á l i s i s s e p u e d e h a c e r s o b r e l a i n f o r m a 

c i ó n o c u p a c i o n a l y a q u e s e n o t a d e s p r e o c u p a c i ó n -

p o r la i n v e s t i g a c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a y u n a f a l t a = 

d e a n á l i s i s s o b r e l a r e a l i d a d o c u p a c i o n a l . D e a -

q u i s e c o n c l u y e , c o m o a p a r e c e y l o s o s t u v i m o s a l -

r e c h a z a r l a h i p ó t e s i s N U L A , q u e l a f a l t a d e c a p a 

c i d a d d e c i s o r i a e n r e l a c i ó n c o n l a p r o f e s i ó n e s -
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una consecuencia de I09 factores externos que 

inciden en la Toma de Decisiones, de la ausencia 

del aspecto teórico práctico del proceso decisi£ 

nal y del desconocimiento de la información so— 

bre el mercado y necesidades ocupacioneles• 

La tercera hipótesis empírica plantea la indepejn 

dencia y no correlación entre las espectativas -

profesionales de los estudiantes y las necesida-

des regionales con los programas ofrecidos por -

la Universidad de Nariño, 

Surgen entonces 2 hipótesis estadísticas: 

l a . Hipótesis Estadística 

No existe asociación entre las espectativas -

profesionales de los estudiantes y los p r o -

gramas ofrecidos por la Universidad de Nari-

ñ o . 

Cuadro N o . 24 

Probaremos esta hipótesis mediante el siste-

ma de proporciones en porcentajes, comparan-

do las carreras existentes en la Universidad 

de Nariño y las deseadas por los estudiantes 

entrevistados. 

Estos resultados demuestran que la Universi 

dad solamente cubre un 26.20% de las c a r r e -

ras deseadas por los estudiantes entrevista-
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dosj un 73.80% de necesidades profesionales qu«3 

dan sin respuesta por parte del Alma Mater del-

Dspartamento. Aunque la Universidad ds Nariño-

no tisne capacidad de respuesta a todas las in-

quietudes educativas se puede afirmar, que es -

una Universidad que, por su estructura orgánica 

departamental, respondió a unos requerimientos-

de la década de los años 60, pero que a excep— 

ción de la Facultad de Ingeniería, que es rela-

tivamente nueva, sus otras facultades y/o pro— 

gramas hoy en día son cuestionados no por su 

vel académico, sino como respuesta a un mercado 

ocupacional reducido, incapaz de absorber la 

cantidad de mano de obra calificada, es decir,-

el ritmo de crecimiento de la oferta de empleo-

es demasiado reducida, por no decir nula, fren-

te al ritmo de producción del sistema educativo. 

2 a . Hipótesis Estadística 

No exists correlación entre las necesidades 

regionales y las carreras (Programas) o— 

frecidos por la Universidad de Nariño. 

V. 

Cuadro N o . 25 

Se prueba también mediante la estadística des— 

criptiva, sistema de porcentajes; se compara 

las carreras profesionales existentes en la Uni 

versidad de Nariño y las no existentes, que en-

opinión de los entrevistados son necesarias pa-

ra el desarrollo de la región. 
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Los porcentajes de esta contrastación demuestran 

que la Universidad cubre sólo un 30% de los pro-

gramas que, en opinión de los entrevistados, son 

necesarios para implementar el Desarrollo del D_e 

partamento. El 70% de los programas están ausen 

tes de la planeación académica de la Universidad 

de Nariño* 

Respecto a los programas existentes es de anotar 

que dada la estructura socioeconómica del Depar-

tamento, muchos de ellos no guardan relación con 

el mercado ocupacional, y, como sucede con los -

egresadoe de la Facultad de Educación, por ejem-

plo, siendo el Estado el mayor empleador, los 

profesionales no tienen oportunidad de empleo, -

convirtiéndose en subempleados y desempleados» -

se aumenta así el inconformismo social que todos 

los gobiernos tratan de solucionar pero sin piar» 

tear una solución a la problemática socioeconómi^ 

c a . 

Esta situación descrita necesita una explicación 

lógica también generada por parte de los estudiaji 

tes que contestaron la encuesta, grupo que es 

bastante representativa de la población estudian 

til. 

Una pregunta conexa con los tópicos anteriores -

era que explicaran las motivaciones de la elec— 

ción de Carrera Profesional,ydió los siguientes-

resultados. 

Cuadro N o . 26 
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Un comentario válido en estas motivaciones es el 

siguiente: 

Dentro de los 10 motivos que se logró unificar -

es muy diciente que un 24% de encuestado6 busque 

una Carrera Profesional por una motivación econó 

mica, que se podría explicar en el mismo sentido 

en que se explicó el Condicionante: FACTOR ECO-

NOMICO. 

Estos beneficios económicos que expresa el estu-

diante son reflejo de su búsqueda de mejor stan-

dard de vida, dentro de una visión funcionalista 

de la vida social, beneficios económicos que son 

de tipo individualista y, en el mejor de los ca-

sos, de corte familiar. 

Por qué visión funcionalista? Dentro de las 

teorías sociológicas, una de las que más inciden 

en nuestro medio es la teoría sociológica funcio 

nalista. Sostiene que el motor de la sociedad -

es la movilidad social, cuyo canal de ascenso en 

las sociedades modernas es la Educación. Sin em 

bargo, hay que advertirque su teoría adquiere r¿ 

lativa validez, en tanto el egresado haya ingre-

sado al mercado laboral; de lo contrario se con-

vierte en una frustración, más difícil de acep— 

tar cuanto más el estudiante haya sido sometido-

a una manipulación ideológica. 

