


Keunimos aquí un material que en buena medida satislace 

un propósito que nos f i jamos: iniciar una clari f icación de los 

fenómenos propios de la decisión vocacional en nuestro me-

dio. Está constituido ese material de base por algunos fun-

damentos teóricos, datos recogidos y las correspondientes 

c ons ide raciones. 

En busca de resultados genuinos y útiles para la educación 

colombiana, nos basamos en factores tomados directamente 

de nuestros bachilleres. Como comienzo que es de algo más 

amplio, nos circunscribimos al área del Valle del Aburrá. 

A través de campos tales como el económico, el de las capa-

cidades, los intereses, etc. podemos ver si varían y cómo 

varían las motivaciones de diversos subgrupos. Asumimos 

que las diferencias de sexo y de recursos socio-económicos 

inciden en forma determinante en las decisiones de tipo vo-

cacional. De allí que sean puntos centrales de este estudio. 

Desde ese mismo punto de vista se comparan también las 

instituciones públicas y las privadas. 

A partir de estos datos se estructura un esquema de lo que 

resultó ser más típico en el campo de las motivaciones es-

tudiadas, y se hacen sugerencias para posibles investigacio-

nes. 
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1 . 1 . FORMULACION DE TEMA Y OBJETIVOS 

Tanto los esquemas de trabajo como el proceso de 

ejecución han surgido y se han centrado en un inte-

rogante que planteamos así": Qué factores determi-

nan más frecuentemente la elección de oficio o 

carrera de los bachilleres del Valle del Aburrá? 

"Factores " es el término más general con que nos 

referimos aquí a todo aquello que mueve al estudian-

te a inclinarse más por una alternativa vocacional u 

ocupacional y, en un momento dado, tomar una deci-

sión al respecto. Algunos son internos, tales como 

los intereses y aptitudes. Otros son externos, tales 

como las exigencias del medio según el aspecto so-

cial, económico, familiar, etc. 

Cuando hablamos de "of icio" nos limitamos al traba-

jo que algunos van a seguir después de su grado de 

bachiller, sin una preparación académica previa y 

específica. El término 'carrera" abarca aquí todos 

los estudios de educación superior, sean de duración 

corta o larga 
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En este trabajo llamamos "bachilleres ' a los estu-

diantes que están cursando su sexto año de educación 

media, " C l á s i c a " , diurna. En la página 37 explicamos 

por que escogimos este tipo de bachillerato. 

Entendemos por Valle del Aburrá al área formada por 

los municipios de Caldas, La Estrella, Envigad», Me-

dellín, Bello, Copacabana y Girardota. En la página 40 

hay algunas consideraciones al respecto. 

El enunciado mismo del problema deja entrever los 

objetivos que perseguimos: buscamos hacer un estudio 

que clarifiqie la problemática de nuestros bachilleres 

en el campo vocacional. Subproductos de esto serían, 

(1) resaltar con hechos la necesidad de la orientación, 

(2) promover el uso adecuado de los recursos de la co-

munidad, y (3) suscitar nuevas investigaciones. Este 

ultimo podría ser el resultado de ampliar y perfeccio-

nar algunos de sus aspectos, o de comprobar hipótesis 

surgidas de sus datos. 

Una vez determinado este tema y estos objetivos, de-

cidimos hacer un estudio exploratorio, basado funda-

mentalmente en la frecuencia de aparición de determi-



Conoc ida la s i t u a c i ó n c o m p l e j a y f r e c u e n t e m e n t e 

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

c ión m e d i a , e m p e z a m o s p o r c o n c r e t a r á r e a s d e p r o -

b l e m a s , con e l p r o p ó s i t o de i n v e s t i g a r s o b r e una que 

r e q u i r i e r a a t e n c i ó n m á s u r g e n t e . E n f o c a m o s e l a s u n -

to d e s d e dos pun tos de v i s t a : 

a ) P r o b l e m a s p e r s o n a l e s 

L a e x p l o r a c i ó n d e p r o b l e m a s p e r s o n a l e s s e h i z o 

con l a c o l a b o r a c i ó n de 420 a l u m n o s de s e x t o año , 

de a m b o s s e x o s , y p e r t e n e c i e n t e s a c u a t r o e s t a -

b l e c i m i e n t o s de l Va l le de l A b u r r á : L i c e o A n t i o q u e -

ño (270 e s t u d i a n t e s ) , I n s t i t u t o C e r v a n t e s (60 e s t u -

d i a n t e s ) , L i c e o F r a n c i s c o R e s t r e p o Mol ina (15 e s -

t u d i a n t e s ) y L i c e o Nac iona l J a v i e r a Londoño (70 

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

b ) D e m a n d a de s e r v i c i o s de o r i e n t a c i ó n . 

La e s t u d i a m o s en 571 a l u m n o s de s e x t o año , de 

a m b o s s e x o s , y p e r t e n e c i e n t e s a 6 e s t a b l e c i m i e n t o s 
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del Valle del Aburra: Liceo Antioqueño (270 e s -

tudiantes), Instituto Cervantes (96 estudiantes), 

Liceo Francisco Restrepo Molina (15 estudiantes), 

y Liceo Nacional Javiera Londoño (70 estudiantes). 

Colegio Sagrado Corazón (35 estudiantes) y Centro 

Educacional Femenino de Antioquia ( 85 estudian-

tes). 

Con esto sólo queríamos ubicarnos en un área notoria-

mente afectada por problemas de nuestro campo. No 

nos preocupamos, entonces, por seleccionar muestra 

representativa de una población, controlar variables, 

o hacer análisis de datos diferente al de anotar áreas 

e items destacados por su frecuencia. 

Para el primero {problemas personales) usamos la 

lista de Mooney. Los datos obtenidos aparecen en la 

Tabla 1. 

Nótese que el área de Futuro Vocacional y Educativo 

es la que presenta la mayor frecuencia de problemas 

subrayados. En segundo lugar está el área de Condi-

ciones de Vida y Empleo, y en tercer lugar Actividades 

Escolares. Los porcentajes correspondientes (14.31 %, 
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10. 23 % y 9. 88 %) se pueden considerar altos, ya 

que son once las áreas. A raíz de esto pensamos en 

un área integrada Escolar Vocacional y de Empleo 

que cubrirían los tres porcentajes, llevándose as í 

más de la tercera parte de los problemas indicados 

(34 .42 %). Nótese además que en lo referente a Fu-

turo Vocacional el promedio de problemas subraya-

dos es de 8. 09 por persona. 

En un estudio realizado por la Oficina de Orientación 

y Consejería de la Universidad de Antioquia* se re-

gistró que el 58. 9 % de los casos atendidos en 1966-

1967 menciona problemas en el área de futuro voca-

cional y ocupacional, siendo la mayor frecuencia en 

indecisión vocacional, cambio de carrera, y orienta-

ción vocacional inadecuada. Se trata de estudiantes 

de educación superior. 

Para el segundo (demanda de servicios de orientación) 

aplicamos una pequeña encuesta cuyos items y resulta-

dos aparecen en la Tabla 2. El estudiante se limitaba 

a señalar cuál servicio le interesaba recibir especial-

mente. 

1) Gonzáles Y. , Jaime- Heber Echeverri A. y Rodrigo 
Montoya V. - Problemas de los estudiantes que busca-

967. Mede 11 ín, 1968 pág. 4 
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Nótese que "Información sobre Carreras y Ocupacio-

nes" es el servicio considerado como más urgente 

por el 60 .42 % de estos bachilleres. Ahora bien, lo 

anterior está corroborado con experiencias bien fre -

cuentes: las entrevistas realizadas en el campo de la 

consejería, a s í como la orientación en grupo, nos 

han mostrado lo preocupante que es el problema vo-

cacional y ocupacional para nuestros bachilleres. 

En la vida diaria es aridente la indecisión de los que 

van a terminar su educación media, y aún de muchos 

estudiantes que ya lian iniciado su educación superior. 

Esa gran demanda de información corresponde a una 

necesidad sentida. Creemos que se justifica una inves-

tigación sobre este problema, para proceder entonces 

a prestar a los estudiantes una ayuda planificada, y co-

mo comienzo de un análisis más amplio que, en nuestra 

opinión, debe tener en cuenta las causas de los fenóme-

nos propios del ingreso a la universidad colombiana: 

en que medida hay variedad en los programas ofreci -

dos, su necesidad para el desarrollo cultural, económi.-

co y social del país, exigencias académicas de esas 
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carreras, los estímulos de diversa índole que tienen, 

el status de las profesiones, recursos de las univer-

sidades, etc. 

El estudio de los motivos de elección puede arrojar al-

guna luz sobre estos aspectos, y a su vez complemen-

tarse con ellos. Hay varios hechos en nuestra educa-

ción superior que son preocupantes y cuyo estudio se -

ría una continuación de este tema. Señalamos tres 

de ellos: 

a) Concentración de aspirantes en unos pocos pro-

gramas académicos. El Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior en su estu-

dio publicado en octubre de 1970 concluye que un 

60 % de los bachilleres aspira a 10 carreras. Vale 

decir, aspiran a menos del 15 % de las carreras 

ofrecidas por las universidades del país. 

b) Coeficiente de absorción potencial en primer curso 

en los diferentes programas o áreas de estudio. Al 

respecto, la Asociación Colombiana de Universida-

2) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES. Algunos Aspectos del Bachiller Co-
l o m b i a nc . Bogotá, 1970. 
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3 
des en su estudio publicado en 1960 comenta que ese 

coeficiente es de 19. 18 % en Ciencias de la Salud, y de 

2 7 . 4 6 % en Agr icu l tura y af ines , mient ras que en Huma-

nidades es de 90. 98 %. 

c) Porcenta jes contrastantes de aceptados en las c a r r e r a s 

o f rec idas , como consecuencia de esa demanda y de e s a 

capacidad de las di ferentes facultades, departamentos, 

etc. Las estadíst icas de la Oficina de Admisiones de la 

Universidad de Antioquia^ correspondientes al p r i m e r 

s e m e s t r e de 1971 , pueden darnos un e jemplo de esto: 

En Fís ica los aceptados fueron el 90. 91 % de los aspi -

rantes , en Ingeniería Metalúrgica el 8 1 . 69 % y en Inge-

n ie r ía Sanitar ia el 89. 02 %; en otros p rogramas el p o r -

centaje fué notoriamente más bajo: Odontología 34. 44 %, 

Ingeniería Industrial 33. 82 % y Medicina 32. 54 %. 

3) Asociación Colombiana de Univers idades, Estadísti£a_ 

la_E_duc a.ci ón_ oupe r io ir _e n Bogotá, 1969, 
página 8. 

4) Universidad de Antioquia, Oficina de Admisiones . Esta -

1 9 7 1 .Medel l ín, 1971 , páginas 19 a 25. 

Universidad dp Antioquia 
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1 . 3 . A N T E C E D E N T E S 

El t e m a de e s t e t r a b a j o c o r r e s p o n d e a una e t a p a y a 

una d e c i s i ó n que son t r a s c e n d e n t a l e s e n l a v i d a de l 

e s t u d i a n t e y que , no o b s t a n t e , no h a n s ido e s t u d i a d a s 

a fondo e n n u e s t r o m e d i o . D e t o d a s m a n e r a s , h a y a l -

gunas i n v e s t i g a c i o n e s o i n f o r m e s que se r e l a c i o n a n con 

e s t e c a m p o y que n o s h a n a p o r t a d o a lgunos d a t o s e i n -

q u i e t u d e s . 

R o s e m b e r g (1957) h i z o u n e s t u d i o s o b r e e l p a r t i c u l a r 

con una m u e s t r a r e p r e s e n t a t i v a d e l o s E s t a d o s U n i d o s ^ . 

E l i n v e s t i g ó s o b r e l o s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s que d e t e r -

m i n a n l a e l e c c i ó n d e o f i c io o p r o f e s i ó n . E s t a e s , t a l 

v e a , l a d o c u m e n t a c i ó n m á s c o m p l e t a que h a y a l r e s p e c -

t o . S u p e r (1951) t i e n e una de l a s m á s a c a b a d a s y s ó l i -

d a s t e o r í a s s o b r e l a e l e c c i ó n d e c a r r e r a u o c u p a c i ó n ^ . 

A l m i s m o t e m a s e h a n r e f e r i d o , e n t r e o t r o s , B o r d i n , 

G i n z b e r g , C á r t e r y H o l l a n d . 

5 ) K r e c h , D a v i d - R i c h a r d C r u t c h f i e d E g e r t o n L.. B a l l a -
c h e y - Ps^ix£l££Ía_s_0£Íal. T r a d u c c i ó n de l D r . A l f o n s o 
A l v a r e z V i l l a r , M a d r i d , E d . B i b l i o t e c a N u e v a . 1965. 
p á g i n a 132. 

6 ) S u p e r , Donald E . ^ e ^ ^ ^ v M a ^ r o f e _ y o x m l ^ . 
T r a d u c c i ó n d e H e l e n a E s t e l l e s . M a d r i d . E d . R i a l p 
S. A. 1962. 
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Hay un estudio hecho a nivel nacional, publicado en 

1965, que es La_p£ob_lem_átix;a_de _1 a _ d olescencia, de 

Godeardo Baquero M. ^ La obra nos llamó la atención 

sobre algo que ahora se refleja en nuestros objetivos: 

El adolescente ha hablado muy poco de sí y de sus pro-

blemas. Corremos entonces el riesgo de prestarle un 

tipo de ayuda que, si bien en otro medio puede ser 

efectiva, en el nuestro puede ser inclusive contrapro-

ducente. Saca importante concluiones de sus datos, 

tales como: La importancia de formar orientadores 

que dirijan centros educacionales, la necesidad de 

asesorar acertadamente al estudiante en decisiones 

tan importantes como la vocacional, etc. 

El Instituto Politécnico Jaime Isaza Cadavid (1970) hizo 

una investigación que trata de establecer el concepto 

familiar respecto al deseo de educación superior para 

los hijos^. La muestra estuvo formada por 4. 770 en-

cuestados de la ciudad de Medellín. El estudio tiene en 

cuenta la variable socio-económica, compara la opi-

7) Baquero M. Godeardo. L ^ j i r ^ J L e r n ^ ^ ^ j ^ ^ ^ j i d q l e s -
cencía. Bogotá. Editorial Pax. 1965. 

