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Resumen

Este artículo analizó la asociación entre el nivel educativo de los progenitores, el 
desempeño en las pruebas Saber 11 y la autoeficacia universitaria para explicar las 
aspiraciones universitarias de estudiantes de grado once de educación media. El 
análisis se fundamentó en la Teoría Social Cognitiva del Desarrollo de Carrera/Pro-
fesión (scct). 183 estudiantes de cuatro instituciones educativas públicas de Cali 
hicieron parte del estudio. Este estudio descriptivo e inferencial utilizó el análisis 
de rutas —path analysis— para evaluar tres modelos —general, mujeres y hom-
bres— donde se revisó: (1) el nivel educativo de los progenitores influencia el des-
empeño en las pruebas Saber 11; (2) las pruebas Saber 11 influencian la autoeficacia 
universitaria y (3) las aspiraciones universitarias; y (4) la autoeficacia influencia las 
aspiraciones universitarias. Los resultados muestran una relación estadísticamen-
te positiva y significativa entre las pruebas Saber 11 y la autoeficacia, y entre la auto-
eficacia y las aspiraciones universitarias en los modelos general y de los hombres. 
El modelo de las mujeres solo encontró este tipo de relación entre la autoeficacia 
y las aspiraciones universitarias. Contrario a previos estudios, no se encontró re-
lación entre el nivel educativo de los progenitores y las pruebas Saber 11, ni entre 
estas y las aspiraciones universitarias. Se recomienda a los programas de orien-
tación vocacional/profesional enfocar sus acciones educativas en disminuir los 
estereotipos de carrera, fortalecer la autoeficacia en las capacidades académicas 
y proporcionar experiencias significativas de aprendizaje en la construcción de los 
trayectos profesionales y ocupacionales ajustados a las expectativas personales y 
las demandas de un mundo cambiante.

Abstract

This article analyzed the association between parents’ educational level, academic per-
formance on the Saber 11 test, and university self-efficacy to explain college aspirations 
in 11th high school students. The analysis was based on Social Cognitive Career Theory 
(scct). 183 high school students from 4 public educational institutions in Cali participated 
in the study. This descriptive and inferential study used a path analysis to evaluate three 
hypothetical models —general, women, and men —where (1) the educational level of the 
parents influences academic performance in the Saber 11 test; in turn, (2) the Saber 11 test 
influences university self-efficacy and (3) college aspirations; finally, (4) college self-effica-
cy influences college aspirations. Findings present a statistically positive and significant 
relationship between the Saber 11 test and self-efficacy and between self-efficacy and 
college aspirations in general and men’s models. The women’s model only found a statis-
tically positive and significant relationship between self-efficacy and college aspirations. 
Contrary to previous studies, no relationship was found between parents’ educational 
level and the Saber 11 test, nor between these and college aspirations. College readiness 
programs should guide their educational actions to reduce career stereotypes, strengthen 
the students’ beliefs in their academic abilities, and provide meaningful learning experien-
ces for professional and occupational construction of paths adjusted to students’ capabi-

lities and the demands of a changing world.

Resumo

Este estudo analisou a associação entre o nível de escolaridade dos pais, o desempenho 
nos Prueba Saber 11 e a autoeficácia universitária para explicar as aspirações universi-
tárias dos alunos do 11º ano do ensino médio. A análise baseou-se na Teoria Social Cog-
nitiva do Desenvolvimento da Carreira / Profissão (scct). 183 alunos de quatro instituições 
de ensino públicas em Cali fizeram parte do estudo. Este estudo descritivo e inferencial 
usou análise de trilha para avaliar três modelos —geral, mulheres e homens— onde: (1) 
a escolaridade dos pais influencia o desempenho nos Prueba Saber 11; (2) os testes do 
Saber 11 influenciam a autoeficácia na faculdade e (3) as aspirações da faculdade; e (4) a 
autoeficácia influencia as aspirações da faculdade. Os resultados mostram uma relação 
estatisticamente positiva e significativa entre os Prueba Saber 11 e a autoeficácia, e entre 
a autoeficácia e as aspirações universitárias nos modelos geral e masculino. O modelo 
feminino encontrou apenas uma relação estatisticamente positiva e significativa entre 
autoeficácia e aspirações universitárias. Ao contrário de estudos anteriores, não foi en-
contrada relação entre o nível de escolaridade dos pais e os Prueba Saber 11, nem entre 
estes e as aspirações universitárias. Recomenda-se a realização de programas de orien-
tação vocacional / profissional com foco na ação educativa na redução de estereótipos 
de carreira, no fortalecimento da autoeficácia nas habilidades acadêmicas e na oferta de 
experiências de aprendizagem significativas na construção de percursos profissionais e 
ocupacionais ajustados às expectativas e expectativas pessoais. 
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N.º 88

Introducción

Las aspiraciones universitarias y de carrera hacen parte del complejo pro-
ceso del desarrollo profesional de una persona y se manifiestan con mayor 
énfasis durante la adolescencia (Brown y Lent, 2012). Las aspiraciones son 
una expresión “ideal” de las metas académicas que se quieren alcanzar 
(Howard et al., 2011). Elegir o definir una vocación es un proceso mucho 
más complejo conformado por los rasgos de personalidad, intereses 
vocacionales, aptitudes, habilidades (Rodríguez-Martínez et al., 2017) y las 
aspiraciones corresponden al paso preliminar hacia su concreción. Tener 
aspiraciones previas por ingresar a la educación superior y elegir una carrera 
está relacionado con mayores posibilidades de ingresar y de mantenerse en 
la universidad (Ojeda et al., 2011; Poynton y Lapan, 2017). Por lo tanto, 
conocer y apoyar las aspiraciones de los adolescentes para ingresar a la 
educación superior y elegir una carrera tiene un impacto significativo en 
sus futuros logros educativos y ocupacionales (Bohon et al., 2006). 