De otra parte, la explicación referente a lo Acá 

démico "Afinidad Académica", "Capacidad", 
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"Modalidad de Bachillerato", facilidad Académica, 

puede expresarse así: 

Es la tarjeta de los exámenes de ESTADO, sus -

resultados los que definen su afinidad académica, 

ya que comparando con resultados de otros cuesti£ 

narios aplicados a estudiantes de las facultades, 

se ha encontrado que son los puntajes los que 

condicionan la elección de Carrera Profesional, 

Una última motivación es el seryicio a la comuni^ 

dad, relacionada con el aspecto cultural, con un 

16% del total de la motivación. Lo que demues— 

tra el escaso aprecio cultural que se tiene de -

las profesiones como servicio socio-cultural. 

Reunidas las razones por factores condicionantes 

que inciden en la elección profesional, se obtie 

ne el siguisnts resultado: 

Ver Cuadro N o . 27 

En el Cuadro N o . 26, se resume la información -

de los motivos ds la slscción profesional, según 

los factores intervinientes, dando como resulta-

do el mismo que surgió cuando se analizó los fa£ 

torss condicionantes de la Elección Profesional, 

En primer lugar la Motivación Económica es la 

más fuerte, seguida por la Académica y la Socio-

cultural; en tercer lugar; dejando sin piso la -

motivación sociopolítica, es decir, esta motiva-

ción carece de fundamento en las motivaciones 

educativas de la elección profesional. 
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Si bien es cierto, la explicación subjetiva por 

parte de les estudiantes es de tipo funcionalis-

ta, en cuanto que la educación sirve para subir-

de "clase social", según su propio lenguaje, el 

análisis que se realiza dentro de la sociología-

crítica es el siguiente: 

El sistema capitalista dominante busca a través 

de las políticas educativas reproducir las pro— 

pias condiciones de producción y por lo tanto rjí 

producir: a) Las fuerzas de producción, especí^ 

ficamente la fuerza del trabajo humano tanto a -

través del pago de un salario como a través de la 

calificación de la mano de obra, que implica un a 

prendizaje dado, en cualquier caso, por la educa-

ción; y, b) Relaciones de producción, que permi-

ten perpetuar y sostener el sistema vigente. Pe-

ro es de advertir que la reproducción de las reía 

clones de producción se realizan según un esquema 

ideológico propio de las clases dominantes. El -

sistema educativo implementa unas "determinadas-

normas de urbanidad" "determinadas normas socia-

les" que a juicio de la sociología Marxista, no 

son homogéneas, sino que se acuñan según el desti 

natario, así: a) Reproducción de un sometimien-

to, a la ideología dominante, que impulsa una tilo 

sofía de movilidad social, aceptada por el e s t u -

diante, ya analizada; y b) Reproducción de una -

capacidad de manejar la ideología dbminante, que-

permite asegurar también mediante el discurso la 

dominación de la clase explotada. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de la buena voluntad de trabajo y el afán de -

realizar una óptima investigación, se debe confesar que 

se tropezó con algunas limitaciones y/u obstáculos. 

Se puede mencionar los siguientes: 

1. La falta de bibliografía especializada en el te-

ma propuesto: "Factores externos que condicionan 

la Elección Profesional". Se encontró una ausen-

cia de estudios e investigaciones sobre el t e m a -

mencionado . 

2. No se contó con un instrumento objetivo que ya -

estuviera validado en otras investigaciones, si-

no que dentro de lo posible, se trató de cons- -

truir uno que midiera a través de 5 6 6 items, -

según el caso, la fuerza de los cuatro factores-

que, se juzga, intervienen en la toma de Deci- -

sión. 

3. El tiempo, y la ausencia de recursos técnicos o-

bligaron a limitar la investigación a la zona-
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central del Departamento, dejando por fuera la -

Zona de la Costa, la Zona Norte y la Zona de la-

Exprovincia de Obando, donde, aunque sea a prio-

ri, se puede afirmar que nuestra Tesis se hubie-

ra probado con mucha mayor facilidad, sin que ejs 

to quiera decir, que las hipótesis no se hayan 

demostrado con claridad. 

7,1 Discusión ds Rssultados 

En cuanto a la primera hipótesis de trabajo relfí 

cionado con el condicionamiento por parte de los 

factores externos sobre la Toma de Decisión de -

la Elección Profesional, se puede argumentar lo 

siguisnte: 

Dado el modo de Producción dominante en el país-

la elección profesional se puede equiparar a un-

mecanismo, capaz de abrir las puertas del merca-

do laboral, quien en última instancia juzgará s£ 

bre la capacidad, necesidad, eficiencia y efica-

cia del futuro profesional. Es decir, el ingre-

so al mercado laboral es quien justifica la toma 

de decisión sobre Elección" Profesional, bien po£ 

que brinda la posibilidad de aumentar los ingre-

sos económicos, que en principio, ofrecían mejor 

standar de vida, bien porque los actuales recur-

sos económicos no permiten hacer otro tipo de e-

lección, o bien, porque en el peor de los casos-

sea capaz de realizar una elección de acuerdo a-

sus capacidades académicas, vocacionales y apti-

tudinales, pero está condicionado por el factor-

económico, a seguir una carrera distinta a la de 



3 U e l e c c i ó n . 

S i b i e n n o s e h a d e m e r i t a d o l o s o t r o s f a c t o r e s , -

s e h a p o d i d o c o n s t a t a r q u e t i e n e n u n a i n f l u e n c i a 

s e c u n d a r i a e n l a T o m a d e D e c i s i o n e s s o b r e l a e— 

l e c c i ó n p r o f e s i o n a l . 