8) Instituto Polité cnico Colombiano "Jaime Isaza Cada-
vid" . Departamento de Humanidades. Grado_de_Pre_-
fer enc_i_a_ ]3or_car re ja s_ _c ort as_ qj^ N ucl eos_F amtt iare_s 
Residentes en la ciudad de Medellín. Medellín, 1970. 
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n i é n d e l h i j o c o n l a o p c i ó n f a m i l i a r , y ha-

ce énfasis en mostrar hasta qué punto hay preferencia 

en los hogares por carreras cortas o carreras largas 

para los hijos. Aunque tal estudio difiere mucho del 

nuestro ya que compara actitudes hacia dos tipos espe-

cíficos de carrera, sí coincide en cuanto al propósito 

general, a s í como en algunos de los "motivos" estudia-

dos. 

Rama (1970) en su S k ^ M j J m ^ r j t o n o j n ^ o b n ^ J . ^ 

estudia el problema de la educación superior sin des-

vincularlo de los problemas que tienen los niveles pri -

mario y secundario, y como un reflejo de nuestra his-

toria, cultura y sociedad. 

Los datos y comentarios que hace sobre la oferta y de-

manda de carreras cortas, largas y de post-grado, la 

distribución de estudiantes matriculados por especia-

lidades, etc. . nos ayudaron a definir realmente el tema 

de investigación. A s i m i s m o , la parte correspondiente 

al origen social de los estudiantes nos sugirió la mane-

ra de tratar la variable socio-económica. 

9) Rama, Germán W . El ^j^tema^umvejrsitario _.en_ Co-
lombia. Edición de la Dirección de Divulgación Cul-
tural de la Universidad Nacional de Colombia. Bogo-
tá, 1970. 
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En 1968 la Oficina de Orientación y Consejería de la 

Universidad de A n t i o q u i a ^ publicó un estudio llama -

d o P robl iem as_de_lo ¿ _es_tudiante £ que busjiji^oji^jrienta. -

£ . 1 2 2 . ^ 2 . J . J _ 9 6 7 . Pretende sentar bases para presen-

tar una mejor ayuda a los estudiantes a través de los 

servicios de psico-orientación. Es decir, inicia a ni-

vel universitario lo que nosotros buscamos a nivel se -

cundario especialmente. Como el mismo estudio lo di-

ce, la población no es representativa, y su propósito 

no es hacer interpretación de datos. Sinembargo, é s -

tos nos han permitido asociar algunos fenómenos de 

ambos niveles educativos. 

Tal vez lo más próximo a nuestra investigación es 

A lgu n os_asp <2 ct o_s_ del _ba chi Uer_ c_ol omb iano} 1 publicado 

por el ICFFES en octubre de 1970. La población estu-

diada corresponde a los 34 .749 estudiantes de último 

año de educación media del país en 1968. La muestra, 

1. 500 casos tomados aleatoriamente, incluye bachille-

rato, normal, etc. El estudio se basa en bachilleres 

que aspiran a seguir carrera. El vuestro sólo incluye 

10) González. Y. Jaime. Op. Cit. 
11) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educa-

ción Superior. Op. Cit. 
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el bachillerato clásico, pero cobija también a los es -

tudiantes que van a salir a trabajar. 

El estudio se basa en pruebas de aptitudes y pruebas 

de conocimientos. Tiene además una encuesta orienta-

da hacia carreras. Presenta datos valiosísimos, algu-

nos de los cuales nos han servido de base para algunas 

partes de este trabajo. En su estudio " . . . simplemente 

se indaga el motivo aparente, 'consciente', que cada 

bachiller ha manifestado tener en tres tipos de deci-

siones que responden a preguntas de gran trascenden-

cia: Por qué ir a la universidad? Por qué a determina-

da universidad o institución? Por qué estudiar tal o 

cual profesión o carrera ?" ^ Nosotros nos Iremos 

centrado en la tercera pregunta, complementado con 

su parte relativa al trabajo: Por qué estudiar tal o 

cual profesión, o por qué trabajar? 

12) Instituto Colombiano para el Fomento de la Edu-
cación Superior. Op. Cit. p. 29. 



Tanto aquel estudio, como el que nosotros hemos 

llevado a cabo, pueden tener una gran utilidad en 

la práctica educativa, concretamente en lo relativo 

a orientación sobre carreras y ocupaciones. Sin 

ahondar mucho, el primero logra una imagen del 

aspirante a carrera en una amplia gama de aspec-

tos. El segundo tiene un campo más limitado, pe-

ro explora más la motivación para proyectos de 

ocupación y carrera. 
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1. 4. MARCO TEORICO 

Nos referiremos aquí a los motivos de elección, los 

elementos de la población y las variables. 

1 .4 .1 Motivos predominantes en la elección: 

En el numeral 1 .2 . aparecen los factores definidos 

operacionalmente. Aquí vamos a hablar de los motivos 

que son parte de los factores, de la forma como los he-

mos agrupado, y de los conceptos en los cuales nos he-

mos apoyado. 

Hemos querido determinar grandes grupos de motivos que 

pueden intervenir en los proyectos vocacionales del ado-

lescente; lo hemos hecho con el objetivo metodológico 

de tenerlos como guía de trabajo, y de hacer más obje-

tiva la recolección de datos. 

En primer lugar nos llamó la atención algo que, sin 

tratar directamente el problema de elección de carrera, 

se relaciona con el: es la clasificación de las necesidades 

i ^ 

que, según Super, satisfacemos en el trabajo. Son 

ellas: Relaciones Humanas, Actividad, y Subsistencia. 

Damos por supuesto que, aún sin haber tenido contacto 

directo con el mundo del trabajo, el estudiante posee 

13) Super, Donald E. Op. Cit. páginas 14 ss . 
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una idea de estos tres factores dentro de una carrera 

u ocupación que piense elegir, de la cual tiene su pro-

pia percepción y quizás alguna información. Es decir, 

la previsión (y en algunos casos la vivencia real) de 

estas tres necesidades se constituye en factor que en 

mayor o menor grado afecta la decisión vocacional. 

Ginzbergl^ considera la elección vocacional como un 

proceso " . . . en gran parte irreversible .resultado de 

muchas conciliaciones o avenencias entre valores y 

oportunidades, y función de la percepción que el indi-

viduo tiene del empleo más que de una idea realista 

del trabajo". En nuestro medio se hace especialmente 

difícil una idea realista del trabajo,, de manera parti-

cular para el bachiller: la información es limitada e 

inadecuadamente presentada, los servicios de Orien-

tación y Consejería apenas empiezan a surgir, las ins-

tituciones educativas y las agencias de trabajo siguen 

en un lamentable divorcio, los trabajos en horas libres 

o vacaciones no conllevan un plan de orientación en el 

campo de trabajo, sino que buscan auxiliar al personal 

de la empresa únicamente; los programas educativos 

14) Brammer, Lawrence ¿vi. and Everett L. Shostrom. 
Psicología terapéutica. Traducido de la segunda edi-
ción por Sergio Martínez Cano. Primera Ed. en e s -
pañol. México, Herrera Hermanos Sucesores. 1970. 

Pág. 423. 
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no corresponden en buena medida a las necesidades 

de vida y trabajo de los educandos. En resumen, un 

período de exploración como el que viven tales estu-

diantes no está estimulado por programas que llevan 

a una percepción bien real. La fidelidad de esa percep-

ción es precisamente uno de los aspectos que pretende-

mos averiguar. 

Por su parte C á r t e r ^ opina que los intereses de tipo 

vocacional van surgiendo del proceso de adaptación a 

las presiones del medio familiar y social, as í como de 

la percepción de sus propias aptitudes y necesidades. 

Interpretamos esto en el sentido de que el adolescente, 

que precisamente está explorando, trata de ubicarse en 

el campo vocacional de acuerdo con (1) lo que es capaz 

de hacer, (2) lo que quisiera ser, (3) lo que se espera 

de él, y (4)^lo queee le ofreceEstas cuatro facetas, deter-

minantes de una decisión vocacional, dan una idea bastan-

te aproximada de lo que nosotros consideramos grupos 

de motivos. 

Finalmente Kre refiriéndose a la investigación de 

Rosemberg(1957), dice: " . . . e s patente que la elección 

15) Brammer, Lawrence M. Op. Cit. página 423 
16) Krech, David. Op. Cit. Página 132. 
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se halla determinada por el conocimiento acerca del 

trabajo en sí. Las ideas de un individuo sobre la natu-

raleza de las profesiones (sus exigencias didácticas, las 

aptitudes requeridas, las exigencias que plantea y el 

prestigio y las recompensas que proporciona) forman 

precisamente dicha constelación cognoscitiva. Pero 

también intervienen aquí los conocimientos que el suje-

to posee sobre sí mismo. Es decir, el sujeto compara 

la imagen que posee de sí mismo con la naturaleza del 

oficio o de la profesión". 

Nos hemos basado en los conceptos de los cuatro auto-

res mencionados para elaborar las siguientes agrupacio-

nes de motivos que directa o indirectamente intervienen 

en los proyectos de carrera u ocupación. 

A. : 

A t r a c t i v o e s p e c í f i c o que e l b a c h i l l e r e n _ 

cuentra en ese campo y que seguramente está relacio-

nado con el éxito en su desempeño: sus actividades pro-

pias, situaciones en que se desarrolla, oportunidades 

de esparcimiento, derechos, responsabilidades, etc. 
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17 Al respecto de esto, el ICFES encontró una alta 

frecuencia en "condiciones de trabajo satisfactorias'V 

especialmente en el grupo masculino. 

B. Capacidades: 

Motivos relacionados con la percepción de sus propias 

aptitudes y limitaciones para determinado campo. 

C. Autorr_ei^H^^i ón^ 

Rosembergl^ encontró que . . l a autor realización, 

las satisfaciones interpersonales y la realidad, eran 

calificadas como más importantes que los ingresos 

económicos" . En este grupo incluímos motivos que 

reflejan la situación de dependencia - independencia, 

reconocimiento de su persona, posibilidad de creci -

miento y expresión auténtica, etc. 

D. Lo jsocial: 

Posibilidades de ascenso social con los consiguientes 

efectos de nombre, prestigio, relaciones, Etc. 

E. Lo^¿or^micoj_ 

La carrera u ocupación como fuente de ingreso, como-

didades, y a veces como algo que simplemente asegura 

la subsistencia, p£j!o,en todo caso en bueca de seguridad. 

17) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior. Op. Cit. página 53. 

18) Krech, David. Op. Cit. página 133. 
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F. Libe JLt_ad_de__e £<^j?enc_i a: 

Todos aquellos factores que obstaculizan o favore-

cen una libre y adecuada escogencia y decisión: 

presión familiar o del grupo de amigos, contacto 

previo con el desempeño de esa profesión, infor-

mación recibida, asesoría, etc. 

Estas áreas son lo suficientemente amplias como 

para abarcar todos los motivos, por específicos 

que sean, y suficientemente diferenciadas, como 

para evitar repeticiones. 

1 . 4 . 2 . El^jnen_tos_de_la_población. 

Trabajamos f u n d a m e n t a l m e n t e c o n a d o l e s -

centes, y a beneficio de ellos va dirigida nuestra in-

vestigación. Queremos que sea el estudiante mismo 

que va a ingresar a la universidad o al mundo del 

trabajo quien nos de los datos que pueden caracte-

rizar esa etapa y esa decisión. Incluímos, pues, 

estudiantes de ambos sexos, estudiantes con dis -

tintas condiciones socio-económicas, estudiantes 

con planes de estudio, y estudiantes con planes de 

trabajo. 
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Se trata de personas que según la clasificación de 

B u e h l e r * ^ d e cinco etapas psicológicas de la vida, 

están en período de exploración. Nos ha parecido que e s -

ta es la etapa más apropiada para nuestro estudio 

porque es en ella cuando el individuo se confronta, 

observa comportamiento de sus mayores, los ensaya, 

ve si son congruentes con la percepción que tiene de 

sí mismo, y trata de ubicarse en el medio social y 

ocupacional. Al decir esto no desconocemos lo que 

dice Super^® al respecto: " . . . el concepto de sí m i s -

mo no sólo se origina en la infancia, sino que además en 

este estadio se desarrolla con mayor rapidez. Es 

decir, la exploración del adolescente no representa 

tanto la creación de una nueva imagen de sí mismo, 

como una formulación de la misma y, en consecuen-

cia, el planteamiento de unos fundamentos para buscar 

las salidas que la sociedad ofrece, al que asume un de-

terminado papel, y para introducir en dicho concepto 

las modificaciones oportunas que permiten un ajuste con 

19) Super, Donald E. Op. Cit. página 102 
20) Ibid, página 119 
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la realidad. La exploración del adolescente supone, 

por tanto, una comprobación de la realidad". 

Esta comprobación de la realidad es la que hace que, 

en nuestro concepto, esta etapa sea especialmente ade-

cuada para nuestro estudio. A propósito de esto 

"7 1 

Ginzberg considera la elección vocacional como un 

proceso que abarca tres períodos de desarrollo: Elec -

ción de Fantasía (6 a 11 años), Elección de Tanteo 

(12 a 17 años) y Elección Realista (18 en adelante). 

Es decir, según él la elección es un proceso que viene 

desde la niñez, con sus modalidades propias de cada eta-

pa. En resumen, pensamos en nuestros bachilleres como 

individuos que exploran un mundo de experiencias, se 

confrontan ante un proceso que ha venido ocurriendo 

desde la infancia, y toman decisiones en forma un poco 

más realistas. Se nos hace esto bastante productivo en 

cuanto a la información que buscamos. 

21) Brammer, Lawrence M. Op. Cit. página 423. 
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Dado que estamos enfocando un aspecto específico 

que es la elección vocacional, nos ha parecido lógico 

pensar en estudiantes de los últimos años de bachille-

rato, ya que son ellos los que sienten en forma más 

oo 

directa e inminente el problema. El estudio del ICFES 

encontró que la mayoría de los estudiantes manifiesta 

que su decisión por una determinada carrera fué toma-

da en los dos últimos años de educación media. 