Estudios previos muestran que los estudiantes de educación media 
tienen altas aspiraciones de ingresar a la universidad (McWhirter et al., 
2014; Ochoa Cervantes y Diez-Martínez, 2009; Romero, 2009) y no se 
encuentran diferencias de género en dichas aspiraciones (Flores et al., 
2008; González et al., 2013). Sin embargo, estas aspiraciones universitarias 
no siempre se convierten en metas concretas debido a la influencia nega-
tiva de ciertos factores personales o contextuales. Dentro de los factores 
personales se encuentra una baja autoeficacia personal, expectativas nega-
tivas con relación a los beneficios inmediatos de ingresar a la universidad 
y el establecimiento de metas académicas poco realistas o no planificadas 
(Brown y Lent, 2006; Gushue, 2006; Lent et al., 2002; McWhirter et al., 
2013; Tierney et al., 2009). Dentro de los contextuales se encuentra un 
desempeño bajo en las pruebas Saber 11, bajos ingresos familiares, tener 
que aportar económicamente a su familia, padres con bajo nivel educativo, 
escuelas con recursos limitados, falta de información sobre el proceso de 
ingreso a la universidad y limitadas oportunidades para conocer sobre las 
profesiones (Brown y Lent, 2006; Gushue, 2006; Lent et al., 2002; López, 
2009; Manzano-Sánchez et al., 2018; McWhirter et al., 2013; McWhirter 
et al., 2007; Tierney et al., 2009). Aunque los estudios sobre las limitaciones 
de ingreso a la universidad son numerosos, son escasos los que proveen 
información sobre una mirada de conjunto de algunos de estos factores y 
de variables académicas intervinientes en dichas aspiraciones. 

Unido a la aspiración de ingreso a la universidad, se encuentra la 
elección de una carrera. En las últimas décadas, las diferencias entre hombres 
y mujeres en la elección de una carrera han disminuido, aunque no han 
desaparecido completamente (Gati y Pérez, 2014). Los hombres siguen 
eligiendo carreras relacionadas con habilidades técnicas y numéricas, uso 
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de herramientas e instrumentos y trabajos con equipos de cómputo; por su 
parte, las mujeres continúan eligiendo carreras relacionadas con habilidades 
artísticas y humanísticas, atención al público, servicios de salud mental y 
comunitario (Buquet et al., 2010; Escamilla, 2018; Gati y Pérez, 2014; Hos-
trup, 2011; Macías-González et al., 2019; Manzano et al., 2019). Entre otros 
factores, los estereotipos de género siguen influenciando las preferencias por 
las carreras; aspecto con mayor incidencia en las mujeres (Cheryan y Plaut, 
2010; Gati y Pérez, 2014). Por ejemplo, la baja presencia de las mujeres en 
las ingenierías se encuentra asociado con una baja autoeficacia (Inda et al., 
2013; Lalanne y Solanet, 2019) y con las resistencias de sus familias y de su 
círculo social para aceptar esta decisión (Arellano, 2020). En el panorama 
colombiano, las preferencias de carreras entre los hombres y las mujeres son 
similares a los estudios de otros países. Existe una mayor concentración de 
hombres en ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines; y de mujeres en 
economía, administración, contaduría y afines (Spadies, 2019). Sin embargo, 
es escasa la discusión sobre la preponderancia de mujeres en profesiones 
“femeninas” —relacionadas con el cuidado, el servicio y la ayuda a los 
demás— y de los hombres en profesiones “masculinas” —relacionadas con 
la vida pública, el prestigio social, el control y resolución de problemas— 
(Eckert y McConnell-Ginet, 2013). 

Teniendo en cuenta la tradicional brecha existente entre los estudian-
tes colombianos que aspiran a ingresar a la universidad y los que finalmente 
ingresan así como la concentración de mujeres en las carreras por tradición 
“femeninas” y de hombres en las “masculinas”, es necesario analizar los 
factores personales y contextuales intervinientes en dichas aspiraciones. 
Este estudio responde a esta brecha en la literatura al examinar las rela-
ciones de la autoeficacia, el nivel educativo de los padres y las pruebas 
Saber 11 con aspiraciones universitarias y de carrera de estudiantes de 
educación media en Cali. 

El desarrollo profesional o aspiraciones universitarias 
y de carrera

El desarrollo profesional puede ser visto como un proceso que involucra 
las tareas, roles, trabajos, ocupaciones que una persona hace a lo largo de 
su vida (Hoyt, 2005). Se vislumbra inclusive desde la infancia y la adoles-
cencia con la vivencia de experiencias generadoras de talentos, intereses, 
valores y conocimientos —como una aproximación a las representaciones 
del mundo laboral—, continúa en la adultez a través de la progresión 
del comportamiento profesional y culmina con la transición hacia la 
jubilación. Sin embargo, estas acciones no necesariamente son lineales, 
ni positivas, ni tampoco están siempre bajo el control de las personas (por 
ejemplo, fluctuaciones en las condiciones socioeconómicas, inestabilidad 
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del mercado laboral, quebrantos de salud). Una de las primeras etapas del 
desarrollo profesional corresponde a la elección de una carrera, la cual 
corresponde al proceso de seleccionar una profesión y por lo general 
coincide con el final de la educación media (Brown y Lent, 2012). Por este 
motivo, el papel que asumen las instituciones educativas es fundamental 
en orientar a los estudiantes en los pasos para ingresar a la educación 
superior  (McWhirter et al., 2014; Tierney et al., 2009). 

En Colombia, solo el 38 % de los egresados de la educación media 
hacen su transición inmediata a la educación superior (men, 2017), algunos 
ingresan al mercado laboral y otros quedan cesantes. Respecto a la parti-
cipación por género en la educación superior, las mujeres tienen la mayor 
participación; en el primer semestre de 2019, de cada diez matriculados, 
seis fueron mujeres y cuatro hombres (Spadies, 2019). Un estudio en 
Colombia muestra una brecha total educativa significativa a favor de los 
hombres y una brecha en el área de lenguaje a favor de las mujeres (Posada 
y Mendoza, 2014). Por lo tanto, se hace necesario seguir comprendiendo 
cómo factores personales y ambientales afectan de forma diferente a los 
hombres y a las mujeres en sus aspiraciones universitarias y de carrera. 