T a l s i t u a c i ó n , h a s t a c i e r t o p u n t o , p u e d e a y u d a r -

a e x p l i c a r e l b a j o r e n d i m i e n t o a c a d é m i c o , y a q u e 

c o m o s e d i j o e n l a p r e s e n t a c i ó n d e r e s u l t a d o s , -

e l f a c t o r a c a d é m i c o c u e n t a e n c u a n t o p e r m i t e o b -

t e n e r u n t i t u l o , e l c u a l b r i n d a l a p o s i b i l i d a d -

d e c o n s e g u i r e m p l e o . 

U n a v a r i a n t e q u e , s i b i e n n o está d e f i n i d a e n l a 

h i p ó t e s i s , p e r o q u e s e d e c i d i ó i n c l u i r e n l a i n 

v e s t i g a c i é n , f u e c o n s t a t a r l a i n f l u e n c i a d e I o s -

f a c t o r e s i n t e r v i n i e n t e s a t r a v é s d e l a s V a r i a - -

b l e s d e C o n t r o l o M o d e r a d o r a s . 

E n l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n , s e c o n s t a t a q u e -

l a s c u a t r o V a r i a b l e s M o d e r a d o r a s : T i p o d e I n s -

t i t u c i ó n , S e x o , N i v e l E d u c a t i v o d e l o s P a d r e s , e * * K 

I n g r e s o d e l G r u p o F a m i l i a r , i n d e p e n d i e n t e m e n t e -

n o a l t e r a n e l e f e c t o d e l o s f a c t o r e s , e x c e p c i ó n 

h e c h a e n e l f a c t o r p o l í t i c o , d o n d e l a V a r i a b l e -

S E X O g e n e r a u n a d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a , s i e n 

d o e l p r o m e d i o d e l S e x o M a s c u l i n o m a y o r q u e e l -

p r o m e d i o d e S e x o F e m e n i n o , A d e m á s d e l a s r a z o -

n e s q u e s e d i e r o n e n e l A n á l i s i s c o r r e s p o n d i e n -

t e , s e p u e d e a r g u m e n t a r t a m b i é n l o s i g u i e n t e ; 

e n n u e s t r o m e d i o l a i n t e r v e n c i ó n e n p o l í t i c a 
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a ú n t i e n e c o m o c a r a c t e r í s t i c a r a e g o s m a c h i s t a a , -

r e s a g o s d e t o d o e l b a g a j e c u l t u r a l i m p u e s t o h a s -

t a f i n a l e s d e l a d é c a d a d e l o s a ñ o s 5 0 , c u y a s p e 

c u l i a r i d a d e a a ú n s e d e s t a c a n c o m o e l a u t o r i t a r i a 

m o , l a o b e d i e n c i a f e m e n i n a , e l s e r v i l i s m o , e l c a 

c i c a z g o , e n t r e o t r o s . 

S i n e m b a r g o , e s d e a n o t a r q u e m u c h a s d e l a s i n — 

t e r a c c i o n e s d e l a s 4 V a r i a b l e s m o d e r a d o r a s , e o n -

s i g n i f i c a t i v a s e n e l A n á l i s i s d e V a r i a n z a , i n c l u 

s i v e h a s t a n ñ e l e s d e . 0 0 1 , c o m o p u e d e o b s e r v a r s e 

e n e l C u a d r o N o . 1 6 ( A N O V A D E L F A C T O R E C O N O M I -

C O ) p e r o q u e a l r e a l i z a r l a c o n t r a s t a c i ó n d e Y 

m e d i a n t e l a P r u e b a S c h e f f é , l a i n f l u e n c i a d e l 

f a c t o r , s e a p o l í t i c o , e c o n ó m i c o , a c a d é m i c o o c u l 

t u r a l , d e s a p a r e c e . 

E n r e l a c i ó n a l a s e g u n d a h i p ó t e s i s d e t r a b a j o s e 

p u e d e a r g u m e n t a r l o s i g u i e n t e / L a a u s e n c i a d e -

r e l a c i ó n e n t r e l a s c a r r e r a s n e c e s a r i a s p a r a e l -

d e s a r r o l l o d e l d e p a r t a m e n t o y l a s c a r r e r a s e l e g i 

d a s p o r e l e s t u d i a n t e s e p u e d e e x p l i c a r a d e m á s -

d e o t r o s a r g u m e n t o s , p o r q u e l o s e n t r e v i s t a d o s e l i g e n 

s u c a r r e r a c o n d i c i o n a d o s p o r l o s f a c t o r e s , t e m a d e 

l a i n v e s t i g a c i ó n , y s i n t e n e r e n c u e n t a l a s i t ú a 

c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a r e g i o n a l . 

E s d e c i r , n u e s t r o B a c h i l l e r n o t i e n e u n a v i s i ó n 

a m p l i a d e l c o n t e x t o s o c i a l y e c o n ó m i c o e n q u e s e 

e n c u e n t r a e l d e p a r t a m e n t o y s u d e c i s i ó n s o b r e l a 
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carrera profesional es inmediata, con objetivos 

a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, pues 

su preocupación es la solución del problema eco-

nómico personal y/o familiar. 