El orden de frecuencia de las respuestas fué el siguiente: 

En io^hornbr e¿: 

1. En V o VI año de estudios medios. 

2. En III o IV año de estudios medios. 

3. Desde siempre. 

4. Al finalizar estudios primarios. "i 

5. En primero o segundo año de estudios medios. 

6. Desde la finalización de estudios medios. 

7. En el momento de responder este cuestionario. 

8. En otra época diferente. 

22) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educa-
ción Superior. Op. Cit. página 68 ss. 
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En las mujeres: 

1. En V o VI año de estudios medios. 

2. En III o IV año de estudios medios. 

3. Desde siempre. 

4. En primero o segundo año de estudios medios. 

5. Al f inal izar estuios primarios. 

6. En el momento de responder este cuestionario. 

7. En otra época diferente. 

8. Después de la finalización de estudios medios. 

Nos decidimos entonces por sexto año que, al menos 

teóricamente y en forma comparativa con los demás 

años, es el que mayor número de estudiantes tiene 

con decisiones, experiencias y criterios de utilidad 

para este estudio. 

1. 4. 3. Variables^ 

Hemos trabajado con dos variables:(1) sexo, determi-

nado directamente en las Instituciones. Advertimos 

que siempre hablamos de "hombres" y " m u j e r e s " , 

no de instituciones maculinas, femeninas o mixtas; y 

(2) nivel socio-económico, que consideramos alto, m e -

dio o bajo, según quede ubicado el bachiller a través 

de indicadores que explicamos en esta misma sección. 
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Hemos asociado ambas variables con los motivos 

que el estudiante indica como determinantes de su 

decisión vocacional - ocupacional. Estos elementos 

pueden ser criterios, información, presiones, etc. 

y se han explicado en la fundamentación teórica. 

Asumimos que la ubicación educativa y ocupacional 

del jefe de la familia del bachiller nos puede dar una 

representación bastante aproximada del origen social 

de éste. Según la opinión de varios tratadistas de e s -

tratificación s o c i a l ^ , la ocupación es el sistema de 

rangos generalmente más representativo de status 

social, y aún de pertenencia a una clase. Hemos in-

cluido, entonces,un item referente a la ocupación 

del padre, y otro referente al nivel de estudio alean-* 

zado por él mismo . 

El primero está constituido por una ordenación de ocu-

24 

paciones a la manera de la de Cattel , o de la de 

Havighuret^, o la que usó la universidad Nacional de 

23) Jackson, Elton F. and Richar F. Curtís. Concep-

St_r_at_i_f^c_a_t_i_o. página 112. 
24) Morgan, Clifford R. Introducción a la Psicología, 

Madrid, Ed. Aguilar 1969.pág. 470. 

25) Havighurst, Robert J. y otros. E^Soc_iedad_Y_la 
educacign,er^Amé:rica L,atina. Buenos Aires , Ed. 
Universitaria. 1962. página 150. 
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C o l o m b i a ^ para la estratificación de estudiantes según 

la posición socio-económica de padres y abuelos. Noso-

tros tomamos ésta última como punto de partida, cam-

biamos y agregamos algunos nombres, y la adaptamos 

a los tres niveles previstos. La original tenía cinco. 

La lista nuestra quedó así: 

Alto jefe de institución oficial o privada. 

Gerente, banquero o director de empresa. 

Profesional independiente. 

Oficial del Ejército o de la Policía. 

Patrón de seis empleados o más 

Terrateniente, ganadero, o agricultor dueño de más de 

cinco hectáreas. 
Negociante en grande o rentista. 
Empleado con preparación universitaria. 

Profesor universitario. 

26) Rama, Germán V . Op . Cit. página 79. 
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Patrón de menos de seis empleados. 

Negociante o comerciante al por menor; pequeño empresario. 

Jefe intermedio. 

Sub-oíicial del Ejército o de la Policía. 

Profesor de bachillerato. 

Empleado sin preparación universitaria. 

Tenedor de libros, mecanotaquígrafo, cajero, etc. 

Agente de ventas: seguros, drogas, libros, etc. 

Agricultor propietario: entre dos y cinco hectáreas. 

Profesor de primaria. 

Capataz o supervisor de fábrica etc. 

Obrero de fábrica, de construcción, etc. 

Industria casera. 

Dependiente de almacén, bar, etc. 

Agricultor: jornalero, o propietario de menos de dos 

hectáreas. 

Conductor empleado. 
* 

Agente de policía. 

Trabajos ocasionales. 

Desempleado. 
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Para el segundo item partimos de la lista presentada 

por Rama^? , le adicionamos la última opción y la adap-

tamos a nuestros tres niveles: se refiere también al j e -

fe de la familia: 

No hizo estudios. 

Primaria incompleta. 

Primaria completa. 

Secundaria incompleta. 

Secundaria completa. 

Universitaria incompleta. 

Universidad completa 

Especialización. 

Para el aspecto socio-económico propiamente tal hemos 

elaborado un indicador relativo a los ingresos, otro al 

sector de la residencia, y otro a las posibilidades de re -

creación en la familia. 

Hemos usado la cantidad del ingreso que, junto con el ni-

vel educativo y la ocupación, es el método objetivo más 

frecuente en este tipo de investivaciones^®. 

27)Rama, Germán Vv', Op. Cit. página 76. 
28) Krech, David, Op. Cit. página 324. 
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Lo hemos referido a mensualidades y al Jefe de la fa -

milia, así": 

Inferior a $ 2. 500. oo. 

Entre $ 2. 500. oo y $ 5. 000. oo. 

Superior a $ 5. 000. oo. 

En cuanto al lugar en donde vive el estudiante, creemos 

que es un dato muy diciente para la estratificación. No 

pedimos nombra del sector o la dirección para nosotros 

juzgarlo personalmente, debido a que sufriría el anoni-

mato que queremos darle al cuestionario. Además, solo 

lograríamos reemplazar con esto la subjetividad del e s -

tudiante por la subjetividad nuestra. Decidimos enton-

ces que el bachiller mismo dijera si su residencia esta-

ba situada en un sector de tipo popular, medio o alto. 

El item referente a los pasatiempos de la familia en va-

caciones daba estas opciones: 

Pasamos temporada en una finca. 

Viajamos a otra(s) ciudad(es) en plan de paseo o turismo. 
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Pasamos algún tiempo en donde familiares o amigos 

en otras ciudad; 

Organizamos paseos a pueblos del departamento. 

No viajamos, pero los hijos recibimos dinero extra 

para diversiones. 

Hacemos caminadas. 

No tenemos pasatiempo especial en vacaciones. 

Finalmente consideramos dos aspectos que reflejan 

tanto el ambiente cultural del bachiller como las como-

didades físicas de su casa. Esto, asumimos, tiene im-

portancia en el proceso de decisión vocacional. Hemos 

afrontado esta dimensión cultural en forma indirecta: 

A través de cosas tales como la. posesión de libros en la 

casa, y de cómo se fomenta el estudio en el hogar dando 

elementos que lo faciliten. Los dos items son los siguien-

tes: 
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En mi casa tenemos una sala - biblioteca. 

No tenemos biblioteca pero sí algunos libros 

fuera de los de estudio. 

Sólo tenemos textos de estudio. 

En mi casa hay un lugar adecuado y elementos de estudio. 

Tenemos pocos elementos de estudio. 

No hay manera de estudiar adecuadamente. 

En el muestreo tuvimos en cuenta el tipo de colegio: 

Publico o Privado. De esto obtuvimos algunos datos, 

pero lo que buscábamos fundamentalmente era facilitar 

la estratificación. La razón de esto era que nos quedaba 

prácticamente imposible estratificar previamente los 
-t 

bachilleres y luego encuestar determinado porcentaje 

de cada sub-universo. 

Tal estrafificación la hicimos una vez encuestados los 

bachilleres. Como habíamos previsto el peligro de que 
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resultaran celdas con muy pocos casos, usamos 

entonces los cuatro tipos de institución que apare-

cen en la pagina 45. 

A partir de estos cuatro grupos nos fue fácil obtener 

una adecuada cantidad Je casos en cada celda, con ex-

cepción de los que tenían planes de trabajo. En la 

sección de población y muestreo damos detalles al 

respecto. 
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c) Definición de la Institución según el sexo 

de los estudiantes. 

d) Numero de bachilleres en cada institución, 

según sexo. 

e) Posibilidad de colaboración para el estudio. 

a) Datos para un tema de estudio, a través 

del catálogo Mooney. 

b) Sondeo de opinión para confirmar la urgen-

cia de atención en un área especial de estu-

dio, a través de una encuesta de demanda 

de servicios. 

c) Estudio piloto. 

•t 

d) Datos sobre el instrumento mismo, obteni-

dos en un test previo. 

e) Los datos obtenidos mediante la encuesta 

definitiva del estudio. 
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Personas vinculadas a la Educación. 

a) Informaciones sobre otros estudios relacionados 

con el tema. 

b) Asesoría en lo referente a metodología, bibliogra-

fía, tema etc. 

c) Asesoría de personas expertas en lo referente al 

instrumento y al tratamiento de datos. 
2. 2. MUESTREO 

Nuestro universo está formado por los estudiantes 

de sexto año de bachillerato "c lás ico " diurno del 

Valle del Aburrá. Las razones que nos llevaron 

a conformarlo así son las siguientes: 

a) Bachillerato "c lásico" diurno: 

Como claramente se desprende de las definicio-

nes operacionales, ño incluímos bachillerato co-

mercial , normalista, vocacional, etc. debido 

a que asumimos que sus mismos programas 
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han orientado a los estudiantes hacia la acti-

vidad para la cual los han formado. Muy po-

cos pueden aspirar a carrera, y pueden a s -

pirar a muy pocas carreras, casi todas den-

tro de la misma disciplina o campo. No los 

consideramos pues dentro de la problemáti-

ca típica del bachiller colombiano. 

En cuanto a los nocturnos,que tampoco fueron 

incluidos, podemos decir, que son diferentes 

en sus programas y tiempo. Pero lo que nos 

ha importado al pensar en excluirlos es funda-

mentalmente que, (1) la mayoría de ellos por 

la edad no se pueden incluir dentro del adoles-

cente y (2) su ubicación en un trabajo nos hace 

asumir que su posible elección de carrera di-

fiere sustancialmente de la del bachiller que 

queremos tomar como representativo. 
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Claro que incluímos estudiantes que tienen al-

gún contacto con el trabajo (algunas horas se -

manales, vacaciones, etc. ), pues antes bien 

nos interesa ver como incide esta experiencia 

en los planes vocacionales. Super^ dice: 

. . los trabajos en horas libres o en vacacio-

nes ejercen también cierta influencia sobre 

las aspiraciones y proyectos profesionales 

del bachiller ya que le dan ocasión de poner 

a prueba sus aptitudes, sus intereses y su ha-

bilidad, y averiguar si verdaderamente le gus-

ta ese tipo de trabajo y si puede ejecutarlo sa -

tisfaciendo a los demás y a s i m i s m o a la vez. 

•i 

Es más , le da ocasión de aprender en que 

circunstancias se suele ejecutar tal trabajo, 

29) Super, Donald E. Op. cit. página 124. 



qué tipo de gente encontrará en él, qué equi-

po, actividades y problemas lleva aparejados. 

En una palabra, le permiten darse cuenta de 

si el papel a representar en este tipo de tra-

bajo se ajusta a su manera de s e r " . 

Valle del Aburra (Ver definiciones operacio-

nales). 

Hemos tomado esta área metropolitana como 

un todo para nuestros propósitos, porque con-

sideramos que hay muchos factores comunes 

a los municipios que la forman: a) Todos ellos 

tienen grandes industrias, la zona industrial 

los une a todos. i>) Geográficamente están muy 

próximos unos de otros, c) Hay servicios de 

transporte urbano e intermunicipal continuo, 

d) Los servicios públicos de ellos cada vez se 
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van centralizando en la ciudad de Medellín; 

uniformando sus sistemas y administración, 

e) El comercio de esta capital se ha ido ex -

tendiendo a ellos con excelentes servicios e 

idénticos sistemas de créditos, f) El inter-

cambio social y cultural entre sus gentes e 

instituciones se va incrementado cada vez. 

g) Una buena cantidad de los estudiantes de 

estos municipios hacen sus estudios prima-

rios y secundarios en Medellín, y viceversa, 

dándose asi la oportunidad de intercambiar 

información vocacional, de conocer directa-

mente el ambiente universitario y el mundo 

del trabajo, y finalmente h) La mencionada 

proximidad al centro universitario que es M e -

llín, permite que los que piensan hacer estu-

dios superiores puedan aspirar a cursarlos 

allí" y seguir residiendo en sus propios hogares 
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Para efectos de muestreo partimos de una 

lista completa de instituciones del Valle del 

Aburra. Elaboramos esta lista con base en 

los datos obtenidos directamente en las ins-

tituciones, datos que corroboramos y com-

pletamos con informaciones gestionadas en 

las mencionadas dependencias de la Secre-

taría de Educación Departamental. Tal lista 

aparece en la Tabla 3. 

El universo está formado por 5 .475 bachille-

res: 3. 430 hombres y 2. 045 mujeres. 

Los cruces previstos suponían 6 celdas 

(tres niveles por dos sexos). Buscamos que 

cada celda tuviera unos 200 estudiantes, 

pues nuestro trabajo incluye estudiantes 

con planes de carrera y también estudian-

tes con planes de trabajo. 
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Esos doscientos (200) de cada una de las 

celdas forman una muestra de 1. 200 bachi-

lleres que sólo podíamos estratificar a tra-

vés de la encuesta misma. No disponíamos 

de otras facilidades para hacerlo previamen-

te a la encuesta. 

Como explicamos en la página 33 , nos ser 

vimos entonces de los cuatro tipo de institu-

ciones siguientes, aproximándonos a s í a una 

adecuada distribución por sexo y nivel socio-

económico que nos facilitará luego la estrati 

ficación: 

a) Hombres - Institución Publica: 1. 252 ba-
chilleres. 

b) Hombres - Institución Privada: 2. 178 ba-
chilleres. 
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c) Mujeres - Institución Publica : 547 ba-

chi l l e res . 

d) Mujeres - Institución Pr ivada : 1 .498 

bach i l l e re s . 