Las diferencias de género en las preferencias de carrera

El género como categoría social organiza las relaciones humanas, 
regula los comportamientos, configura estereotipos y produce profundas 
desigualdades entre hombres y mujeres, otorgando ventajas a uno sobre 
el otro (Buquet et al., 2010). Los estudios desarrollados bajo una pers-
pectiva de género identifican la desigualdad entre hombres y mujeres y 
facilitan el desarrollo de acciones orientadas a disminuir la desigualdad 
(Buquet et al., 2010). Muchos estudios han demostrado que el género 
juega un rol determinante en la elección de una carrera (Brown y Lent, 
2006; Buquet et al., 2010; Gati y Pérez, 2014) y en las fuentes de la 
autoeficacia (Arslan, 2013; Lin y Tsai, 2018). Las diferencias de género 
en la elección de una carrera posiblemente no están tan relacionadas con 
capacidades o habilidades personales, sino más bien con percepciones 
sociales tradicionales, discriminaciones basadas en el género o la falta 
de estímulo y de apoyo para carreras de género no tradicionales (Gati 
y Pérez, 2014). Este estudio no pretende identificar las razones de estas 
diferencias, sino mostrar la tendencia que se presenta en las aspiracio-
nes universitarias y de carrera de hombres y de mujeres; así como las 
diferencias en la autoeficacia y las experiencias previas de aprendizaje. 
Hacer visible estas tendencias en las primeras etapas de la formación 
profesional mitiga las disparidades en las trayectorias profesionales, y 
después laborales, de las nuevas generaciones. 
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La Teoría Social Cognitiva del Desarrollo Profesional

La comprensión del desarrollo profesional —o de una carrera— de los 
adolescentes para este estudio se sustenta en la Teoría Social Cognitiva 
del Desarrollo de Carrera/Profesión, scct —por sus siglas en inglés, Social 
Cognitive Career Theory—. Este enfoque tiene como finalidad explicar 
cómo las personas (a) desarrollan intereses vocacionales, (b) toman deci-
siones ocupacionales, (c) logran distintos niveles de éxito y estabilidad 
profesional y (d) experimentan satisfacción o bienestar en el ambiente 
de trabajo (Brown y Lent, 2012). La scct describe la interinfluencia 
entre variables cognitivas de la persona, otros aspectos de la persona, 
experiencias de aprendizaje y condiciones del entorno para ayudar a 
perfilar el curso del desarrollo profesional (Lent et al., 2000). Propone 
dos niveles complementarios para su análisis. El primer nivel corresponde 
a las variables cognitivas de la persona (por ejemplo, autoeficacia, 
expectativas de resultados y metas personales), que le permiten agenciar 
o tener control sobre su propio desarrollo profesional. El segundo nivel de 
análisis considera diferentes vías a través de las cuales otros aspectos de la 
persona (p. ej., edad, género o etnicidad), las experiencias de aprendizaje 
(p. ej., desempeño académico, pruebas externas) y condiciones del entorno 
(p. ej., nivel socioeconómico, barreras y apoyos) influencian los intereses, 
las elecciones vocacionales y los logros de desempeño educativos y 
laborales (Lent et al., 2000). Debido a la complejidad de la teoría, este 
estudio tendrá en cuenta del primer nivel, la autoeficacia y del segundo 
nivel el género, el desempeño en las pruebas Saber 11 —experiencias 
de aprendizaje—, el nivel educativo de los padres y su influencia en las 
aspiraciones universitarias de los estudiantes de grado once de cuatro 
instituciones educativas públicas de Cali. 

La autoeficacia y las aspiraciones de carrera 

Según Bandura (1989), la autoeficacia corresponde a los juicios —o 
creencias— que las personas hacen sobre sus propias capacidades para 
organizar y ejecutar las acciones necesarias para lograr determinados 
tipos de actuaciones. La autoeficacia no es rasgo unitario o global como 
es la autoestima o la autodeterminación; la autoeficacia es un conjunto 
dinámico de creencias vinculadas a dominios de desempeño y actividades 
específicas (Lent, 2005). Estudios previos muestran la relación entre la 
autoeficacia universitaria y las aspiraciones educativas postsecundarias 
(González et al., 2013); correlaciones significativas entre la autoeficacia 
matemática y la percepción de la autoeficacia científica con el rendimiento 
académico (Kaya y Bozdag, 2016); influencia significativa de la autoe-
ficacia académica en las orientaciones universitarias de los estudiantes 
(Bregman, 2010) y en la trayectoria hacia la universidad (González, 2008). 
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Así mismo, la autoeficacia académica es un predictor importante de las 
aspiraciones académicas y universitarias (Arastaman y Özdemir, 2019; Ali 
y McWhirter, 2006). Este estudio se concentrará en identificar qué tanta 
confianza sienten los estudiantes de ingresar a la universidad y de superar 
los obstáculos en su aspiración universitaria.

El desempeño académico en las pruebas Saber 11 
y la autoeficacia

El desarrollo profesional está influenciado por la calidad de las experien-
cias de aprendizaje a las que se encuentran expuestos los estudiantes. 
En Colombia, las pruebas Saber 11 son un requisito para el ingreso a la 
educación superior. Estudios previos muestran al promedio de las califi-
caciones como el contribuyente más importante tanto de la autoeficacia 
universitaria como de las metas educativas en estudiantes latinas(os) de 
educación media (Berbery y O’Brien, 2018). Adicionalmente, cuando altos 
desempeños en las pruebas (Grade Point Average, gpa) están asociados con 
apoyos —familiares o escolares— la influencia es mayor en la autoeficacia 
para ir a la universidad (Berbery y O’Brien, 2018). Los logros académicos 
y la persuasión verbal contribuyen a la formación de las creencias de 
autoeficacia y explican en un alto porcentaje la intención de elegir una 
carrera (Cupani et al., 2017). De hecho, cuando se obtienen éxitos y 
logros académicos se fortalece la autoeficacia (Brown y Lent, 2006). 
En este estudio las pruebas Saber 11 son consideradas experiencias de 
aprendizaje previas relacionadas positivamente con la autoeficacia y las 
aspiraciones universitarias. 