Respecto a la tercera hipótesis empírica se con 

cluye con lo expuesto en el Marco Teórico: rup-

tura entre Educación Superior y Necesidades R e -

gionales, Independencia entre el Profesional E--

gresado de la Universidad y la estructura ocupa-

cional, ruptura entre investigación, docencia y-

extensión, ausencia de políticas sobre formación 

profesional frente a los requerimientos e inte--

rés a corto plazo, mediano y largo, de los eirple£ 

dorea# actualmente ausencia de programas que ge-

neren empleadores y no subempleados y/o desempleos 

d o s , etc. 

Todos estos análisis los confirman los datos de-

frecuencia y porcentajes que sirvieron para de— 

mostrar la falta de correlación y asociación en-

tre los Programas ofrecidos por la Universidad -

de Nariño, las Carreras necesarias para el desa-

rrollo según los entrevistados y las Carreras e-

legidas por los estudiantes. En el mismo senti-

do aparecen los motivos de la Elección Profesio-

nal, esquematizado en el Cuadro N o . 27 

7.2 Conclusiones 

Las Conclusiones que se van a exponer deben in— 

terpretarse únicamente dentro del Marco de la 
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presente investigación, dentro de los objetivos, 

hipótesis y limitaciones expuestas» 

Este trabajo ha tenido como objetivo principal -

observar la influencia de los cuatro factores cori 

dicionantes sobre el proceso de Elección p r o f e -

sional y demostrar la independencia entre la Ca-

rrera Profesional, las Carreras que pueden impl^ 

mentar con mayor eficiencia y eficacia el Desa— 

rrollo Socioeconómico y los programas ofrecidos-

por la Universidad de Nariño. • 

7,2,1 Factor** • Incidencia en la Elección Pro-

fesional 

Como se demostró a través del trabajo, 

existen factores externos que condicionan 

la elección de Carrera Profesional, amén-

de la existencia de factores psicológicos 

que no son tema de nuestra investigación. 

Los factores externos son el Factor Econó 

m i c o . El Factor Académico, el Factor So-

ciocultural y el Factor Político, que en-

cierran cada uno las distintas facetas o-

tópicos descritos en las definiciones cojn 

ceptuales y medidos en los items c o r r e s -

pondientes (C/r, 2,6) 

Sea cual fuese la motivación económica, -

este factor según el Análisis de Varianza 

realizado, es el que más afecta la Toma -
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de Decisión del Bachiller, situación ésta 

que incide en la elección de Carrera Pro-

fesional, haciendo que el Bachiller busque 

profesiones al alcance del presupuesto f¿ 

miliar, pero dejando de lado el análisis-

del mercado laboral que, en no pocas ve— 

ees, está sumamente saturado. 

En este contexto es necesario precisar 

que la Economía del País, reacciona muy -

distintamente a la forma esperada. 

En circunstancias lógicas y normales el -

ritmo de producción del sistema educativo 

debería ser paralelo al ritmo de expansión 

de la estructura ocupacional. Pero mien-

tras el Aparato Educativo ofrecé fina pro-

ducción de egresados cada vez mayor, el -

Sistema Ocupacional tiene incapacidad pa-

ra absorber la creciente producción de 

personal calificado. Así tanto la prima-

ria como la secundaria y la Universidad -

presionan sobre la estructura social y o-

cupacional en demanda da empleo? sin e m -

bargo el mercado de trabajo reacciona exi 

giendo un mayor nivel educativo del que -

realmente requiere el desempeño de la pro 

fesión, y, como consecuencia se exige una 

mayor preparación dentro de una, ceda vez 

mayor, oferta de fuerza de trabajo C a l i H 

cado, con el fin de que el Capitalista mini 

mice el salario. De esta forma la dinámi 
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ca del mercado neutraliza las presiones -

generadas por la expansión del sistema e-

ducatlvo. 

Los anhelos y deseos de ascenso social a-

través de la elección de carrera profesÍ£ 

nal ee convierten en simple frustración,-

tanto más difícil de aceptar, cuanto el -

estudiante haya sido objeto de manipula— 

ción ideológica que predica una relación-

directa entre Educación y Exito Social, 

Consscusncialmente la Estructura Ocupaci£ 

nal lleva al estudiante a la Proletariza-

ción de la población educada, mucho más -

dura de aceptar, mientras más alto sea el 

nivel educativo alcanzado. 

Siendo ésta la realidad primera, fácilmeji 

te se puede comprender, que los otros fac 

tores, como el Académico, el Sociocultu--

ral y Político, no tienen, en opinión dé-

los mismos entrevistados, y en nuestra o-

pinión, la influencia que aparentemente -

podrían tener. Por ejemplo, a nivel del-

factor económico: No es la razón académi 

ca de la Ciencia por la Ciencia, sino la-

Ciencia por la Profesión, Nos explicamos 

El Bachiller no elige una determinada pr£ 

fesión, o carrera por hacer esa carrera,-

como depósito del saber, sino que la cur-

sa como medio de calificación de mano de-
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obra para ingresar al mercado laboral. 