Como es obvio, e s o s 1 .200 c a s o s de la 

m u e s t r a los dividimos entre e s to s cuatro 

sub-univer sos . Los 300 resul tantes r e p r e -

presentan respect ivamente el 24 %, 14 %, 

55 % y 20 %. Es dec i r , el 22 % de la pobla.-

ción total. Nótese que el menos r e p r e s e n -

tado tiene el 14 %, que de todas m a n e r a s 

supera el mínimo exigido en invest igación. 

E s a m u e s t r a l a obtuvismos a s í : 

a) A cada institución se le as ignó una boleta 

por cada 50 bachi l l e res o f r acc ión no in-

fe r io r a 20. 
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b) Esas boletas se colocaron en una bolsa 

según el sub-universo que le correspondiera. 

c) De cada bolsa, por separado, se sacaron 

boletas suficientes hasta completar los 

300 casos. 

d) Una boleta ya sacada volvía a ser introdu-

cida para que todas tuvieran siempre la 

misma probabilidad de salir. 

e) El número de probabilidades de salir que 

tenía una institución estaba limitado única-

mente por su número de bachilleres. 

Obtenidas estas cuatro sub-muestras de 300 

unidades cada una, aplicamos el instrumento 

de recolección de datos. La parte final de e s -

te tenia los indicadores que explicamos en la 

página 27ss , que nos permitieron estratifi-
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car a los estudiantes según el nivel socio-

ecónomico: Alto, Medio, Bajo. La opción 

escogida por el estudiante correspondía a 

un puntaje de 3, 2 ó 1. Sumados los punta-

jes de los 7 indicadores, obtuvimos un ín-

dice sintético que nos permitió ubicar al 

estudiante en uno de esos 3 niveles. 

Como el máximo puntaje era 21, y el míni-

mo 7, se nos presentaron 15 puntajes posi-

bles, hemos dividido en tres niveles de a 5 

puntos cada uno, así: de 7 a 11 inclusive, 

Bajo; de 12 a 16, Medio; de 17 a 21, Alto. 

Aplicada la encuesta, obtuvimos la distri-

bución de bachilleres que aparece en las ta-

blas 4 y 5. Los que^tenían proyecto de carre-

ra resultaron ser el 94. 08 % de la muestra. 

Su distribución según tipo de institución, ni-

vel socio-económico y sexo se ilustra en la 

gráfica 1. (página 84 ). 





50 

2. 3 RECOLECCION DEJ1ATOS 

Veremos aquí de que consta el instrumento para 

recoger los datos, como se construyó, y qué pre-

cauciones hemos tenido para este proceso. 

2. 3. 1 Instrumento 

La recolección de datos se hizo mediante un cues-

tionario estructurado que consta de 20 preguntas 

"alternativas fijas'.'. 'Tal encuesta reposa en el 

Departamento de Investigaciones de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Antioquia. 

Esta debía ser llenada por el propio bachiller. 

Se aplicó en forma grupal, vale decir, que no 

hubo entrevista. Las partes del formulario eran: 

Instrucciones, Sección I - Sección II - Sección III 

y Hoja de Respuestas. 

En las J.^J.ru_C£Íonej se expusiéronlos objetos, y 

se aplicó e ilustró la manera de responderlos. El 

contenido era el siguiente; 
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"Con el fin de hacer una investigación tendiente 

a conocer mejor la problemática de los bachille-

res en su aspecto escogencia ocupacional, pedi-

mos a usted se digne responder la siguiente encues-

ta. 

"Se trata de algo totalmente anónimo para que us-

ted se asegure de que puede responder con since-

ridad. Además, los datos serán usados en forma 

de porcentaje global, y con criterio estrictamen-

te profesional. 

" L a encuesta consta de 20 preguntas ordenadas 

alfabéticamente. Cada una tiene varias reapuestas 

(cada respuesta va numerada). Escoja üna_sol<L 

respuesta para cada pregunta, y tache su numero 

en la HOJA DE RESPUESTAS que le ha sido entre-

gada. No escriba ni haga ninguna señal en el cua-

dernillo. 



52 

11 Cada pregunta se refiere a motivos por los 

cuales usted prefiere una determinada carrera 

o trabajo. Tomemos como ejemplo la pregunta 

B que dice así: 

EN EL CAMPO DE LAS CAPACIDADES 

11.No tengo preparación suficiente para estudiar 

otra. 

12.Mis calificaciones me indican que estoy en 

capacidad de hacerla. 

13.Quiero aprovechar ya que muy pocos podemos 

hacer esa carrera. 

14.No me demanda demasiado estudio o trabajo. 

15.No tiene mucha competencia. 

16.Un test de inteligencia me indico la posibilidad 

de éxito en ella. 

17.Tengo destrezas o habilidades adecuadas para 

esa profesión. 
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18.Tiene fama de ser muy fácil. 

19.Me será fácil desempeñarme en esa profesión. 

20.La carrera que verdaderamente me gusta es 

demasiado difícil. 

"Supongamos que de estas 10 posibilidades que 

se refieren a capacidades, la que más lo mueve 

a usted a seguir X carrera es que "no tiene mucha 

competencia", es decir, respuesta N° 15. Tache, 

entonces, el numero 15 en la hoja de respuestas. 

Si en una pregunta encuentra que hay más de una 

opción que se acomode a su caso personal escoja 

la más importante. No tache más de una respues-

ta por pregunta." 

Al estudiante se le.advirtió que, como la encues-

ta estaba dividida en tres partes debía responder 

así: SECCION I. si pensaba seguir estudiando: 

SECCION II, si pensaba dedicarse a trabajar: 

SECCION III, todos los estudiantes. 
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L a 6 n _ I _ fué diseñada para estudiantes 

con proyectos de carrera. Comprendía 6 li-

terales o preguntas que cubrían, cada una por 

separado, los 6 grupos de motivos ya explica-

dos, así: 

A. En el campo de los J^nteresej^: 

1. Me gustan las materias de su pensum. 

2. Ofrece buenas oportunidades de distracción, 

vacaciones, etc. 

3. Me llama la atención el ambiente de trabajo 

de esa profesión. 

4. Es un campo especial para investigar y saber 

más. 

5. Me interesan stfs derechos y responsabilidades. 

6. Me permite trabajar con personas más que con 

cosas (o viceversa). 
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7 . E s m á s p r á c t i c a que i n t e l e c t u a l ( o v i c e v e r s a ) . 

8 . Me g u s t a c o m o " h o b b y " . 

9 . E s t i m u l a l a c r e a t i v i d a d . 

10 .Es u n r e c u r s o p a r a n o q u e d a r m e s in h a c e r 

n a d a . 

B . En e l c a m p o de l a s c a p a c i d a d e s : 

11.No t e n g o p r e p a r a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a e s t u d i a r 

o t r a . 

12 .Mis c a l i f i c a c i o n e s m e i n d i c a n que e s t o y e n 

c a p a c i d a d d e h a c e r l a . 

13 .Qu ie ro a p r o v e c h a r , y a que m u y p o c o s p o d e -

m o s h a c e r e s a c a r r e r a . 

14.No me d e m a n d a d e m a s i a d o e s t u d i o o t r a b a j o . 

15.No t i e n e m u c h a c o m p e t e n c i a . 

16.Un t e s t d e i n t e l i g e n c i a m e ind icó l a p o s i b i l i -

dad de éx i to en e l l a . 
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17.Tengo destrezas o habilidades adecuadas 

para esa profes ión . 

18.Tiene fama de ser muy fáci l . 

19.Me será fáci l desempeñarme en esa p r o -

fesión. 

20.La c a r r e r a que verdaderamente me gusta 

es demadiado d i f í c i l . 

C. En _e 1_ £amgo_d_e_l^^^tor r^eal iz a_ci óm 

21.Me permite expresar me jor mi manera 

de ser y de pensar. 

22.Satisface mi afán de aventuras. 

23.Me permite ser original . 

24.Me ayuda a desarro l lar m e j o r mi propia 

personalidad. 

25.Es un desaf ío para mí m i s m o . 

26 .Permite estar más en contacto con la c o m u -

nidad, y ayudar a los demás. 
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27. Me permite ejercer mis dotes de mando. 

28. Me permite poner en práctica mi ideología. 

29. Lo hace a uno sentirse útil. 

30. Se puede ejercer en forma independiente de los 

demás. 

D. En el campo ¡social: 

31. Me ayuda a salir del ambiente en que vivo. 

32. Permite que uno se relacione con personas 

influyentes. 

33. Me da un titulo académico. 

34. Hace que los demás conozcan lo que realmente valgo. 

35. Me da la oportunidad de que se me llame doctor. 

36. Me ayuda a salir del anonimato. 

37. Es una buena oportunidad de llegar al matrimonio. 

38. Me hace convertir en el orgullo de mi familia. 

39. Me ayuda a tener una vida social activa. 

40. Es una profesión de mucho prestigio social. 
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E. En el campo económico: 

41. Me asegura un buen porvenir económico. 

42. Me permite independizarme económicamente. 

43. Hay ayudas especiales para esa carrera. 

44. Puedo hacer esa carrera y trabajar al tiempo. 

45. No es muy larga la duración de sus estudios. 

46. Tales profesionales tienen buena demanda. 

47. Me permite ayudar en la familia. 

48. No es costosa esa carrera. 

49. Se coloca uno con gran facilidad. 

50. El progreso del país requiere este tipo de pro-

fesionales. 

F, En lo relativo a la li b ̂ ^ad_de_e_s_c o gen cia: 

51. Me fué recomendada1 por un profesor. 

52. Fui asesorado por un psicólogo o psico.-orientador. 

53. Alguien a quien admiro hizo o está haciendo esa 

carrera. 

54. En mi familia quieren que siga esa carrera. 
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55. En mi familia esperan mucho de mí . 

56. Es la profesión de mi padre (o madre). 

57. Esa es la profesión que han elegido algunos 

amigos míos. 

58. Consulté suficiente información sobre carreras. 

59. Ya he tenido contacto previo con la práctica de 

esa carrera. 

60. Voy a hacer lo que mis padres no pudieron hacer 

Como se ve, los motivos no estaban mezclados, sino agru-

pados según características básicas comunes: Lo hemos he 

cho así porque quisimos que al escoger uno de los diez pun-

tos, los nueve no escogidos fueran de la misma área. De 

lo contrario, el estudiante se hubiera visto en el problema 

de tener que escoger una solairespuesta, habiendo varias 

que eran " l a más importante en su área" . En nuestro caso 

cada motivo "competía" con nueve de su mismo " t ipo " . 
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Pero además de esta comparación dentro de cada grupo, 

quisimos hacer comparación de los seis grupos entre si'. 

Incluimos entonces la siguiente pregunta: 

YO DIRIA QUE, EN GENERAL, LO QUE MAS HA INFLUI-

DO EN LA ESCOGENCIA DE CARRERA U OCUPACION ES. . 

1 2 1 . S u s condiciones de trabajo, derechos, responsabilida-

des, etc. 

122. Cuestión de capacidades o aptitudes. 

123. La posibilidad de sentirme realizado como persona 

en ese campo. _ ~ — 

124. La posibilidad de salir del ambiente en que vivo. 

125. El aspecto económico. 

126. Influencia de alguien (familiar o amigo). 

Los items estaban formulados!de la manera más similar 

para evitar que se dispersara la atención del encuestado. 
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La Seccionan fué diseñada para estudiantes con proyectos 

de trabajo. Tenía las mismas especificaciones de la Sec-

ción I. Los motivos incluidos eran los siguientes: 

G. En el campo de las capacidades: 

61. No creo tener capacidades para una carrera. 

62. Deseo ensayar si en el trabajo me va mejor 

que en el estudio. 

63. Quiero empezar a explotar ya mis capacidades. 

64. Le temo al examen de admisión en la Universidad. 

65. Tengo habilidades y destrezas adecuadas para el 

trabajo. 

66. Una carrera exige demasiada dedicación y sacri-

ficio. 

67. Puedo competir má ŝ fácilmente en el campo del 

trabajo. 

68. La carrera que me gusta es demasiado difícil. 
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69. Soy muy inconstante en los estudios. 

70. Tengo problemas de salud que me hacen d i f í -

cil estudiar . . 

H. En el campo de los in te resas : 

71. Estoy cansado del ambiente de estudio. 

72. Trabajando me puedo dar gusto. 

73. Me gusta lo práct i co . 

74. Dispone uno de mas divers iones y t iempo para 

descansar . 

75. No quiero desperdic iar una buena oportunidad 

que tengo. 

76. Me atraen mucho las actividades propias del 

trabajo. 

77. No tiene uno que asumir tantas responsabi l idades 

78. Es un re curso para no quedarme sin hacer nada. 

79. Estimula la creatividad de uno. 

80. No quiero pasar media vida estudiando. 
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I. En el campo de la ai^£ij^ealizaci6n. 

81. No encuentro una carrera que en realidad me 

satisfaga. 

82. Quiero sentirme independiente. 

83. En el trabajo puedo sentirme más realizado 

como persona. 

84. Estoy decepcionado del sistema educativo en 

Colombia. 

85. Tal vez el trabajo me haga sentir seguro. 

86. Quiero cambiar de vida. 

87. En el trabajo puedo ser más útil. 

88. Ya es tiempo de enfrentarme a la vida. 

89. En el trabajo puedo desarrollar más mi per-

sonalidad. 
X*. 

90. Para ser feliz no necesito un título universi-

tario. 
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J. En el campo social: 

91. A s í puedo destacarme más rápidamente. 

92. Quiero salir rápidamente del ambiente en 

que vivo. 

93. Me puedo vincular a entidades importantes. 

94. El trabajo me dará importancia entre mis fa-

miliares. 

95. Me permite tener una vida social activa. 

96. Quiero organizar mi propio hogar. 

97. Una profesión me exigiría una vida social 

que no me gusta. 

98. El trabajo me ayuda a relacionarme. 

99. El trabajo me dará importancia dentro del 

grupo de amigos. 

100. No me atrae el prestigio social que puede dar 

un título. 
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K. En el campo e c o n ó m i c o : 

101. Me resulta más productivo económicamente . 

102. No tengo manera de financiar mis estudios 

super iores . 

103. Quiero administrar los negoc ios de mi padre 

(madre) . 