El nivel educativo de los padres y su influencia en las 
experiencias de aprendizaje

Los factores contextuales afectan las experiencias de aprendizaje a través 
de las cuales se desarrollan la autoeficacia y las expectativas de resultados 
(Lent et al., 2000). El ambiente y los antecedentes familiares están direc-
tamente relacionados con los logros y el rendimiento académico de sus 
hijos (Castillo et al., 2013; Posada y Mendoza, 2014). De igual manera, 
los progenitores, adultos significativos y amigos influencian positiva o 
negativamente la decisión de elección de una carrera o una profesión 
(Ceja, 2004; Kazi y Akhlaq, 2017; Sánchez et al., 2005). Respecto a la 
educación de los progenitores, la educación de los padres y madres está 
relacionada de forma positiva con desempeño académico en las pruebas 
Saber 11 (Celis et al., 2012); aunque en otros casos es el nivel educativo 
del padre quien tiene una mayor influencia (Martínez Barrera, 2014). 
Entre más alto es el nivel de escolaridad de los progenitores son menores 
las probabilidades de encontrar a sus hijos en niveles académicamente 
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bajos (Gómez et al., 2011). De modo similar, entre más alto es el nivel de 
educación de sus progenitores más probabilidades hay de que sus hijos 
elijan metas educativas de pregrado y de posgrado (Barry et al., 2011; 
Wisely, 2013). En este estudio se considerará el nivel educativo de la 
madre y del padre como variables relacionadas con el desempeño en las 
pruebas Saber 11 y con las aspiraciones universitarias. 

Propósito del estudio

La principal pregunta de investigación es: ¿cómo están asociados el nivel 
educativo de los padres, el desempeño académico en las pruebas Saber 11 
y la autoeficacia universitaria para explicar las aspiraciones universitarias 
de estudiantes de grado once de educación media? También se formuló 
una pregunta complementaria: ¿existe variación en las variables del modelo 
cuando se hace el análisis por género? 

En el marco del modelo de elección propuesto por Lent et al. (1994) 
de scct se evalúan las siguientes hipótesis: (a) El nivel educativo de los 
padres —variable del contexto— está positivamente relacionado con el 
desempeño en las pruebas Saber 11 —experiencias de aprendizaje—. (b) 
El desempeño en las pruebas Saber 11 está directa y positivamente rela-
cionado con la autoeficacia universitaria. (c) La autoeficacia universitaria 
está directa y positivamente relacionada con las aspiraciones universita-
rias —entendidas como metas de elección en la scct—. Basados en las 
investigaciones previas se espera que la autoeficacia universitaria explique 
la mayor variación en las aspiraciones universitarias de los estudiantes. 
(d) Una hipótesis exploratoria: el desempeño en las pruebas Saber 11 
está relacionado de forma directa con las aspiraciones universitarias. De 
acuerdo con la scct, las experiencias previas de aprendizaje influencian las 
metas de elección a través de la autoeficacia y no directamente. Teniendo 
en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en las aspiraciones 
universitarias, se indaga el ajuste en los análisis de rutas —path analysis— 
del modelo entre los géneros. 

Método

Participantes

183 estudiantes de grado once de cuatro instituciones educativas públicas 
de Cali hicieron parte del estudio. Es una muestra por conveniencia y su 
tamaño se calculó con una confianza del 95 %, un margen de error del 5 % 
y una proporción de éxito del 76,5 % (Newbold y Carlson, 2007). La pro-
porción de éxito se fundamenta en el estudio de Manzano-Sánchez (2016)
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N.º 88

donde el 76,5 % de los estudiantes de 11.º grado planean ir a una insti-
tución de educación superior. 

Instrumentos

El cuestionario recolectó información de las variables aspiraciones universi-
tarias y de carrera, autoeficacia, resultados pruebas Saber 11 e información 
sociodemográfica. Para conocer las aspiraciones universitarias se les pre-
guntó: después de terminar su bachillerato, qué tan probable es que usted: (1) 
trabaje tiempo completo, (2) estudie para ser un técnico laboral, (3) estudie 
para ser un tecnólogo, (4) estudie para ser un profesional universitario, (5) 
ingrese a la policía o ejército, (6) aún no ha decidido qué hacer. 

Para conocer las aspiraciones universitarias se les preguntó: ¿cuál 
es la carrera que más le gustaría estudiar? Para el desempeño académico 
en las pruebas Saber 11, se les preguntó por el puntaje global obtenido.

La autoeficacia universitaria se midió utilizando un instrumento de 
11 preguntas formulado por Lent et al. (2005). Cinco preguntas miden 
la autoeficacia académica y seis preguntas la eficacia de afrontamiento. La 
autoeficacia académica indica la confianza en su capacidad para llevar a 
cabo con éxito una variedad de tareas académicas necesarias para ingresar 
con éxito a la universidad. La autoeficacia de afrontamiento indica la 
confianza en la capacidad para hacer frente a una variedad de barreras o 
problemas que podrían experimentar en sus aspiraciones de ingreso a la 
educación superior. El instrumento utiliza una escala de 10 puntos —0 (no 
confiado del todo) a 9 (confiado completamente)—. Este instrumento fue 
adaptado de Manzano-Sánchez (2016) y este a su vez de Lent et al. (2005) 
con autorización para su utilización y modificación. El valor del coe-
ficiente alfa para la escala de autoeficacia en este estudio fue 0,86, en 
el estudio de Manzano-Sánchez (2016) fue 0,88 y del estudio de Lent 
et al. (2005) fue 0,91.

Para comparar los resultados de las pruebas Saber 11 se definió la media 
de la escala en 250 puntos y una desviación estándar 50 (Icfes, 2017). La 
información demográfica incluyó: edad, nivel de escolaridad del padre y 
de la madre, estrato socioeconómico familiar y el género del encuestado 
—hombre, mujer y otro—.