Así el valor Cultural de una profesión que 

da supeditado al factor económico que pue-

da generar dicha profesión. Nuestros ba— 

chilleres, casi qie identifican el Valor S£ 

ciocultural de una profesión con el rendi-

miento económico que ella proporciona. 6-

Pero hay algo m á s . Las escuelas i n d e p e n -

dientemente de las filosofías y principios 

que orientan la acción del Estado, tienen 

una concepción particular de la Educación, 

producto de las ideologías que se entrecrui 

zan en su interior, cuyos portadores son -

el grupo socioeconómico. C 0nsecuencialmeri 

te, se construye una jerarquía de Valoriz^ 

ción de Ijas profesiones, en término de di-

visión entre trabajo intelectual y trabajo 

manual» que incidirá en la ideología y cori 

cepción de las clases sociales, puesto que 

el sistema educativo impone una ideología-

de clase dominante a las escuelas obreras-

y campesinas poniéndolas a representar una 
V. 

imagen del mundo que no interpreta su con-

dición y que los lleva a defender el mismo 

sistema que los esclaviza. 

Respecto al factor Político. Como se dijo 

en el primer análisis de contrastación con 

los otros factores, éste es un factor que-

carece de importancia en la Toma de Ceci--

sión Profesional. Explicable esta sitúa— 

/ 
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ción porque existe una ausencia relativa-

de la lücha política dentro del sistema -

educativo. 

Siendo que los Partidos Políticos, en té£ 

minos Marxistes, forman parte integrante-

de la ideología, esas ideologías no tienen 

presencia en las escuelas, ni siquiera co 

mo objeto de reflexión. Así la Escuela -

se sitúa al margen de los partidos políti^ 

eos como representación ideológica y el sij» 

tema educativo sólo es tocado por la polí-

tica desde un punto de vista burocrático. 

Concluímos entonces que el estudiante vi-

ve al margen de la vida política del país 

dentro de la Escuela. 

7.2.2 En relación al segundo planteamiento: Rja 

lación entre Decisión Profesional del Ba-

chiller y las Necesidades Regionales, con 

cluimos lo siguiente: La Chi cuadrada © 

(185.31) permite afirmar la existencia -

de una ruptura muy profunda y ninguna re-

lación entre las dos variables. De ahí -

que es pueda colegir que el futuro profe-

sional saldría en busca de empleo, pero -

que eso generaría ninguna salida u oportju 

nidad para crear empleo, y, por el contra 

rio dada la dinámica actual del mercado -

ooupacional,caería en el subempleo o d e -

sempleo que en lugar de impulsar el desa-

rrollo social se convertiría en freno de-
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ese mismo desarrollo, pues lo que se sie-

gue de esta situación es un desconocimiento 

de la problemática socioeconómica de la re 

gión y una proletarización de la mano de-

obra calificada* 

A nivel nacional, se ha planteado enton— 

ees, realizar algunas reformas que apuntan 

a cambiar, en principio, las tendencias 

históricas de la elección de Carrera Pro-

fesional por parte de -los Bachilleres. Si 

se analiza el comportamiento de la pobla-

ción estudiantil en cuanto a preferencias 

profesionales hay que afirmar que es inv<j 

riable y que la diversificación del sistfí 

ma educativo es un proceso de adecuación-

del Aparato Escolar a las reformas ocurri^ 

das dentro del sistema económico, en el -

marco general de dependencia económica, a 

la que corresponden determinados niveles-

de calificación de mano de obra, de acuer 

do a las tendencias de la división inter-

nacional del trabajo, y en nuestro caso, 

de acuerdo a la tendencia de la división 

nacional del trabajo, que, como se demo¿ 

tró en el Marco Teórico (2.1.5) se ca£ 

ta recursos en las regiones marginadas -

para atender las necesidades financieras 

de las grandes centros o polos de desa— 

rrollo industrial del país, descuidando-

la periferia nacional. 
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7 , 2 . 3 R e s p e c t o a l a t e r c e r a h i p ó t e s i s e m p í r i c a 

q u e p l a n t e a l a i n d e p e n d e n c i a e n t r e l e s -

" e s p e c t a t i v a s p r o f e s i o n a l e s d e l o s e s t u - -

d i a n t e s y l a s n e c e s i d a d e s r e g i o n a l e s c o n -

l o s p r o g r a m a s o f r e c i d o s p o r l a U n i v e r s i — 

d a d d e N a r i ñ o " , s e a f i r m a c o n b a s e e n l a -

E s t a d í s t i c a d e s c r i p t i v a d e f r e c u e n c i a s y 

p o r c e n t a j e s . 

A) En opinión de estos Bachilleres, 

s i e n d o N a r i ñ o u n d e p a r t a m e n t o c u y o f u n 

d e m e n t o e s e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , a s i s e 

t e n g a l i m i t a n t e s f u e r t e s ( c / r 2 . 1 . 3 d e l 

M a r c o T e ó r i c o ) : s e d e b e i m p l e m e n t a r e l -

d e s a r r o l l o d e e s t e s e c t o r : E l p o r c e n t a j e -

d e e s t u d i a n t e s a g r u p a d o s p o r á r e a s d e a - -

c u e r d o a l I C F E S , s e r e s u m e e n l o s s i g u i e n 

t e s r e s u l t a d o s : 

S i n e m b a r g o , c o m p a r a n d o l a s c a r r e r a s q u e , 

e n o p i n i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s , i m p l e m e n t a 

r í a n e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l c o n l o s e x i s -

t e n t e s e n l a U n i v e r s i d a d , s e e n c u e n t r a 

q u e n u e s t r a A l m a M a t e r , e s t á d e s l i g a d a d e 

s u m i s i ó n c o m o g e n e r a d o r a d e C a m b i o S o c i a l , 
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e c o n ó m i c o , p o l í t i c o , e t c . 