104. El trabajo me permite pertenecer al mundo 

del dinero. •s 

105. Necesito ayudar a mi famil ia . 

106. La baja remuneración en nuestro medio no 

justifica estudiar más. 

107. Voy a ahorrar para luego c o s tearme la c a r r e r a . 

108. No quiero que mis padres inviertan más dinero 

en mi . ^ 

109. La carrera que me gusta no da dinero. 

110. Necesito el trabajo para l ograr condiciones 

mínimas de vida. 



111. En la casa quieren que trabaje. 

112. Me fué recomendado por alguien. 

113. Quiero tener la misma ocupación de mi 

padre (madre). 

114. Varios de mis amigos trabajan, o van a 

trabajar. 

115. Tengo facilidades para conseguir empleo. 

116. No he tenido información sobre carreras. 

117. Ya he tenido experiencia en el campo del 

trabajo. 

118. Más bien que hacer la carrera que me im-

ponen, me pongo a trabajar. 

119. Voy a hacer lo que*mis padres no pudieron 

hacer. 

120. No quiero dar la sensación de ser inútil 

(vago, etc. ). 
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El propósito de los indicadores que formaban la Sección 

III era ubicar al estudiante en uno de los tres niveles 

de tipo socio-económico que ya explicamos. El conte-

nido de los mismos se expuso en la página 27ss . Esta 

parte fué colocada al final para evitar que el estudiante 

se sintiera molesto por tener que responderlas en for -

ma prematura. 

Los números de las opciones (de 1 a 181) tenían su equi-

valente en la Hoja de Respuestas, la cual además con-

servó los literales. El formato aparece en la Tabla 6. 

Con esta hoja hemos buscado facilitar la tabulación de 

los datos. El espacio provisto al final, para que el e s -

tudiante que quisiera escribiera otros motivos, tenía 

como objetivo recoger material para suscitar más in-

vestigación. 
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2. 3. 2. C_o_n_siru££i_ó_n__de__1 a 

Las diez opciones de que consta cada agrupación 

de motivos se elaboraron teniendo en cuenta in-

vestigaciones, motivos expresados por los estu-

diantes en forma directa, el concepto de exper-

tos, y los datos obtenidos en el test previo. 

Veamos cómo se aprovechó ese material: 

30 

Del estudio del ICFES tuvimos en cuenta la l is -

ta de la cual el estudiante debía escoger el moti-

vo principal que lo llevó a preferir una carrera; 

el texto es el siguiente: 

30) Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, Op. Cit. página 49. 
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1. Condiciones de trabajo satisfactorio. 

2. Imposición familiar. 

3. Consejo de amigo. 

4. Evaluación técnica de sus aptitudes e 
intereses. 

5. Consejo, influencia o tradición familiar. 

6. Prestigio social. 

7. Solidez económica que proporciona. 

8. Influencia de maestros, profesores o pro-
fesionales conocidos. 

9. Inclinación natural. 

10. Imposición de la distancia y carencia de 
otra posibilidad de elección. 

11. Otro motivo. 

12. Más de un motivo. 

Algunos de estos puntos los usáVnos directamente, ver -

bigracia: "Prestigio social " . Otros, por ser muy gene-

rales, los usamos como punto de referencia para hacer 



71 

algo m á s e spec i f i co , ve rb ig rac i a : lo re ferente a "Con-

diciones de t raba jo s a t i s f a c t o r i a s " nos l levo a incluir 

puntos ta le s como " O f r e c e buenas oportunidades de d i s -

t r a c c i ó n 1 , " M e gusta su ambiente de t r a b a j o " , " M e in-

t e r e s a n sus derechos y r e s p o n s a b i l i d a d e s " , etc . 

Tuvimos en cuenta también la l i s t a de ex igencias p a r a 

una c a r r e r a o empleo de R o s e m b e r g ^ , quien hizo un 

estudio sobre los f ac tore s ps ico lóg icos que determinan 

la e lección de oficio o profes ión; su l i s t a dice a s i : 

1. Pone en prác t i ca m i s aptitudes y m i s habil i-
dades e s p e c i a l e s . ~~~ 

2. Me proporciona la oportunidad de ganar mu-
cho dinero. 

3. Me permite s e r or iginal y c r e a d o r . 

4. P o s e e un gran pres t ig io soc ia l . 

3 1 ) K r e c h , David, Op. Cit. página 132. 
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5. Me permite trabajar con personas más que 
con cosas. 

6. Me proporciona una fortuna estable y segura. 

7. Se halla relativamente libre de la vigilancia 
de los demásv 

8. Me permite ejercer mis dotes de mando. 

9. Satisface mi afán de aventuras. 

19. Me permite ser útil a mi prójimo. 

Lo mismo que en el caso anterior, encontramos algunas 

opciones que nos fueron de utilidad. Por ejemplo, " Me 

permite ejercer mis dotes de mando" nos pareció muy 

adecuado como motivo del grupo de autorrealización. 

Otros los expresamos en forma menos directa, verbi-

gracia: " M e proporciona la oportunidad de ganar dinero" 

lo incluímos asi: " M e asegura un buen porvenir econó-

mico, etc. 
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Un material que consideramos muy valioso fué el ob-

tenido de los mismos bachilleres en el i^st^dijajgiloto^ 

Hicimos preguntas abiertas a 283 bachilleres de la 

ciudad* en relación a su motivación ocupacional-vo-

cacional. Se les pidió que expresaran libremente, por 

escrito, los motivos que los habían llevado a decidirse 

por una carrera o por el trabajo. Tabuladas esas res -

puestas obtuvimos los resultados que aparecen en la 

Tabla 7. El promedio de motivos expresados por los 

estudiantes fué 1. 9 en los hombres y 2. 2 en las muje-

res. En total, cada estudiante expresó un promedio 

de 2 motivos. 

* ) Hombres: 90 del Instituto Cervantes y 128 de los 
Anexos a la U. de A. ^ 

Mujeres: 30 de Inmaculada Auxiliadora y 35 de los 
Anexos a la U. de A. 
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Como el propósito de este estudio era obtener m a -

terial de base, sólo lo asociamos con el sexo; fui-

mos cuidadosos de incluir una institución pública 

de hombres y otra de mujeres, una institución pri-

vada de hombres y otra de mujeres. Para obtener 

respuestas sinceras advertimos a los interrogados 

que esto debía ser anónimo. 

Algunos de los motivos fueron incluidos en forma tex-

tual, tal es el caso de " M e gustan las materias de su 

pensum". Otras dieron origen a'dos o tres más e s -

pecíficas, verbigracia: " P o r influencia de mi familia 

sigo esa carrera" . Esta quedó dividida en dos: " E s a 

es la profesión de mi padre" y " E n mi familia quieren 

que siga esa carrera" . Las dos últimas se relacionan 

entre sí como parte de un grupo de motivos, pero no 

son sinónimas. 
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Por razones obvias evitamos respuestas demasiado 

generales y evasivas, tales como: "Porque es mi ideal" 

"Porque me gusta mucho", etc. 

Como se ve, este estudio nos aporto también material 

para la sección dedicada a aquellos bachilleres que pien 

san trabajar. De todas maneras, una buena cantidad de 

opciones fué elaborada independientemente de las fuen-

tes o puntos de referencias mencionados. 

El instrumento de recolección de datos fué sometido al 

proceso de "te_st_£re_yip"con el objeto de seleccionar los 

puntos para la forma definitiva. A s í pudimos corregir 

los "puntos débiles" que había en él, preguntas ambi-

guas o sin importancia, dificultades mecánicas, falta 

de claridad en las instruccione¡|, etc. 

Dicho ensayo se efectuó con 56 bachilleres, de ambos 

sexos, y de distintos niveles socio-económicos (Liceo 

Antioqueño e Instituto Teodoro Hertz . 
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Habíamos pensado incluir la posibilidad de estudiar y 

trabajar simultáneamente. Como lo manifestaron los 

estudiantes, esta posibilidad se presenta en forma muy 

vaga por lo imprevisible de los horarios tanto en las 

universidades como en las agencias de trabajo. No ha-

bía planes definidos entre los estudiantes. Unos cuan-

tos hablaban de trabajar eventualmente, o si no eran 

admitidos en la universidad» El "estudio piloto" no 

arrojó ninguna respuesta que mostrara planes de estu-

dio y trabajo simultáneos (ver Tabla 7); lo que sí se 

presentó fué "Trabajaré ahora para hacer una carrera 

más tarde" (1 .9 %) y "trabajaré si no soy aceptado en 

la universidad" (6. 0 %). Esto no se acomoda al tipo de 

análisis que tratábamos de hacer. Decidimos entonces 

eliminar esta posibilidad y concretarnos a las dos acti-

vidades originales (estudiar o trabajar). 
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Notamos que los bachilleres trataban de encontrar un 

motivo específico en un área que no correspondía, y 

que, obviamente, aparecía más adelante. Vimos enton-

ces la conveniencia de colocar un encabezamiento gene-

ral al principio de la sección, y de aclarar el contenido 

de cada grupo dándole el nombre del área a la cual se 

referían los items. 

Fuera de esto, modificamos o suprimimos algunas de 

las alternativas teniendo en cuenta los comentarios ex-

presados de los estudiantes. Estos comentarios fueron 

solicitados por nosotros. Ejemplo de esto es la opción 

que decía: " L a presión que alguien ha ejercido en m i ' . 

La cambiamos por: "Influencia de alguien, familiar o 

amigo" , que resulta menos categórica y menos inhibito-

ria. Las posibilidades de escoger una carrera como 

"hobby" , o de escogerla por poner en práctica una ideo-

logía personal, nos fueron sugeridas directamente por 

algunos de los encuestados. 
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En cuanto al literal O, los estudiantes parecieron ser 

mas conocedores del ingreso del Jefe de la familia, 

que del ingreso total de la casa. Asimismo, el literal 

Q que originalmente se refería a actividades sociales 

de la familia (a través de fiestas, reuniones, etc. ) 

fue cambiado en su totalidad por ser muy vago. 

2. 3. 3. Precaucione_s_para_ase_gur_ar_pj?ip.t.ixidad: 

En razón de lo que pretendíamos con esta en-

cuesta, no hemos ido más allá de la "validez 

l ó g i c a " q U e es adecuada en este tipo de tra-

bajo. Ahora bien, como hemos querido que los 

datos sean obtenidos en la forma más objetiva 

posible, resumimos a continuación las precau-

ciones que hemos tenido, y que en distintas par-

tes ya hemos mencionado: 

32) Havens, A. Eugene - Everett M. Rogers y Aarón 
L i j man - Conceptos y Métodos 
Bogotá. Imprenta Nacional. 1965. página 59. 
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a) El muestreo se hizo al azar. 

b) Hicimos un test previo. 

c) Hicimos énfasis en la claridad de las instrucciones, 

organización del formato y legibilidad. 

d) Evitamos que la encuesta fuera tan extensa que llega-

ra a producir fatiga, en los bachilleres. Acogimos 

«< 33 a s i l a recomendación de Goode y Hatt que dice 

que el encuestado no debe invertir más de 30 minu-

tos. En efecto, el test previo demostró que el t iem-

po promedio fué 15 minutos, siendo el mínimo 13 

y el máximo 23. 

e) Como podía haber dificultades imprevistas en deter-
...->• ' 

minados establecimientos se elaboró un lista de reem-

plazos, obtenida también a l a z a r . Fué estratificada, 

para que cada institución pudiera ser reemplazada 

por otra de las mismas características. Los colegios 

elegidos y sus reemplazos aparecen en la Tabla 8. 
33) Goode, William J. y Paul K. Hatt. Mét^d(^s_<^_mve_s_tiga_-

£ÍÓn_social. Traducción al español de la primera edición 
por Ramón Palazón B. México. Ed. Trillas S . A . 1967. 
página 165. 
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f) Como podía haber encuestas mal llenadas por algu-

nos estudiantes, en cada institución hubo un margen 

extra de encuestados del 10% de la cantidad que le 

correspondió. 

g) Tuvimos muy en cuenta que las situaciones para esa 

recolección de datos fueran las mejores posibles en 

cuanto a iluminación, hora, comodidad, disponibili-

dad de tiempo, etc. 

h) Aseguramos la presencia de uno o ambos autores del 

trabajo en las instituciones en el momento de aplicar 

la encuesta. 

i) La encuesta fué totalmente anónima. 

j) Previamente se hizo un estudio piloto. 
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Solamente el 0 .53 % de los bachi l leres encuesta-

dos dejo de responder esta parte. 

Nótese que el pr imer rango está ocupado por la 

Autorreal izac ión, conf irmándose asi lo dicho por 

R o s e m b e r g ^ en el sentido de que ésta es más 

determinante en la escogenc ia de c a r r e r a que a s -

pectos tan influyentes c o m o el e c o n ó m i c o . Es i m -

portante también observar que la l ibertad de e s c o -

gencia es el factor menos importante o menos afec-

tado. 

Estos m i s m o s seis grupos comparados entre s í , 

tienen en la Tabla 9 los datos correspondientes a 

los cuatro tipos de institución, en la Tabla 10 los 

datos en cada uno de los nivelas soc i o - e c o n ó m i -

c o s , y en las Tablas 11 y 12 según nivel y sexo. -

34) Krech, David, Op. Cit. página 133. 











Obtenido este coeficiente, se hizo la comprobación 

de su significancia, con N - l , como grados de l i -

bertad, y usando una tabla de coeficientes de corre-

lación en los niveles de significación^. 

35) Garrett, Henry E. Estadística en Prisología y 
Ecfo^ación . Traducción de Juan J. Thomas, Bue-
nos Aires , Editorial Paidós. 1968 página 229. 

Las Gráficas 2, 3 y 4 ilustran estos datos, los 

cuales además van acompañados de algunos co-

mentarios. 