Análisis de los datos y criterios de bondad y ajuste

El estudio utilizó el método descrito por Tabachnick y Fidell (2001) para 
el análisis de rutas —path analysis—. El primer paso consiste en definir un 
modelo hipotético, el segundo paso es evaluar las rutas propuestas —relación 
entre variables— y, si es necesario, modificar el modelo —adicionando o 
eliminando rutas basados en el Lagrange Multiplier Test—. El tercer paso 
es obtener el modelo que explica el problema multidimensional. 
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La evaluación de la bondad de ajuste de un modelo requiere tener 
en cuenta varias medidas simultáneas porque no existe una sola prueba 
estadística para identificar un modelo correcto (Schermelleh-Engel et al., 
2003). La prueba de chi cuadrado es utilizado para evaluar la idoneidad de 
un path analysis; se espera un chi cuadrado no significativo, lo cual indica 
que los datos observados se ajustan a los datos hipotéticos (Tabachnick 
y Fidell, 2001). Debido a la sensibilidad del chi cuadrado al tamaño de 
muestra, otras pruebas no dependientes del tamaño de muestra —aunque 
sensibles a especificaciones incorrectas del modelo— serán identificadas: 
índice de ajuste normalizado (nfi), índice de ajuste comparativo (cfi), error 
cuadrático medio de aproximación (rmsea) y el criterio de información 
Akaike (aic) (Schermelleh-Engel et al., 2003). nfi valores por encima de 
0,90, cfi valores por encima de 0,94, rmsea valores por debajo de 0,06 son 
indicadores de un buen ajuste de los datos (Tabachnick y Fidell, 2001). aic 
valores cercanos a 0 indican un mejor ajuste cuando se comparan modelos 
con diferente número de constructos (Escobedo Portillo et al., 2016).

Los modelos estructurales, como el path analysis, son técnicas para 
muestras grandes, aunque puede ser de mayor utilidad considerar al menos 
10 sujetos por parámetro estimado si el tamaño del efecto es grande y si 
las variables se distribuyen normalmente (Tabachnick y Fidell, 2001). En 
este estudio, las variables se distribuyeron normalmente y corresponde a 
una muestra aceptable para el grupo en general. Sin embargo, la muestra 
se disminuye cuando los modelos se evalúan por género; por lo tanto, los 
resultados por género se deben interpretar con cautela y sirven de punto 
de partida para futuros estudios en el contexto colombiano. 

Resultados

Análisis preliminar

Mediante el spss versión 22 se hizo un análisis de los datos en busca de 
valores faltantes y de normalidad. De los 186 cuestionarios diligenciados 
inicialmente, 4 no registraron el género y 2 registraron “otro”; estos 6 
cuestionarios fueron descartados. De los 182 participantes, 22 no repor-
taron los resultados de las pruebas Saber 11, 26 no informaron el nivel 
educativo de sus padres y en la variable de autoeficacia se encontraron 7 
datos faltantes. Los modelos estructurales permiten la estimación de los 
datos faltantes mediante el algoritmo em; por lo tanto, estos datos fueron 
estimados. El estadístico chi cuadrado de Satorra-Bentler para la estimación 
del modelo (Tabachnick y Fidell, 2001) se utilizó para mejorar cualquier 
subestimación de la varianza debido a la anormalidad de los datos. 



309

p
p

. 2
9

9
-3

2
2

D
if

e
re

n
ci

a
s 

d
e

 g
é

n
e

ro
 e

n
 la

 e
le

cc
ió

n
 d

e
 u

n
a

 c
a

rr
e

ra
 u

n
iv

e
rs

it
a

ri
a

 e
n

 e
st

u
d

ia
n

te
s 

d
e

 e
d

u
ca

ci
ó

n
 m

e
d

ia
 

   H
a

ro
ld

 M
a

n
za

n
o

-S
á

n
ch

e
z

N.º 88

Análisis del modelo hipotético 

El primer paso fue probar el ajuste del modelo hipotético con la muestra 
completa utilizando una matriz de covarianza con cinco variables y con 
cinco rutas estimadas: el nivel educativo del padre (1) y el de la madre (2) 
están relacionados con las pruebas Saber 11; las pruebas Saber 11 están 
relacionadas con la autoeficacia (3) y con las aspiraciones universitarias 
(4); la autoeficacia está relacionada con las aspiraciones universitarias 
(5). Los resultados de este modelo indicaron un ajuste adecuado con un 
chi cuadrado x2 de 5,89 y un p=0,020, nfi=0,92, cfi=0,96, rmsea=0,05 y 
aic=37,89. De las cinco rutas estimadas, solo dos rutas fueron significativas: 
la variabilidad en la autoeficacia explicada por las pruebas Saber 11 fue del 
33,4 % y de las aspiraciones universitarias explicada por la autoeficacia fue 
del 35,7 %. Basados en estos resultados, así como en las recomendaciones 
de la prueba de Lagrange Multiplier modificamos el modelo eliminando rutas 
no significativas. En el primer modelo modificado se eliminó la ruta entre 
las pruebas Saber 11 y las aspiraciones universitarias, teniendo en cuenta 
que era una hipótesis exploratoria y no estaba sustentada por la scct. Este 
primer modelo modificado también arrojó un ajuste adecuado con un chi 
cuadrado x2 significativo de 7,37 y un p=0,19, nfi=0,90, cfi=0,96, rmsea=0,05 
y aic=37,36. La variabilidad en la autoeficacia explicada por las pruebas 
Saber 11 fue del 33,5 % y de las aspiraciones universitarias explicada por 
la autoeficacia fue del 38,9 %, quien tuvo un ligero incremento respecto al 
modelo hipotético. Un segundo modelo modificado fue evaluado dejando 
solo las dos rutas significativas las cuales corresponden a la influencia de 
las variables personales (experiencias previas de aprendizaje –pruebas Saber 
11 y autoeficacia) en las aspiraciones universitarias de los estudiantes de 
bachillerato. Este segundo modelo modificado arrojó un ajuste adecuado 
con un chi cuadrado x2 significativo de 1,51 y un p=0,21, nfi=0,97, cfi=0,98, 
rmsea=0,05 y aic=17,51. La variabilidad en la autoeficacia explicada por 
las pruebas Saber 11 fue del 33,6 % y de las aspiraciones universitarias 
explicada por la autoeficacia fue del 38,9 %, manteniendo las mismas 
proporciones encontradas en el primer modelo modificado. 