C o m o s e a r g u m e n t ó e n e l M a r c o T e ó r i c o 

( 2 . 2 ) " L a U n i v e r s i d a d , s e a c u a l f u e r e -

s u c o n c e p c i ó n , d e b e r l a s e r u n o d e l o s m o 

t o r e s d e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o " . 

P e r o l a r e a l i d a d e s m u y d i s t i n t a . P e r m i 

t a s e a f i r m a r : N u e s t r a U n i v e r s i d a d s e 

q u e d ó c o n u n a e s t r u c t u r a , a c a s o v á l i d a -

p a r a l a d é c a d a d e l o s a ñ o s 6 0 , p e r o q u e -

t a l e s t r u c t u r a e s o b s o l e t a f r e n t e a I o s -

r e q u e r i m i e n t o s d e u n a s o c i e d a d d e s e o s a -

d e u n c a m b i o , d e u n a s o c i e d a d q u e e s t á a 

l a s p u e r t a s d e l s i g l o X X I ; d e a q u í l a n e 

c e s i d a d d e T o m a r C o n c i e n c i a l a C o m u n i d a d 

U n i v e r s i t a r i a y l a s I n s t i t u c i o n e s d e l e n 

t o r n o , q u e n o s e p u e d e s e g u i r c o n e l c u a 

s i - e t e r n o p r o b l e m a d e l a m e n t a c i o n e s s o — 

b r e t ó p i c o s c o m o : 

F a l t a d e c o r r e l a c i ó n e n t r e E d u c a c i ó n -

S u p e r i o r y N e c e s i d a d e s R e g i o n a l e s . 

F a l t a d e r e l a c i ó n e n t r e l a e s t r u c t u r a 

o c u p a c i o n a l y e l p r o f e s i o n a l o f r e c i d o 

p o r l a U n i v e r s i d a d . 

R u p t u r a e n t r e I n v e s t i g a c i ó n - D o c e n c i a 

E x t e n s i ó n a l a C o m u n i d a d . 

E n e s t e c o n t e x t o e n t o n c e s s e i m p o n e , p o r -

f u e r z a d e l a m i s m a d i a l é c t i c a d e l d e s a r r o 
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l i o u n a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a U n i v e r s i -

d a d , p u e s , c o m o s e v e e n e l C u a d r o N o . 

e s m u y d i c i e n t e q u e l a U n i v e r s i d a d d e N a -

r i ñ o , p a t r i m o n i o d e l p u e b l o n a r i ñ e n s e , s ó 

l o c u a n t a c o n 3 0 % d e p r o g r a m a s q u e i m p l e -

m e n t e n e l d e s a r r o l l o y e s m á s , c o n u n a s -

c a r r e r a s c u y o m e r c a d o o c u p a c i o n a l e s n u l o 

y c u y o s p e r f i l e s p r o f e s i o n a l e s no e s t á n -

a c o r d e s c o n l a r e a l i d a d s o c i o e c o n ó m i c a d e 

l a r e g i ó n . ( T e s i s d e m o s t r a d a e n l a s a u t o 

e v a l u a c i o n e s d e l a s f a c u l t a d e s d e A g r o n o -

m í a y Z o o t e c n i a , e n t r e o t r a s ) . 

B ) E n e l C u a d r o N o . 2 5 , s e r e f l e j a e l -

c o n t r a s t e y l a i n d e p e n d e n c i a e n t r e 

l o s p r o g r m a s O f r e c i d o s p o r l a U n i v e r s i d a d 

d e N a r i ñ o y l a s c a r r e r a s e l e g i d a s y / o d e -

s e a d a s p o r l o s e s t u d i a n t e s . 

L a p o s i c i ó n o l u g a r d e p r e f e r e n c i a d e l a s 

c a r r e r a s e e g ú n l o s e n t r e v i s t a d o s e s e l 

s i g u i e n t e : ( S ó l o e n u m e r a m o s l a s d i e z p r i 

m e r a s c a r r e r a s e l e g i d a s p o r l o s e s t u d i a n -

t e s b a s e d e l a i n v e á t i g a c i ó n ) : 
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7. Ingeniería Civil 

8 . Bacteriología 

9. Ingeniería Electrónica 

10. Zootecnia 

Como se puede observar, únicamente 3 ca— 

rreras ofrecidas por la U. de Nariño se -

cuentan en esta categorización realizada-

por los estudiantes entrevistados. 

Analizando esta categorización se encuen-

tra que siendo Nariño un departamento A— 

grícola, sólo en el 10o. lugar aparece el 

Programa de Zootecnia, con una frecuencia 

de 15 sobre 263 (5.7%). Esta facultad -

está llamada a generar mayor desarrollo a 

grario; sin embargo la estructura agraria 

del departamento, el minifundio, no lo 

permite. Por su parte el Programa de In-

geniería Civil con una frecuencia de 21 so 

bre 263 (7.9%) tampoco representa una -

demanda considerable entre los entrevista 

dos y entre las causas debidas al entorno 

de la Universidad, Óe pueden citar las sjl 

guientess La escasez de inversión por 

parte del Gobierno Nacional, Departamental 

o Municipal, la centralización de la Toma 

de Decisiones Bencarias en proyectos de -

gran envergadura, la falta de iniciativa-

privada en el fenómeno de la construcción, 

etc. 



Caso especial de analizar, serla el 3er. 

lugar ocupado por las Ciencias Durídicas. 

En nuestra Universidad, la demanda de cu-

pos de la FacuLtad de Derecho es la más e-

levada frente a todas las demás protjra 

mas. 