Tanto en esta sección general como en cada uno 

de los seis grupos de motivos, se dan correlacio-

nes por diferencias de rangos. Los datos compara-

dos en cada caso son: hombres-mujeres, y nivel 
< 

I - nivel III. La fórmula empleada fué la del coefi-

ciente de correlación, Rho, que es la siguiente: 





I 

MOTIVOS DE ESCOGENCIA DE CARREÑA EEGUN SEXO Y NIVEL SOCIOECONOMICO 

GRUPOS GENERA IES - NIVEL II 

Convenciones: I. : Intereses 
C. : Capacidades 
A. : Autorrealizfteión 
S. : Campo Social 
E. i Campo Económico 
L. t Libertad de Escogencia 
SS. : Sin señalar ninguno 

GRAFICA 3 
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En esta sección, los rangos de los hombres ( T a -

bla 11) y los de las mujeres (Tabla 12) tienen un 

Rho de ^ . 9 2 9 que, para gl. = 5, tiene significación 

a nivel de 0. 01. Los rangos del Nivel I compara-

dos con los del Nivel III (Tabla 10) tienen un Rho de 

0. 884 que, para gl. - 5 tiene significación también 

a nivel de 0. 01. 



95 

La autor realización, como ya lo di j imos, resultó ser 

el criterio de selección de más peso entre los bachil le-

r e s . Se sostuvo en el pr imer rango a través de todas 

las variables . En la mujer este criterio parece ser 

más decisivo que en el hombre, y asciende a medida 

que se tiene una situación socio económica más favora-

ble. 

En cambio lo social y lo económico no se destacan tan-

to en su frecuencia, pero van siendo más importantes en 

la decisión a medida que los recursos de la persona van 

siendo más l imitados. Esto nos sugiere que tales bachi-

l leres ven la carrera como medio de superación. 

A medida que la situación socio -económica va siendo m á s 
*r 

favorable para el bachiller, éste parece darle m á s i m p o r -

tancia a sus propias capacidades y a intereses concretos 

en el desempeño de una profesión. 
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Ser capaz de hacer una carrera es considerado por los 

bachilleres como el motivo más importante después de 

su satisfacción en ella. Hay un mayor porcentaje de mu-

jeres de estos dos últimos criterios. Vienen luego las 

condiciones de trabajo y derechos, como intereses espe-

cíficos, que para los hombres parecen ser más importan-

tes. 

La influencia de familiares y amigos, como algo relacio-

nado con la libertad de escogencia, alcanza muy poco fre -

cuencia especialmente en el nivel bajcr. El hombre supera 

ligeramente a la mujer. 

Cada uno de estos grupos de motivos se presenta separa-

damente a continuación. 
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3 . 1 . 2 . CAMPO_DE ^LOS JNTERESES. 

Los intereses concretos como elemento de juicio 

para decidirse por una carrera es un campo que 

ocupa el tercer lugar de importancia en general. 

A continuación presentamos los intereses en par-

ticular, y la posición que ocupan dentro del grupo 

según su frecuencia. Las opciones eran estas: 

1. Me gustan las materias de su pensum. 

2. Ofrece buenas oportunidades de distracción, 

vacaciones, etc. 

3. Me llama la atención el ambiente de trabajo 

de esa profesión. 

4. Es un campo especial para investigar y saber 

más. 

5. Me interesan sus derechos y responsabilidades. 

6. Me permite trabajar con personas más que con 

cosas ( o viceversa). 
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7. Es más práctica que intelectual ( o v iceversa ) 

8. Me gusta como "hobby". 

9. Estimula la creatividad. 

10.E 

s un recurso para no quedarme sin hacer nada. 

Sin tener en cuenta ninguna de las variables, la en-

cuesta aplicada a los bachilleres arro jó los siguien-

tes datos; 
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Solamente hubo dos estudiantes que no respondieron esta 

pregunta lo cual equivale al 0. 18 %, y por lo tanto ocupa 

el último rango. 

Al considerar los resultados totales de este grupo notamos 

que el ambiente de trabajo propio de una profesión se p r e -

senta como interés__principalísimo en la escogencia. En 

cambio la carrera , apreciada desde el punto de vista de 

las oportunidades de distracción que ofrece , ref leja una 

importancia mínima como criterio de decisión. 

Se desea pues, en primer lugar, un campo o disciplina 

que intelectualmente le atraiga, y que se desarrol le en 

determinado medio, con determinada gente, con determi -

nados incentivos y tareas . Además una buena cantidad de 

bachilleres piensa especialmente en las posibilidades de 

desarrol lo y progreso intelectual. 
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Muy pocos dicen haber escogido una carrera como r e c u r -

so para no quedarse sin hacer nada, o como medio de e x -

pansión, o como "hobby" . 

Se desea, pues, un bienestar m á s general e integrado; 

hay intereses y necesidades fundamentales que se quieren 

satisfacer a través del desempeño profesional. 

Los datos obtenidos y observados a través de las var ia -

bles , se presentan en las Tablas 13 - 14 - 15 y 16, y en 

las Gráficas 5 - 6 y 7. Las diferencias de rangos de los 

hombres (Tabla 15) y los de las mujeres (Tabla 16) t ie -

nen una correlación de Rho = 0. 894 que, para gl. = 9 

representa un nivel de significación de O.oi. La correlación 

entre Nivel I y Nivel III la Tabla 14 da Rho de 0. 928, 

con gl = 9, y es también significativo a nivel de 0. 01. 
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Como se puede notar, las condiciones de trabajo propias 

de una carrera son el aspecto que más decisivo se presen-

ta en el campo de los intereses concretos. Esto coincide 

•2 z 

bastante bien con lo hallado en el estudio del ICFES. 

Aunque en los hombres se acentúa más este interés, en 

ambos sexos asciende a medida que se sube en la escala 

social. En cambio la profesión como fuente de derechos 

y responsabilidades presenta el efecto contario, aunque 

leve. Parece que quien no ha tenido.determinado bienes-

tar y privilegios espera que la profesión sea una buena 

manera de adquirirlos. 
• 

Los de mejores recursos le dan mayor importancia a la 

satisfacción que pueden producir sus»tareas, y a las c ir -

cunstancias propias de éstas. Entre tanto, los de recur-

sos más limitados reflejan un deseo de superación que 

3í ) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior. Op, Ct. página 49 ss . 
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ve su satisfacción fen " s a b e r m á s " y desarrol larse in-

telectualmente. También es preocu ante para estos úl-

timos el hecho de ser más práctica que intelectual o 

viceversa : parecen el los ser muy cuidadosos en tomar 

una decisión; un fracaso puede afectarlos en forma m á s 

seria; las oportunidades tal vez les son m á s limitadas 

y hay que aprovecharlas bien, etc. 

Tanto el ambiente de trabajo.como el deseo de avanzar 

intelectualmente estuvieron perfectamente equilibrados 

en los hombres y mujeres de nivel socio -económico in-

termedio. 

Los de escasos recursos parecen desear superar p r i m e -

ro algo que para ellos es más urgente, fundamental, co -

mo es un bienestar profesional, una capacitación, una 

maduración intelectual, unos derechos y responsabilida-

des etc. Piensan en esto, máe que en motivaciones tales 

como el hecho de que en esa carrera se trabaje m á s con 
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personas o con cosas . Para los de mayores recursos 

este último alcanza el tercer rango de importancia. 

Trabajar preferiblemente con personas o con cosas 

es en las mujeres criterio de más fuerza que en el 

hombre. El gusto por las materias de-1 pénsum como 

factor importante en la escogencia es m á s del doble 

de frecuente en la mujer que en el hombre. 

El interés en una carrera porque estimula la creati -
< 

vidad se presenta en el hombre con una frecuencia 

dos veces mayor . El gusto por las materias vistas 

en una carrera , y ésta como estímulo para la c r e a -

tividad, son los únicos criterios de escogencia que 

permanecen estables a través de la variable socio -

económica. ^ 

La carrera como recurso para no quedarse sin hacer 

nada, o comd'hobby ' , o como medio de expansión, 

es poco frecuente especialmente entre los hombres . 

Todas ellas presentan fluctuaciones poco consistentes 

con los diversos niveles. 
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3. 1. 3 CAMPO_DE LASJ^ARACIDADES 

Este grupo de motivos ocupa el segundo lugar 

en importancia. Las posibilidades de escogen-

cia eran estas: 

11. No tengo preparación suficiente para estudiar 
otra. - " 

12. Mis calificaciones me indican que estoy en 
capacidad de hacerla. 

13. Quiero aprovechar, ya que muy pocos podemos 
hacer esa carrera. . 

14. No me demanda demasiado estudio o trabajo. 

15. No tiene mucha competencia. 

16. Un test de inteligencia me indicó la posibili -
dad de éxito en ella. 

17. Tengo destrezas o habilidades adecuadas para 
esa profesión. 

18. Tiene fama de ser muy fácil. 

19. Me será fácil desempeñarme en esa profesión. 

20. La carrera que verdaderamente me gusta es 
demasiado difícil. 
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No pareció este grupo presentar dificultades mayores 

o limitaciones en las opciones. Sólo el 0. 18 % de los 

encuestados se abstuvo de escoger una respuesta. E s -

to corresponde al rango 11. 

En cuanto a capacidades, la percepción directa de tener 

destrezas o aptitudes adecuadas y la predicción de éxito, 

son los criterios que se aducen con mayor frecuencia en 

la muestra estudiada. 

Poquísimos bachilleres dicen haberse decidido por deter 

minada carrera por tener ella fama de ser muy fácil , o 

por no tener preparación suficiente para estudiar otra. 

Reconociendo la falta de sinceridad que, aún en instru.-

mentos anónimos como éste se puede dar en cierta m e -

dida, es evidente que la percepción de sus propias ap-

titudes juega un papel definitivo en la escogencia de 

carrera . 
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En las Tablas 17, 18, 19 y 20 presentamos datos de las 

diez opciones mencionadas, tal como se dieron a través 

de los tipos de institución, a través de los niveles soc io -

económicos , y a través de los dos sexos . 

Hay ilustración de esto en las Gráficas 8 - 9 y 10. 

Las diferencias dé rango entre hombres (Tabla 19) 

y mujeres (Tabla 20) presentan Rho = 0. 782, con 9 

grados de libertad y, por lq. tanto, significativo a ni-

vel de 0. 01. 

En cambio las diferencias entre los dos niveles extre -

mos (Tabla 18), con Rho = 0. 539 y gl. - 9, no presen-

tan correlación significativa. 
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La percepción de las propias aptitudes y destrezas a l -

canza el pr imer rango como elemento de juicio para e s -

coger carrera , dentro del grupo referente a capacidades. 

En los hombres este factor va ascendiendo claramente a 

medida que sube el nivel soc io -económico , alcanzando en-

tonces la mayor frecuencia de toda la encuesta: 63. 86 %. 

Este brusco ascenso en los varones de mayores recursos 

nos ha hecho pensar que éstos se sienten clase dirigente, 

capacitada y promisoria , con mayores oportunidades p e -

ro también con grandes retos^y responsabilidades a ni -

vel de familia, grupo, etc. En la mujer de ese m i s m o 
. «¡r 

nivel, por el contario, hay un brusco descenso en esa 

opción, y se inclina más por carreras fáci les , sin m u -

cha exigencia de estudio o trabajo, y a veces carreras 

muy costosas . Con altísima frecuencia quieren ellas 

aprovechar y hacer una carrera que pocos pueden hacer . 
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Es sensible el aumento con relación a las mujeres de 

los otros dos niveles, y con relación a los hombres en 

general. Da la impresión de que éstos tendieran a eva-

luar sus capacidades mirándose a sí mismos en el cam-

po del estudio o del trabajo. En cambio aquellas parece 

que lo lograrañT'más que todo en forma comparativa con 

otras personas. 

Querer hacer una carrera, para aprovechar pues muy 

pocos pueden hacerla, es un motivo desmesuradamente 

alto en las mujeres de mayores recursos . 

Tal vez en ellas las capacidades no estén debidamente 

diferenciadas de los recursos que el medio les o frece . 

Quizás t o r esto se presente un mayor porcentaje en las 

de nivel alto. 

El pronóstico de éxito en el desempeño de la profesión, 

que tanto se relaciona con la percepción de las propias 

aptitudes y destrezas, presenta sinembargo el efecto 
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contrario a ésta ultima: los bachilleres de nivel bajo 

acuden a este elemento de juicio con más frecuencia. 

Las mujeres de mayores recursos logran frecuencias 

muy bajas en los dos criterios mencionados. En las de 

niveles bajos y medios se nota la importancia que dan 

a lo útil de una profesión y a las capacidades que tienen 

para ellas: muy pocas han dicho que buscan una carrera 

fácil , una carrera que exija poco trabajo o estudio, etc. 

que como ya vimos son más frecuentes en las de nivel 

alto. La poca competencia que tiene determinada c a r r e -

ra, es un factor de elección que atrae mayor propor -

ción de mujeres que de hombres. 

Las notas escolares como indicativo de éxito futuro son 

poco apreciadas por los bachilleres. La facilidad para 

entender, la rapidez para aprender, el gusto por deter-

minadas materias, la agilidad para expresar ideas y 

conceptos, etc. a menudo se traducen en buenas notas 

y altos puntajes o cocientes en tests. Quizás las meras 
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notas sean un criterio pobre en comparación con la cap-

tación de lo anterior. La integración de todo esto es un 

criterio más seguro para el estudiante, y tal vez por 

eso el conocimiento de sus propias aptitudes haya alcan-

zado el orimer rango. Nos preguntamos, sinembargo, 

si además hay duda en el estudiante con relación a la 

objetividad y validez de la evaluación que recibe. 

Una mayor proporción de hombres piensa hacer una 

carrera determinada porque la que verdaderamente les 

gusta es muy difícil. La frecuencia decrece a medida 

que se sube en la escala socio-económica. En nuestro 

medio el hombre sigue todavía más presionado que la 

mujer a tener éxito profesional. 
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3 .1 .4 . AUTORREALIZ ACION 

Como campo general, la autorrealización 

ocupa el primer lugar en los diversos nive-

les y en ambos sexos. Las alternativas pre -

sentadas a los bachilleres fueron las siguien; 

tes: 

21. Me permite expresar mejor mi manera 
de ser y de pensar. 

22. Satisface mi afán de aventuras. 

23. Me permite ser original. 

2,4. Me ayuda a desarrollar mejor mi propia 
personalidad. 