En el modelo final con el tamaño de muestra total (n=182) se encontró 
que dos de las cinco hipótesis fueron comprobadas: las pruebas Saber 11 
están directa y positivamente relacionadas con la autoeficacia universitaria 
y a su vez, la autoeficacia universitaria está directa y positivamente rela-
cionada con las aspiraciones universitarias. El modelo final no encontró 
relaciones significativas entre el nivel educativo del padre y la madre 
con las pruebas Saber 11, ni una relación directa entre las pruebas Saber 
11 y las aspiraciones universitarias, sino mediada por la autoeficacia. 
Al eliminar las rutas no significativas en el modelo, la relación entre la 
autoeficacia y las aspiraciones universitarias tuvo un ligero incremento 
(de 35,7 % a 38,9 %). 
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Análisis del modelo hipotético por género

Para identificar potenciales diferencias entre las variables que afectan las 
aspiraciones universitarias entre las mujeres y los hombres se realizó un 
análisis multigrupo fundamentado en la revisión de literatura en donde 
existen diferencias entre los hombres y las mujeres respecto a sus aspira-
ciones universitarias y de carrera. 

El modelo hipotético de las mujeres indicó un ajuste adecuado con 
un chi cuadrado x2 de 2,97 y un p=0,56, nfi=0,92, cfi=1,0, rmsea=0,00 y 
aic=34,97. De las cinco rutas estimadas, solo la variabilidad en las aspi-
raciones universitarias es explicada por la autoeficacia en un 32,3 %. El 
primer modelo modificado indica un ajuste adecuado en la mayoría de 
los estimadores con un chi cuadrado x2 de 5,16 y un p=0,39, nfi=0,87 (por 
debajo del valor aceptado de 0,90), cfi=0,99, rmsea=0,018 y aic=35,16. La 
variabilidad en las aspiraciones universitarias explicada por la autoeficacia 
es del 36,3 %, con un ligero incremento en comparación con el modelo 
hipotético en 32,3 %. El segundo modelo modificado indica un ajuste 
adecuado en la mayoría de los estimadores con un chi cuadrado x2 de 
2,24 y un p=0,13, nfi=0,90, cfi =0,93 (por debajo del valor aceptado de 
0,95), rmsea=0,10 (por encima del valor aceptado de 0,05), y aic=18,24. La 
variabilidad en las aspiraciones universitarias explicada por la autoeficacia 
se mantiene en 36,3 %. El modelo final de las mujeres (n=107) encontró 
solamente una relación directa y significativa entre la autoeficacia y las 
aspiraciones universitarias. 

El modelo hipotético de los hombres indicó un ajuste adecuado solo 
en el chi cuadrado x2 de 5,55 y un p=0,23. nfi=0,87 y cfi=0,94 estuvieron 
ligeramente por debajo de los valores recomendados y rmsea=0,072 estuvo 
por encima del valor aceptado. aic=37,55 fue mayor en comparación con 
los subsiguientes modelos modificados. Similar al modelo hipotético total, 
dos rutas fueron significativas: la variabilidad en la autoeficacia explicada 
por las pruebas Saber 11 fue del 42,7 % y la de las aspiraciones univer-
sitarias explicada por la autoeficacia fue del 41,7 %. El primer modelo 
modificado indicó un ajuste adecuado en la mayoría de los estimadores 
con un chi cuadrado x2 de 5,58 y un p=0,34, nfi=0,87 (por debajo del 
valor aceptado de 0,90), cfi=0,98, rmsea=0,04 y aic=35,58. La variabilidad 
en la autoeficacia explicada por las pruebas Saber 11 fue del 42,9 % y 
de las aspiraciones universitarias explicada por la autoeficacia fue del 
42,6 %, las cuales presentaron un ligero incremento. El segundo modelo 
modificado presentó un ajuste adecuado con un chi cuadrado x2 de 3,60 
y un p=0,05, nfi=0,99, cfi=1,00, rmsea=0,00 y aic=16,03. La variabilidad 
en la autoeficacia explicada por las pruebas Saber 11 fue del 42,7 % y 
de las aspiraciones universitarias explicada por la autoeficacia fue del 
42,6 %, muy similares al primer modelo modificado. El modelo final de 
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N.º 88

los hombres (n=75) encontró que, las pruebas Saber 11 están directa y 
positivamente relacionadas con la autoeficacia universitaria y, a su vez, 
la autoeficacia universitaria está directa y positivamente relacionada con 
las aspiraciones universitarias. La tabla 1 muestra el resumen de los esti-
madores de los modelos.

Tabla 1. 

Resultados de los estimadores de los modelos

Modelo Chi cuadrado df p-valor nfi cif rmsea aic

Hipotético 5,89 4 0,20 0,92 0,97 0,05 37,89

Modificado 1 7,37 5 0,19 0,90 0,96 0,05 37,36

Modificado 2 1,51 1 0,21 0,97 0,98 0,05 17,51

Mujeres hipotético 2,97 4 0,56 0,92 1,00 0,00 34,97

Mujeres M1 5,16 5 0,39 0,87 0,99 0,01 35,16

Mujeres M2 2,24 1 0,13 0,90 0,93 0,10 18,24

Hombres 
hipotético

5,55 4 0,23 0,87 0,94 0,07 37,55

Hombres M1 5,58 5 0,34 0,87 0,98 0,04 35,58

Hombres M2 3,60 1 0,05 0,99 1,00 0,00 16,03

Fuente: elaboración propia. 

La figura 1 muestra los coeficientes estandarizados de los caminos de 
los principales modelos analizados.

Figura 1.

Coeficientes estandarizados de los principales modelos. Modelo Hipotético general (h), 
Modelo Modificado (m), Modelo Hipotético Mujeres (hm), Modelo Hipotético Hombres (hh), 
Modelo Mujeres Modificado2 (mm2) y Modelo Hombres Modificado 2 (hm2). Los coeficien-
tes estandarizados y significativos * = >p 0,05.