Por qué esta situación? En nuestro medio 

como se planteó en el Marco Teórico, un -

elemento que caracteriza la vida sociopo-

lítica, precisamente no' es la política, -

sino un aspecto degenerador de la misma -

como es la politiquería. Y es conciencia 

general que uno de los canales de ingreso 

al mundo de la política, es la formación-

jurídica. El ingreso a la vida sodopolí-

tica da una cierta facilidad para i n g r e -

sar al mercado laboral gubernamental, 

pues como se sabe, el Estado es el máximo 

empleador del País. 

Esta explicación permite justificar, en -

cierta medida, por qué Derecho ocupa un -
y. 

tercer lugar en la categorización ya cita 

da; así, esta carrera directamente no im-

pulse el desarrollo social y económico 

del país. 

7.3 Recomendaciones 

Toda investigación, por su mismo carácter, des— 

cubre una serie de interrogantes que superan -
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los límites, hipótesis y objetivos del trabajo -

inicial, requiriendo nuevos estudios, replantea-

mientos de hipótesis inclusive y no pocas aclara 

clones. 

En el presente trabajo, se propone como tema pa-

ra futuras investigaciones: 

1. Los resultados obtenidos en esta investigación 

habría que extenderlos en las tres zonas res-

tantes en que se encuentra dividido el depar 

tamento: Zona de Exprovincia de Obando 

(parte Sur del Departamento), Zona de la Coa; 

ta y Zona Norte; insistimos en la zona de la 

Costa, ya que es una región lejana a la capjL 

tal y donde la influencia de la Universidad-

es débil. 

Según datos de la Oficina de Planeación de -

la Universidad, se obtuvo lo siguiente: 

Estudiantes Matriculados en las 7 facultades 

y el Programa de Educación a Distancia: 161 

eobre 4397 que en porcentaje sería 3*66%. 

2. Realizar una contrastación entre los facto— 

res externos objeto de la presente investiga 

ción y el Rendimiento Académico de los Estu-

diantes en las Facultades. 

3. Seguimiento a Bachilleres que no ingresan a 
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la Educación Superior, con el fin de determi 

nar su visión frente al futuro ocupacional,-

y la funcionalidad dal bachillerato que el -

estudiante terminó, 

4, Estudio de la relación entre Desarrollo S o -

cioeconómico y el papel que juega la Univer-

sidad en dicho desarrollo. 

4.1 La Universidad forma el Recurso Humano-

para vincularse con el empleo? 

4.2 La Universidad ss motor de desarrollo y 

como consecuencia, se convierte en gene 

radora de empleo, 

5, Qué incidencia tienen los factores externos-

(Económico, Académico, Cultural y Político)-

en la deserción escolar universitaria? 

6, Estas recomendaciones anteriores conducen a 

una conclusión que puede resumir toda la in-

vestigación realizada: La Universidad lati-

noamericana es una Universidad de conflicto-

que puede subdividirse en tres vertientes, -

cada una con su posición conceptual, asi: 

* Universidad profesionalizante: cuyo obje 

tivo es formar profesionales para el em--

pleo. 
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• Universidad del Espíritu: Su labor es 

Acadómica-investigativa, buscando la exce 

lencia en la Academia y en la Investigación. 

• Universidad Abierta: Comprometida en el-

Cambio Social y responde a los problemas-

sociales . 

Aunque los tres modelos no se dan puros, la Uni-

versidad de Nariño, debe iniciar un proceso de -

autodefinición teniendo en cuenta los tres mode-

los, consecuencialmente iniciar un proceso de im 

plementación del Plan de Desarrollo que responda 

objetivamente a las necesidades reales del Depa£ 

tamento, a las aspiraciones de los estudiantes 

a fin de conseguir una verdadera integración en-

tre los tres sectores que deben generar el Proce 

so de Desarrollo: 

Sector Gubernamental - Sector Privado -

Sector Univereiterlo 

Así la Universidad podrá responder mejor a las -
V 

necesidades profesionales del estudiante y de la 

región, generando una línea directriz que permi-

ta conseguir una identidad interna y externa a -

nivel regional y nacional. 
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1. Para intervenir en política, se requiere de £ 

na carrera profesional especifica. 

2. El sistema político de nuestro país condicÍ£ 

na la elección de carrera profesional. 

3. Es conveniente tener en cuenta el valor cult£ 

ral de la profesión para elegir una carrera -

profesional. 

4. La ideología de los partidos políticos condi-

cionan la elección de mi carrera profesional. 

5. Conviene elegir una carrera profesional para 

satisfacer los intereses económicos persona-

les . 

6. La elección de carrera profesional está dete£ 

minada por las necesidades económicas del De-

partamento. 

7. La elección de una carrera profesional se con 

diciona por los intereses económicos de la f,a 

milia. 

8. Los objetivos educativos del gobierno condi-

cionan la elección de carrera profesional. 

9. La elección de una carrera profesional y la 

intervención política no tienen ninguna reía 

ción. 

10. La elección de Carrera Profesional está con-

dicionada por la especialidad del Bachillera 

to (Académico - Técnico). 

1 1 . Las carreras como Medicina, derecho, etc., se 

eligen como respuesta a los intereses econó-

micos de la familia. 

1 2 . Una de las motivaciones del bachiller para e 

legir carrera profesional es el título que -
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o t o r g a l a c a r r e r a . 

1 3 . E x i s t e n c a r r e r a s d i f í c i l e s q u e e x i g e n u n m a -

y o r r e n d i m i e n t o a c a d é m i c o . 