25. Es un desafío para mí mismo . 

26. Permite estar más en contacto con la 
comunidad, y ayudar a los demás. 

27. Me permite e jercer mi dotes de mando. 

28. Me permite poner en práctica mi ideología. 

29. Lo hace a uno sentirse útil. 

30. Se puede e jercer en forma independiente de 
los demás. 
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pondió este punto. Este porcentaje tan bajo corresponde 

al rango 11, es decir el último. 

La modalidad de autorrealización que más frecuentemen-

te aducen los bachilleres es estar más en contacto con 

la comunidad y ayudar a los demás. También tiene una 

frecuencia alta el hecho de sentirse útil por medio de 

una carrera. 

Poquísimos bachilleres dicen buscar satisfacer su afán 

de aventuras en una carrera» o decidirse por una pro fe -

sión que les permita e jercer sus dotes de mando. 

En las Tablas 21, 22, 23 y 24 presentamos datos de las 

diez opciones mencionadas, tal como se dieron a través 

de los cuatro tipos de institución, a través de los tres 

niveles soc io -ecónomicos , y a través de ambos sexos . 

Hay ilustraciones de esto en las Gráficas 11, 12 y 13. 
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Las diferencias de rango entre hombres (Tabla 23) 

y mujeres (Tabla 24) tienen un Rho = 0. 953 y 9 gra-

dos de libertad. Es, pues, significativo a nivel de 

0. 01. Las diferencias de rango entre nivel I y III 

tiene un Rho de 0. 935, gl. = 9 y significancia tam-

bién a nivel de 0. 01. 
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Estar en contacto con la comunidad y ayudar a los 

demás es el motivo que, al decir de los bachil leres, 

mayor satisfacción les ha de producir en su e jerc i c io 

profesional. Es especialmente notorio entre los bachi-

l leres de nivel soc io -económico intermedio. Esto, que 

podríamos llamarlo sensibilidad social, se presenta 

más influyente en los criterios de selección de la mu-

jer , como puede deducirse de los datos que hemos pre -

sentado. 

El deseo de la mujer moderna de incorporarse al pro -

greso ve su forma directa en el campo profesional. Un 

ref le jo de esto es para nosotros la frecuencia con que 

la mujer escoge una carrera que la hace sentirse útil, 

siempre mayor que en los hombres. La diferencia con 

éstos se hace mayor en las bachilleres de pocos recur -

sos, en donde además de lo expresado antes, vemos la 

búsqueda de superación personal. 
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En el hombre ese deseo de superación presenta una 

modalidad un poco diferente a la de ser útil a los de -

más. Es una especie de reto, de desafío a sí mismo. 

Se presenta siempre superior que en la mujer. Tam-

bién el contraste con ella es más notorio en los de po -

cos recursos . AH.Í posiblemente el desafío no sólo ten-

ga características de capacidades, ideología, o presión 

familiar, sino también de tipo económico. 

El tercer rango de frecuencia lo ocupa el desarrol lo 

de la personalidad. Es ligeramente superior en los hom-

bres , pero tiene fluctuaciones poco consistentes con 

las variables estudiadas. 
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Lo referente a ser original, expresar su manera de 

ser y de pensar, y poner en práctica la ideología, 

que aparentemente tienen tanto en común, presen-

tan poca frecuencia y poca relación con sexo y ni-

veles socio-ecónomicos. Creemos que esto pueda 

ser un reflejo del poco interés y por ende la poca 

demanda que van teniendo las disciplinas humanís-

ticas. 

El deseo de satisfacer el afán de aventuras, aunque 

muy poco frecuente, es más notoria en el hombre, 

especialmente en el nivel intermedio. 
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3 . 1 . 5 . C AMPO_SO_CI AL 

En términos generales lo social ocupa el quinto 

lugar como factor influyente en la escogencia de 

carrera* Las alternativas presentadas fueron las 

siguientes: 

31. Me ayuda a salir del ambiente en que vivo. 

32. Permite que uno se relacione con personas 
influyentes. 

33. Me da un título académico. 

34. Hace que los demás conozcan lo que real-
mente valgo. 

3 5. Me da la oportunidad que me llamen doctor. 

36. Me ayuda a salir de anonimato. 

37. Es una buena oportunidad de llegar al matri -
monio. 

38. Me hace convertir 'en el orgullo de la familia. 

39. Me ayuda a tener una vida social activa. 

40. Es una profesión de mucho prestigio social. 
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Nótese en los datos presentados que el hecho de lograr 

una vida social activa, salir del ambiente en que se vive 

y hacer conocer lo que realmente vale, son los criterios 

de elección más frecuentes. Entre los tres conforman el 

7 0 % de las escogencias totales. 

Es pequeñísima la frecuencia con que los bachilleres di-

cen preferir determinada carrera porque les permite ser 

llamados "doctor" o porque facilita el matrimonio. 

En las Tablas 25 - 26 - 27 y 28 presentamos datos de las 

diez alternativas tal como se dieron a través de las var ia -

bles. Hay ilustraciones de esto en las Gráficas 14 - 15 y 16. 

Las diferencias de rango entre hombres (Tabla 27) y mujere 

(Tabla 28) tiene Rho = 0. 925 y el gl. - 9. Su significancia es 

a nivel de 0. 01. 

Los dos niveles extremos (Tabla 26) tienen Rho = 3. 953 y 

9 grados de libertad. Es decir , la correlación de diferen-

cias de rango más significativa junto con la de las Tablas 

23 y 24. 
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La carrera como medio de salir de un ambiente social 

dado es criterio mas resaltante en proporción inversa 

al nivel soc io -ecónomico . Queda muy claro el estudio 

como canal de ascenso económico y social. Así" parecen 

percibirlo los estudiantes, especialmente los varones. 

En cambio, la carrera como medio de salir del anoni-

mato es un atractivo más importante en los nivelez al -

tos q> i. en los bajos. También lo es la carrera como 

medio de comunicación y de relación con personas in-

fluyentes. Este último es doblemente frecuente en las 

mujeres , en las cuales creemos ver un deseo de real i -

zarse con un gran incentivo social. 

El criterio de profesión como medio para lograr una 

vida social activa es el concepto social más influyente 

en la escogencia. Es más importante, como en los dos 

conceptos anteriores, a medida que se asciende en la 

escala social. Sin embargo, este ascenso es leve. 



152 

Creemos que este concepto está intimamente ligado 

a los dos anteriores, y que tal vez por eso su cambio, 

a través de las variables, es muy aimilar. 

Lo relativo a lograr una vida social activa presenta 

una poquísima diferencia entre los sexos, hasta tal 

punto que llega a ser nula en las personas de más r e -

cursos. Asumimos que esa poca diferencia entre los 

sexos, y la altura en todos los niveles, se deban a que 

este ítem sintetiza una serie de expectativas sociales 

que prácticamente son comunes a todo individuo. 

Las mujeres en su segundo rango y los hombres en el 

tercero manifiestan preferir una carrera como medio 

para hacer conocer lo que realmente valen. 
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Esto sugiere un deseo de superación personal y 

reconocimiento social de lo que ellos perciben con 

relación a sí mismos. 

Cosas tales como querer ser llamado "doc tor " , ob-

tener un título, convertirse en el orgullo de la fami-

lia, etc. son muy poco tenidos en cuenta como c r i -

terios de selección de carrera. 
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3 . 1 . 6 . C A MPO_E CONOMICO_ 

En cuarto lugar de importancia se presento el 

problema económico como elemento de juicio 

para decidirse por una carrera. Dentro del 

campo económico las opciones fueron las s i -

guientes: 

41. Me asegura un buen porvenir económico. 

42. Me permite independizarme económicamente. 

43. Hay ayudas especiales para hacer esa carrera. 

44. Puedo hacer esta carrera y trabajar al tiempo. 

45. No es muy larga la duración de sus estudios. 

46. Tales profesiones tienen buena demanda. 

47. Me permite ayudar en la familia. 

48. No es una carrera costosa. 

49. Se coloca uno con gran facilidad. 

50. El progreso del país requiere ese tipo de 

profesionales. 
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Colaborar con su profesión en el progreso del país, 

y poder ayudar en la familia, son los dos motivos que, 

según el pensar de los bachil leres, más influyeron en 

su decisión vocacional. Un 50 % de ellos se concentró 

en una u otra de estas alternativas. 

Nótese que la carrera como medio para asegurar un 

porvenir económico y como medio para independizarse, 

ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente en 

cuanto a su frecuencia total. 

Muy pocos dicen haber condicionado su elección al costo 

de la carrera , o a las ayudas especiales que en determi-

nado campo podrían obtener para su estudio. Apenas sí 

logran superar el 3 % entre los dos aspectos. 

Veremos en seguida la distribución de estos datos a tra-

vés de los diversos tipos de instituciones (Tabla 29), a 

través de los tres niveles soc io -económicos determina-

dos (Tabla 30), y según sexos y niveles combinados (Ta-

blas 31 y 32). Las Gráficas 17, 18 y 19 ilustran estos 

datos. 
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Los hombres (Tabla 31) y las mujeres (Tabla 32) 

tienen un coeficiente de diferencia de rangos de 0. 911 

y 9 grados de libertad. Es significativo a nivel de 0. 01. 

En cambio entre niveles I y III (Tabla 30), Rho = 0. 690 

y los mismos grados de libertad. Es significativo a 

nivel de 0. 05. 
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Como se puede notar claramente, los bachilleres de m a -

yores recursos aparecen más interesados en independen-

cia económica y en asegurar su porvenir. Los de recur -

sos más limitados se muestran más interesados en satis-

facer necesidades inmediatas primero. Estos piensan e s -

pecialmente en ayudar en la familia. A medida que se su-

be en la escala de niveles, se presenta un descenso v e r -

tiginoso en este motivo. Las mujeres tienen mucho más en 

cuenta la satisfacción de esas necesidades familiares en 

el proceso de elección. 

Sin embargo, la frecuencia más alta la obtuvo la neces i -

dad que tiene el país de determinado tipo de profesiona-

les para su progreso. Esta era la única alternativa con 

rasgos de idealismo. 

El adolescente cada vez va pensando más en la necesidad 

de cambio. El adelanto de las comunicaciones puede haber 

logrado en ellos mayor consciencia de las necesidades del 



166 

país. Algunos pueden haberlo pensado más desde el 

ángulo de la demanda profesional. En el hombre esto 

asciende considerablemente y en forma paralela a los 

recursos . 

La buena demanda que tienen determinados profesiona-

les fué un motivo que resulto con una frecuencia muy 

baja. Asumimos que, siendo un aspecto tan importan-

te, el adolescente nuestro no lo piensa en forma escue -

ta, y desprovisto de un cierto matiz de solidaridad so -

cial y, tal vez de nacionalismo. Aspectos que sí encon-

traron en el que acabamos de comentar. Tal vez por 

ello no fué aducido sino por cerca del 5 % de los encues-

tados, aunque con relación a los niveles soc ioeconómi-

cos se comporta como el motivo anterior. 

El hecho de ser corta una carrera atrae mayor propor -

ción de mujeres que de hombres: es tres veces más 

frecuente en aquéllas. 
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El costo de la carrera y las ayudas especiales de que 

se podrían disfrutar en determinado campo de estudio 

fueron los aspectos que menos tomaron en cuenta los 

encuestados en su elección. No presentan relación l ó -

gica con los sexos o niveles. Es curiosa la poca f r e -

cuencia que presentan en los bachilleres de pocos r e -

cursos. 
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3 . 1 . 7 . LIBERTAD DE ESCOGENCIA 

La escogencia de una carrera determinada por 

presiones o influencias de distinto tipa fué el as -

pecto general que menos se presento entre los 

bachilleres. Las alternativas referentes a esto, 

que hemos dado en llamar libertad de escogen-

cia, fueron las siguientes: 

51. Me fué recomendada por un profesor . 

52. Fui asesorado por un psicólogo o ps i co -
orientador. 

53. Alguien a quien admiro, hizo, o está ha-
ciendo, esa carrera. 

54. En mi familia quieren que siga esa carrera . 

55. En mi familia esperan mucho de mi. 

56. Esa es la profesión de mi padre (o madre). 

57. Esa es la profesión que han elegido algunos 
amigos míos. 

58. Consulté suficiente información sobre c a r r e -
ras. 

59. Ya he tenido contacto previo con la práctica 
de esa carrera. 

60. Voy a hacer lo que mis padres no pudieron 
hacer. 
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Más de la mitad de los 1. 129 bachilleres dice basar su 

elección en contacto previo con una carrera o en informa-

ción suficiente sobre ella. Una quinta parte quiere satisfa-

cer con su escogencia unas expectativas familiares. 

La profesión del padre, la profesión elegida por los ami-

gos y las recomendaciones de profesores , parecen incluir 

muy poco en las decisiones. 

Veremos en seguida la distribución de estos datos a través 

de los cuatro tipos de instituciones (Tabla 33), a través de 

los tres niveles soc io -económico (Tabla 34), en el sexo 

masculino con sus tres niveles (Tabla 35) y en el sexo f e -

menino con sus tres niveles (Tabla 36). Las Gráficas 20 -

21 y 22 dan una ilustración de estos datos. 

Tanto en la diferencia de rango entre los sexos (Tablas 35 

y 36) como entre los niveles extremos (Tabla 34) la signi-

ficancia es a nivel de 0. 01. El coeficiente es respectiva-

mente 0. 907 y 0. 785, y los grados de libertad son 9. 
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Más que el hombre, la mujer quiere satisfacer con una 

carrera las expectativas familiares. El contraste se p re -

senta mayor en las personas de recursos más limitados. 

Si se recuerda lo observado en el campo económico con 

relación a la ayuda familiar, podemos ver un fenómeno 

similar entre los dos sexos. Nos referimos concretamen-

te al hecho de que la familia espera mucho del hijo. No 

aludimos aquí al deseo manifiesto de que éste siga deter-

minada carrera, que por lo demás es mayor en las muje-

res. .La imposición de una carrera por parte de la fami-

lia es notoriamente menos importante que aquello de que 

"en mi familia esperan mucho de mí " . 

Se nota en los de mayores recursos una ventaja en cuanto 

al contacto con profesiones y profesionales. También se 

destaca en el hombre la tendencia a obtener información 

directa, "contacto previo con la práctica de esa carrera" , 

tal vez mayor deseo de conocer a fondo, en el medio real, 
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sin distorsiones, la profesión que ha de desempeñar. La 

mujer dice haber consultado suficiente información sobre 

carreras , que se nos hace más teórica. Lo que si es muy 

claro es que en nuestro medio el hombre tiene menos r e s -

tricciones de relaciones y vinculaciones y por lo tanto más 

oportunidades de conocer en la práctica el desempeño 

profesional. 