Fuente:
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Las aspiraciones de carrera por género

Los encuestados escribieron la carrera o las carreras que les gustaría 
estudiar. Para el análisis, las respuestas se organizaron en siete grupos 
teniendo en cuenta la clasificación única de ocupaciones para Colombia 
correspondiente al gran grupo 2 de profesionales, científicos e intelectuales 
y del gran grupo 3 de técnicos y profesiones de nivel medio (dane y sena, 
2018). La tabla 2 presenta las preferencias por áreas ocupacionales de los 
estudiantes en donde las áreas de la salud y las ciencias e ingenierías son 
las de mayor preferencia. 

Tabla 2. 

Preferencias por áreas ocupacionales

Áreas Frecuencia Porcentaje

Ciencias e Ingeniería 60 19,35

Salud 80 25,81

Educación 49 15,81

Negocios y Administración 21 6,77

Derecho, Ciencias Sociales y Culturales 51 16,45

Técnico 34 10,97

Militar 10 3,23

Indeciso 5 1,61

Total 310 100,0

Fuente: elaboración propia. 

Para establecer relaciones entre las áreas ocupacionales y el género 
se utilizó la prueba de independencia de chi cuadrado, x2 de 60,40 y un 
p=0,00, lo cual permite establecer relación entre las áreas ocupacionales 
y el género. Las áreas de mayor preferencia de los hombres son ciencias 
e ingenierías y carreras técnicas. Las áreas de mayor preferencia de las 
mujeres son salud, derecho, ciencias sociales y culturales, educación, 
negocios y administración, y carreras militares. Las carreras más prefe-
ridas por los hombres: ingeniería de sistemas (8,3 %) y licenciatura en 
educación física y deportes (6,6 %), seguidas con el mismo porcentaje 
arquitectura, licenciatura en lenguas extranjeras y medicina (4,1 %). Las 
carreras más preferidas por las mujeres: medicina (10,1 %), psicología 
(8,5 %), seguidas con el mismo porcentaje administración de empresas, 
contaduría y derecho (5,3 %).
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N.º 88

Discusión

Con base en la scct se evaluó un modelo para identificar cómo el nivel 
educativo de los progenitores afecta las experiencias previas de apren-
dizaje (pruebas Saber 11); a su vez, cómo las experiencias previas de 
aprendizaje afectan la autoeficacia universitaria y finalmente cómo tanto 
las experiencias de aprendizaje como la autoeficacia afectan las aspira-
ciones universitarias de estudiantes de bachillerato. Luego, se examinaron 
las variables del estudio en el modelo con la muestra total y con los modelos 
por género. El modelo hipotético evidenció un ajuste de bondad de 
los datos para la muestra total, aunque solo dos de las cinco rutas tuvieron 
una significancia estadística. Retirando progresivamente las rutas no 
significativas se diseñaron los dos modelos modificados y se obtuvo un 
ligero incremento de la variabilidad en las aspiraciones universitarias 
explicada por la autoeficacia universitaria. La autoeficacia se encuentra 
positiva y significativamente relacionada con las experiencias previas 
de aprendizaje (pruebas Saber 11) y las aspiraciones universitarias se 
encuentran positiva y significativamente relacionadas con la autoeficacia 
universitaria. Los modelos de los hombres tuvieron un comportamiento 
similar a los modelos de muestra total, mientras en los modelos de las 
mujeres la única ruta significativa fue la relación entre la autoeficacia y las 
aspiraciones universitarias. Al eliminar las rutas no significativas y definir 
el modelo final, en todos los casos (muestra total, mujeres y hombres) 
hubo un incremento en la variabilidad de las aspiraciones universitarias 
explicada por la autoeficacia. 

La influencia de la autoeficacia en las aspiraciones universitarias fue 
el factor predictivo presente en todos los modelos. Al margen del género, 
las creencias de los estudiantes sobre sus capacidades para cumplir con los 
requisitos y superar los obstáculos son las que más determinan el ingreso a 
la universidad. Estudiantes con altos niveles de autoeficacia tienen mayo-
res aspiraciones de elegir una carrera profesional en lugar de elegir una 
tecnológica o una técnica. Este resultado es consistente con la scct quien 
le atribuye a la autoeficacia la mayor influencia en las metas académicas 
(Brown y Lent, 2006). Estudios previos muestran el fuerte valor predictivo 
de las variables personales (la autoeficacia vocacional y las expectativas 
de resultados) en las aspiraciones universitarias (Ali y McWhirter, 2006). 
Así mismo, cuando se asocian factores personales y contextuales con 
las aspiraciones académicas, la autoeficacia académica emerge como un 
predictor más determinante que el capital cultural (Arastaman y Özdemir, 
2019) o las percepciones de los padres, los profesores y los compañeros 
de clase (Jiang et al., 2014).
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Respecto a la influencia de las experiencias previas de aprendizaje 
(Saber 11) en la autoeficacia universitaria, los resultados confirmaron nues-
tra hipótesis en el modelo general y en el modelo de los hombres. Sin 
embargo, no lo fue para el caso de las mujeres. Las experiencias previas de 
éxito y de logros académicos fortalecen los niveles de autoeficacia de los 
estudiantes y los proyectan con mayor confianza hacia la consecución de 
logros futuros (Brown y Lent, 2006). En consecuencia, resultados sobresa-
lientes y satisfactorios en las pruebas Saber 11 contribuyen a incrementar la 
confianza de los estudiantes en sus capacidades de llevar a cabo los pasos 
para ingresar a la universidad. La relación encontrada entre las experien-
cias previas de aprendizaje y la autoeficacia es consistente con estudios 
previos donde el desempeño académico es el mayor factor predictivo 
de la autoeficacia universitaria (Berbery y O’Brien, 2018). Además, los 
logros académicos previos tienen una mayor contribución a la autoeficacia 
cuando se comparan con otras fuentes de autoeficacia como el aprendizaje 
vicario, la persuasión verbal y la activación fisiológica (Cupani et al., 2017).