1 4 . E n t r e l a e l e c c i ó n d e c a r r e r a p r o f e s i o n a l y -

e l t i t u l o o b t e n i d o h a y u n a f u e r t e r e l a c i ó n . 

1 5 . L a s c a r r e r a s d e M e d i c i n a , D e r e c h o , I n g e n i e r í a 

s o n p r e f e r i d a s p o r l o s b a c h i l l e r e s , p a r a s e -

g u i r l a t r a d i c i ó n f a m i l i a r . 

1 6 . L a s c a r r e r a s q u e o f r e c e l a U n i v e r s i d a d d e N a -

r i ñ o s o n u n a r e s p u e s t a a c a d é m i c a a l t r a d i c i o -

n a l i s m o d e l o s p a d r e s d e f a m i l i a . 

1 7 . L o s i n g r e s o s f a m i l i a r e s ( i n g r e s o s e c o n ó m i c o s 

c o n d i c i o n a n l a e l e c c i ó n d e c a r r e r a . 

1 8 . L a s p r o f e s i o n e s d e b e n t e n e r e l m i s m o v a l o r -

c u l t u r a l . 

1 9 . L o s i n g r e s o s e c o n ó m i c o s q u e p r o p o r c i o n a l a -

c a r r e r a y l a e l e c c i ó n d e p r o f e s i ó n s i t i e n e n 

r e l a c i ó n . 

2 0 . L a f a c i l i d a d y s e g u r i d a d d e l e m p l e o c o n d i c i o 

n a n l a e l e c c i ó n d e c a r r e r a p r o f e s i o n a l . 

2 1 . S e g u i r é u n a c a r r e r a d o n d e n o t e n g a d i f i c u l t a 

d e s a c a d é m i c a s . 

2 2 . L a i m p o r t a n c i a q u e t e n g a e n l a s o c i e d a d d e - -

p e n d e d e l a p r o f e s i ó n q u e e l i j a . 

C i t e d o s c a r r e r a s , e n o r d e n d e i m p o r t a n c i a , q u e 

u s t e d q u i s i e r a e s t u d i a r e n l a U n i v e r s i d a d : 

1 . 

2. 
P o r q u é e l e g i r í a estas d o s Carreras? 
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E n u m e r e t r e s p r o f e s i o n e s ( c a r r e r a s ) i n d i s p e n s a 

b l e s , a s u j u i c i o , p a r a i m p u l s a r e l D e s a r r o l l o -

d e l D e p a r t a m e n t o . 

1 . 

2. 
3. 



154 

BIBLIOGRAFIA 

1 . A T E H O R T U A , O l g a L u c i a y o t r a s . L a E l e c c i ó n P r o f e 

s i o n a l . U n i v e r s i d a d d e A n t i o q u i a . M e d e l l í n , 

1 9 8 5 . 

2 . B E 3 A R A N 0 , O f e l i a , y o t r o s . U n i v e r s i d a d A b i e r t a y 

a D i s t a n c i a . I C F E S , B o g o t á , 1 9 8 3 . 

3 . C A T A Ñ O , G o n z a l o . E d u c a c i ó n y L u c h a d e C l a s e s e n 

C o l o m b i a . L e c t u r a s . P o l i c o p i a d o . U n i v e r s i 

d a d d e A n t i o q u i a . M e d e l l í n , 1 9 8 1 . 

4 . D E C R E T O - L E Y 0 8 0 . M E N . B o g o t á , 1 9 8 0 . 

5 . E S C O T E T , M i g u e l A . E s t a d í s t i c a P s i c o e d u c a t i v a , 

E d i t o r i a l T r i l l a s , M é x i c o , 1 9 8 2 . 

6 . F A U R E , E d g a r y o t r o s . A p r e n d e r a S E R . E d i t . A -

l i a n z a . M a d r i d , 1 9 7 3 . 

7 . G O N Z A L E Z , F e r n á n E . E d u c a c i ó n y E s t a d o e n l a H i s 

t o r i a d e C o l o m b i a . L e c t u r a s . P o l i c o p i a d o . 

U n i v e r s i d a d d e A n t i o q u i a , 1 9 8 1 . 

8 . L E B O T , I v o n . E l e m e n t o s p a r a l a H i s t o r i a d e l a E -

d u c a c i ó n e n C o l o m b i a . P o l i c o p i a d o . U n i v e r -

s i d a d d e A n t i o q u i a , 1 9 7 2 . 

9 . L E V I T A S , M a u r i c e . M a r x i s m o y S o c i o l o g í a d e l a E -

ducación. Edit. Siglo XXI, Madrid, 1978. 

1 0 . M A R X , C a r l o s . O b r a s E s c o g i d a s . E d i t . P r o g r e s o . 

M o s c ú , 1 9 7 6 . 



155 

1 1 . PONCE, Aníbal. Educación y Lucha de Clases. Edit. 

Latina, Bogotá, 1980. 

1 2 . QUINTANA, 3. M. Sociología de la Educación. Edit. 

Hispano-Europea, Barcelona, 1977. 

1 3 . SCHELLHORN, o. p. Tables Statistiques, Universitó 

de Genéve, Genéve, 1974. 

1 4 . VASCONI, Tomás. Contra la Escuela. Edit. La Pu¿ 

ga. Bogotá, 1980. 

1 5 . VAISEY, Dohn. La Educación en el Mundo Moderno. 

E d i t o Guadarrama, Madrid, 1967. 