Escoger una carrera porque es la profesión del padre, se 

presentó con muy poca frecuencia. Lo mismo ocurrió con 

el deseo de la familia para que el hijo siga determinada 

carrera . Hemos pensado que el éxito obtenido por el padre 

debe tener alguna influencia en esto. Además puede haber 

presión indirecta, no manifiesta, del padre o la familia 

para que se decida por determinada profesión. Es posible 

entonces, que el estudiante no sea consciente de tal presión, 

o que, siéndolo no la acepte como criterio de escogencia. 
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Influye más la ocupación o carrera de alguien a quien 

se admira, que la profesión del padre, como se puede 

notar en los datos presentados. 

Cerca del 3 % dijeron que trataban de hacer lo que 

sus padres no pudieron hacer. La frecuencia es mayor 

a medida que hay menos recursos . Se nota pues aquí 

el deseo de superar una situación vivida, desde el 

punto de vista social, intelectual, económico , etc. . 
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3.2. ESTUDIANTES CON PLANES DE TRABAJO 

Como lo explicamos en "Elementos de la Pobla-

ción" (página ) y en "Muestreo" (página ), 

nuestro propósito era estudiar las motivaciones 

tanto de los bachilleres que tenían planes de c a r r e -

ra, como de aquellos que pensaban dedicarse a 

trabajar. 

Dado que no podíamos prever cuántos había para 

cada modalidad de proyectos, tomamos una mues -

tra que consideramos bastante amplia. Sinembargo, 

el porcentaje de estudiantes con planes de trabajo 

resultó muy pequeño 71 bachilleres entre 1. 200, 

que representan un 5. 92 %. En la Gráfica 23 pode-

mos observar la proporción de bachilleres para 

ambos casos en los tres niveles soc io -económicos . 

Si repartiéramos ese número en las seis celdas pre -

vistas, resultaría una cantidad insignificante de e s -

tudiantes en cada una de ellas. 



I 
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Por lo anterior, no nos atrevimos a hacer comenta-

rios detallados. 

Nos limitamos entonces a hacer notar algunas genera-

lidades y a presentar los datos obtenidos en forma de 

frecuencia, porcentajes y rangos. 

Los resultados de los grupos generales de mot ivos 

fueron los que aparecen en la Tabla 37. La Gráfica 

24 hace una comparación de los grupos generales de 

motivos entre los bachilleres con planes de carrera 

y aquellos con planes de trabajo. 

Nótese que el factor económico es el que aprece como 

más determinante en la decisión de trabajo. En segun-

do lugar están las posibilidades de encontrar en el t ra -

bajo la realización de sí" mismo como persona, especial -

mente las mujeres. 
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Por el contrario, los intereses concretos manifes-

tados como condiciones de trabajo, derechos, r e s -

ponsabilidades, etc. fueron muy poco tomados en cuenta 

(1. 41 %). 

El deseo de superación social, el trabajo como posibi -

lidad de salir del ambiente en que se vive, etc. es 

importante casi exclusivamente en los hombres. 

En las Tablas 38 a 43 damos las frecuencias, porcen-

tajes y rangos obtenidos en cada grupo de motivos, 

teniendo en cuenta la variable sexo, y el total para 

cada grupo de motivos. 
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4 • C O J i S L U S I ON_ES_ 

Como comentarios finales vamos a ( 1 ) esquema-

tizar los hechos más destacados de lo obtenido en 

este estudio, ( 2 ) determinar los obstáculos, l i -

mitaciones, etc. que tiene, con la finalidad de que 

quien quiera estudiar este campo sea cuidadoso de 

superarlos, y ( 3 ) recomendar, con base en lo an-

ter ior , temas de investigación que bien podrían in-

teresar a alguien, y que en los objetivos previmos 

como sub-producto del trabajo. 

4. l .SI_NTE_SIS 

Una gran parte de la muestra, cerca del 45 %, quedó 

ubicada en lo que hemos llamado nivel s o c i o - e conó -

mico intermedio. En total, el nivel superior fué el 

menos abundante de los tres. 

' Las instituciones que más bachilleres tuvieron en el 

nivel inferior fueron las masculinas públicas. Las 

4 
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que más tuvieron en el nivel superior fueron las f eme-

ninas privadas. En el nivel intermedio hubo represen-

tación un poco mayor de las instituciones públicas de 

mujeres , pero todas estuvieron bastante equilibradas. 

No hubo ninguna alternativa con 0 % de frecuencia. Es 

decir , todas fueron respondidas. El número de perso -

nas que dejó de responder alguna pregunta fué muy r e -

ducido: un promedio de 11 en cada grupo de motivos, 

lo que corresponde al 0. 96 % de la muestra. El área 

que más se prestó a que no encontraran respuesta fué 

la de Libertad de Escogencia. Aún as í el porcentaje fué 

bien bajo; 2. 8 %. 

Con los datos presentados en la sección anterior hemos 

elaborado una síntesis que muestra los motivos de e l e c -

ción predominantes en el bachiller del Valle del Aburra. 

Hemos separado primero por sexos y niveles s o c i o - e c o -

nómico para mostrar en forma diferenciada sus motivos 



195 

más comunes y el orden de preferencia en que estos 

se presentaron. Por esta razón los ordenamos en for -

ma descendente según su frecuencia. 

A. Bachilleres de escasos recursos: 

Los hombres piensan en una carrera. . . . 

1. Que les permita estar más en contacto con la 
comunidad y ayudar a los demás. 

2. Que sea un campo especial para investigar y 
saber más. Simultáneamente, porque creen te -
ner habilidades y destrezas para ella. 

3. Que les ayude a tener una vida social activa. 

4. Porque el país requiere ese tipo de profesionales. 

5. Sobre la cual consultaron suficiente información. 

Las piensan en una carrera. .. 

1. Que les permita estar más en contacto con la 
comunidad y ayudar a los demás. 

2. Porque tienen destrezas o habilidades adecuadas 
para ella. 

3. Porque es un campo especial para investigar 
y saber más. 
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4. Que les permita ayudar en la familia, 

5. Que les ayude a tener una vida social activa. 

6. Pues en sus familias esperan mucho deellas. 

B. Bachilleres de medianos recursos: 

Los hombres_ piensan en una carrera. . . 

1. Que les permita estar más en contacto con la 
comunidad y ayudar a los demás. 

2. Porque les llama la atención su ambiente de 
trabajo. Simultáneamente, porque ella es un 
campo especial para investigar y saber más . 

3. Porque consideran tener destrezas o habilidades 
para ella. 

4. Porque el progreso del país requiere ese tipo 
de profesionales. 

5. Que les permite llevar una vida social activa. 

6. Sobre la cual consultaron suficiente información. 

Las mujeres piensan en una carrera. . . 

1. Que les permita estar más en contacto con la 
comunidad y ayudar a los demás. 

2. Porque creen tener destrezas o habilidades pa-
ra ella. 
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2. Para aprovechar, ya que muy pocos pueden 
hacerla. 

3. Porque les llama la atención el ambiente de 
trabajo de ella. 

4. Sobre la cual consultaron suficiente información. 

5. Porque el progreso del país requiere ese tipo 
de profesionales. 

6. Que les permite llevar una vida social activa. 

Para completar estos datos presentamos, en la misma 

forma, los motivos de elección predominantes en los 

bachilleres según el tipo de institución. 

A. Instituciones Públicas; 

Los hombres_ piensan en una carrera . . . 

1 . Que les permita estar más en contacto con la 
comunidad y ayudar a los demás. 

2. Porque les llama la atención su ambiente de 
trabajo. 

3. Porque consideran que tienen destrezas o ha-
bilidades para ella. 

4. Que les ayude a tener una vida social activa. 
Simultáneamente, porque el progreso del país 
requiere ese tipo de profesionales 

5. Sobre áa cual consultaron suficiente información. 
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Las mu¿eres_ piensan en una c a r r e r a . . . 

1. Que les permita estar más en contacto con la comu-
nidad y ayudar a los demás. 

2. Porque consideran tener destrezas o habilidades para 
ella. 

3. Porque es un campo especial para investigar y saber 
más. 

4. Que les permita ayudar en la familia. 

5. Que les permita llevar una vida social activa. 

6. Sobre la cual consultaron suficiente información. 

B. Instituciones Privadas. 

Los J}ombre_s piensan en una carrera. . . 

1. Que les permita estar más en contacto con la comu-
nidad y ayudar a los demás. 

2. Porque les llama la atención su ambiente de trabajo. 

3. Porque consideran tener destrezas o habilidades para 
ella. 

4. Que les permita tener una vida social activa. 

5. Porque el progreso del país requiere ese tipo de pro-
fesionales. 
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6. Sobre la cual consultaron suficiente información. 

Las mujeres_piensan en una carrera. . . 

1. Que les permita estar más en contacto con la comu-
nidad y ayudar a los demás. 

2. Porque consideran tener destrezas y habilitades para 
ella. 

3. Porque les llama la atención el ambiente de trabajo 
de ella. 

4. Porque el progreso del país requiere ese tipo de p r o -
fesionales. 

5. Que les permita tener una vida social activa. Simul-
táneamente, es una carrera sobre la cual consultaron 
suficiente información. 

Como conclusión, los motivos más destacados entre los ba-

chil leres, en orden descendente según su frecuencia, son 

los siguientes: 

1. Buscan en su futura profesión trabajar con la comunidad 

y prestarle sus servic ios . 

2. Quieren encontrar una carrera que se acomode a las ap-

titudes o destreza que ellos creen tener. 
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3. Quieren e jercer una profesión cuyo ambiente de trabajo 

les sea especialmente atractivo. 

4. Quieren llegar a ser el tipo de profesional que satisfaga 

necesidades que el país tiene para su progreso . 

5. Piensan en una carrera que también los vincule y les 

ayude a activar su vida social. 

6. Dicen haber llegado a una elección a través de suficiente 

consulta de información. 

En esta síntesis no incluimos nada referente a los bachi-

l leres que tenían pensado dedicarse a trabajar, por las 

razones aducidas en la página 181. 
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4. 2. L I M J T_ACI_ONE_S 

Hemos considerado que nuestro trabajo fué limitado 

por las siguientes circunstancias: 

La muestra es representativa del Valle del Aburra, 

y las deducciones resultantes de sus datos son aplica-

bles, en sentido estricto, solamente a esta área. 

Hemos tenido en cuenta únicamente el último año 

de bachillerato c lásico diurno. Las conclusiones, en-

tonces, no son aplicables con propiedad a los demás 

tipos de bachillerato o a los cursos inferiores. 

En vista de lo insuficientes que han sido los estudios 

sobre este tema en Colombia, este trabajo es única-

mente exploratorio. 

Por la naturaleza misma de este estudio, no nos fué 

posible seguir procesos estadísticos más elaborados. 



203 

El instrumento para la recolección de datos no 

está estandarizado, y su validez es solamente 

lógica. 

Apenas resultaron 71 bachilleres con proyectos de 

trabajo. Al respecto no pudimos hacer comenta-

rios que se pudieran generalizar al área estu-

diada. 
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4. 3. REJ!OME_NDA5LLQN.ES 

Sabemos que los datos aportados por este estudio, 

asi como los someros comentarios que los acompa-

ñan, tienen como meta encauzar mayor investiga-

ción al respecto. Se trata pues de material de ba-

se, material recopilado para iniciar la c lar i f i ca-

ción del problema de elección vocacional en Colom-

bia. Sea ésta, pues, nuestra recomendación funda-

mental. 

Las páginas anteriores están llenas de sugerencias 

-expresas o no- y de limitaciones obvias. Tanto 

las unas como las otras son suficientes para m o -

tivar la iniciativa de alguien. Nos permitimos, 

sinembargo, destacar algunos interrogantes que 

nosotros nos hemos planteado. 
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En el campo de las capacidades, por ejemplo, nos 

hemos preguntado por qué se presentan reacciones 

tan diferentes entre los sexos en las personas de 

mayores recursos , y también entre las mujeres 

de todos los niveles. 

Sería interesante estudiar el hecho de que los ba-

chilleres de medianos recursos son los que mani-

fiestan con más frecuencia la aspiración de que la 

carrera los ponga más en contacto con la comuni-

dad y les permita ayudar a otros. Además, por 

qué los bachilleres de mejores recursos dan mayor 

importancia a las condiciones de trabajo satisfacto-

rias que les puede brindar una carrera? 

La carrera como medio de lograr una vida social 

activa es una motivación que aparentemente está bas-

tante ligada a factores soc io -económicos . Sinembargo 

en nuestros datos aparecen todos los niveles afectados 

por este criterio en forma muy uniforme. 
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El interés por escoger una carrera que satisfaga 

necesidades implicadas en el progreso del país 

debería ser clarificado. Se debe tener en cuenta 

hasta qué punto va el idealismo del adolescente, 

y en qué medida esto se piensa en términos de 

una mayor demanda profesional y en bienestar 

personal. 

La poca frecuencia conque aparece la asesoría 

de psicólogos, psico-orientadores y pro fesores , 

la consulta de información de que hablan los bachi-

l leres , etc. son inquietudes que vale la pena explo-

rar más. También nos hemos preguntado con base 

en los datos obtenidos, qué otros tipos de presión 

afectan la decisión de carrera u ocupación. 
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El instrumento usado bien podría me jorarse , 

entre otras cosas , incluyendo una sección para 

personas que piensen estudiar y trabajar simul-

táneamente, incrementando y precisando más 

los niveles soc io -económicos , aclarando algu-

nas de las alternativas, etc. 

Los comentarios escritos por algunos bachille-

res en el espacio previsto en la Hoja de R e s -

puestas, constituyen un material que podría ayu-

dar a mejorar el instrumento y suscitar estudios. 

Sugerimos, finalmente, investigar con los otros 

tipos de bachilleres, con personas que piensen 

trabajar, con personas que ya hayan iniciado su 

carrera , y en áreas geográficas mayores o dife-

rentes. 
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