La falta de relación encontrada entre las pruebas Saber 11 y la autoe-
ficacia universitaria en el modelo de las mujeres se explica en la influencia 
de las otras fuentes de autoeficacia. Contar con buenas calificaciones en 
el bachillerato, tener familiares o conocidos en la universidad, recibir 
ánimo por parte de personas para continuar con sus estudios o manejar 
adecuadamente sus niveles de ansiedad respecto a la vida universitaria 
son factores para considerar en la construcción de la autoeficacia de las 
mujeres. Lin y Tsai (2018) encontraron una relación más cercana entre 
los estados fisiológicos emocionales y la autoeficacia en el aprendizaje 
de las ciencias naturales en las mujeres; aunque no hallaron diferencias 
significativas entre los géneros cuando se trataba de la influencia de las 
experiencias previas y el aprendizaje vicario en la autoeficacia. Por su 
parte, Arslan (2013) encontró en las mujeres una mayor influencia de 
las experiencias previas, la persuasión social y los estados fisiológicos y 
afectivos en la autoeficacia que la influencia encontrada en los hombres. 
Así mismo, cuando las familias y las estudiantes valoran más la educación 
superior, los niveles de autoestima y autoeficacia se incrementan (Rayle 
et al., 2005). Por lo tanto, por la vía de la persuasión social, las mujeres 
pueden incrementar su autoeficacia universitaria a pesar de haber obtenido 
un desempeño académico moderado en las pruebas Saber 11. 

Las mujeres obtuvieron puntajes menores en las pruebas Saber 11 
respecto a los hombres (m=247,35, sd=36,55 y m=260,59, sd=42,44; 
t= -2,12, p=0,12). Sin embargo, no se establecieron diferencias estadís-
ticamente significativas entre los géneros respecto a la autoeficacia y las 
aspiraciones universitarias. A pesar de su moderado desempeño en las 
pruebas Saber 11, las mujeres mantienen los mismos niveles de auto-
eficacia y de aspiraciones universitarias que los hombres. Tal vez, las 
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mujeres confían más en otras capacidades y habilidades para ingresar a 
la universidad y estudiar la carrera de su elección y no solo el desempeño 
obtenido en las pruebas externas. Este hallazgo es semejante a otro estudio 
donde tampoco se encontró relación entre el rendimiento académico y 
las variables personales (autoeficacia y expectativas de resultado) en las 
mujeres (Manzano-Sánchez, 2016). 

La hipótesis sobre la influencia del nivel educativo de los padres en las 
experiencias previas de aprendizaje no pudo ser validada estadísticamente. 
La mayoría de los padres tenían como máximo nivel educativo el bachi-
llerato incompleto, lo cual puede explicar la falta de relación encontrada. 
Estos resultados difieren de otros estudios, donde el nivel educativo de los 
progenitores está relacionado de forma directa con el logro educativo en 
las pruebas Saber 11 (Celis et al., 2012; Gómez et al., 2011). Esta falta de 
relación encontrada no niega la influencia de las condiciones socioeco-
nómicas y familiares en las experiencias de aprendizaje y su relación con 
las aspiraciones universitarias. Más bien, lleva a considerar otras variables 
como los amigos, las instituciones educativas y los recursos económicos. 
Estudios previos muestran que los padres y los amigos son los que más 
influencian o motivan en el momento de elegir una carrera (Ceja, 2004; 
Kazi y Akhlaq, 2017; Sánchez et al., 2005). Por su parte, las instituciones 
educativas tienen un rol destacado en apoyar a sus estudiantes en los planes 
de ingresar a la educación superior (McWhirter et al., 2014). Sin embargo, 
la falta de recursos económicos (McWhirter et al., 2007; McWhirter 
et al., 2013) o la necesidad de apoyar económicamente a sus familias son 
los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes para ingresar a la 
universidad (López, 2009). En el marco de la scct, futuros estudios pueden 
identificar las percepciones estudiantiles sobre los apoyos necesarios y 
las barreras que deben sortear en su camino hacia la educación superior.

Conclusiones

Una mirada de conjunto facilita la comprensión de la interinfluencia de 
los factores personales y contextuales determinantes de las aspiraciones 
universitarias y de carrera de estudiantes de educación media. Además, 
contribuye al diseño de estrategias de orientación vocacional y profesional 
ajustado a las características y expectativas de los estudiantes, de sus 
familias y de sus entornos socioculturales y económicos. Así mismo, se evi-
dencia la fuerte relación de la autoeficacia en las aspiraciones universitarias 
y la influencia diferenciada de las experiencias previas de aprendizaje en 
las mujeres y los hombres. El marcado énfasis en la formación académica 
en la educación media debería complementarse con el fortalecimiento de 
la autoeficacia en dominios u opciones vocacionales relacionadas con las 
capacidades personales de los estudiantes y superando los estereotipos de 
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género. Por lo tanto, las acciones educativas de la orientación profesional 
deben propiciar reflexiones sobre las creencias de los adolescentes acerca 
de sus capacidades, los estereotipos de género presentes en las profesiones 
y el lugar de las experiencias previas de aprendizaje en sus proyecciones. 

Un asunto para considerar en futuros estudios o en programas edu-
cativos —en especial con estudiantes mujeres— es la influencia positiva 
de profesionales del mismo género como modelos a seguir —persuasión 
social— en el desarrollo de los intereses vocacionales, profesionales y 
ocupacionales de los adolescentes. De igual forma, desde una perspectiva 
de género, indagar sobre los lugares de los hombres y las mujeres en las 
sociedades contemporáneas como resultado de sus elecciones y trayec-
torias profesionales. Futuros estudios pueden indagar la relación entre 
los apoyos o las barreras presentes en su entorno —familiar, educativo, 
social—, los cuales promueven u obstaculizan las aspiraciones universi-
tarias y profesionales, particularmente de estudiantes de sectores socioe-
conómicos bajos. Además, la falta de relación encontrada entre el nivel 
educativo de los progenitores y las pruebas Saber 11 es una invitación a las 
instituciones educativas para asumir un rol más destacado en preparar a sus 
estudiantes para el ingreso a la educación superior y el trabajo; máxime, 
en tiempos donde la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas 
están incursionando en todos los aspectos de la vida. 
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