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RESUMEN 
El artículo expone el análisis de las trayectorias educativas de los jóvenes en relación con su posición 
social y su disposición, definida por la perspectiva de tiempo futuro de cada estudiante, frente a su rea-
lización en la vida universitaria. El artículo toma una muestra de 968 jóvenes, resultado de la selección 
de estudiantes que presentaron las pruebas de Estado Saber 11 (año 2006) y Saber Pro (años 2012 a 2018). 
El estudio es longitudinal de tipo panel. Se realiza un análisis de regresión de variables categóricas, 
obteniendo como resultado que, aunque exista una influencia directa en las motivaciones personales en 
la selección de carreras profesionales, se encuentra que hay una baja probabilidad de que los estudiantes 
logren estudiar en las carreras deseadas. 
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Motivações, profissões e perspectivas sobre o futuro: uma análise de trajetórias educacionais

RESUMO 
O artigo apresenta a análise das trajetórias educativas dos jovens em relação à sua posição social e sua 
disposição, definida pela perspectiva de tempo futuro de cada aluno, em comparação com sua realização 
na vida universitária. O artigo toma uma amostra de 968 jovens, resultado da seleção de alunos que 
apresentaram as provas de Estado Saber 11 (2006) e Saber-Pro (2012 a 2018). O estudo é do tipo de pai-
nel longitudinal. É realizada uma análise de regressão das variáveis categóricas, obtendo como resultado 
que, embora haja influência direta sobre as motivações pessoais na seleção de carreiras profissionais, 
constata-se que há uma baixa probabilidade de que os alunos possam estudar nas carreiras desejadas.

Palavras chave: motivação, profissão, educação, perspectiva, jovens.

Motivations, professions and perspectives on the future: analysis of educational trajectories

ABSTRACT 
This article presents the analysis of the educational trajectories of young people in relation to their social 
status and their disposition, defined by the future time perspective of each student, compared to their 
performance in university life. The article takes a sample of 968 young people, resulting from the selec-
tion of students who took the Saber 11 (2006) and Saber-Pro (2012 to 2018) government tests. The study is 
a longitudinal panel study in which a regression analysis of categorical variables is performed, obtaining 
as a result that, although there is a direct influence of personal motivations in the selection of professional 
careers, there is a low probability that students achieve to enroll in the career they want to. 

Key words: motivation, career, education, perspective, young people.

Recepción: 13/04/21. Aprobación: 14/12/21.

64

2022Vol. XIIINúm. 38https://ries.universia.unam.mx/



Motivaciones, profesiones y perspectivas sobre el futuro: análisis de trayectorias...
Daniel-Roberto Vega-Torres / pp. 63-83

65

2022Vol. XIIINúm. 38https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.38.1512

Introducción
¿En qué medida la elección de carreras profesionales 
es el resultado de motivaciones vocacionales de los jó-
venes? ¿La realización de los estudios de educación 
superior puede corresponder a los intereses y expec-
tativas de cada estudiante desde su formación escolar 
básica? ¿Es posible entender el grado de correspon-
dencia entre la posición social de los individuos con sus 
expectativas educativas? Estas cuestiones constituyen el 
problema central de la presente investigación, en don-
de se expresa la preocupación sobre las condiciones de 
acceso y de consolidación de metas individuales de los 
jóvenes en su trayectoria de vida (Sánchez et al., 2016). 
Así, la trayectoria entre la pregunta en un tiempo pa-
sado ¿qué profesión le gustaría estudiar? a la pregunta 
actual, ¿qué profesión estudió o está estudiando?, puede 
llevar a consolidar un estudio prospectivo de metas que 
orientan las acciones individuales en una proyección 
laboral y vocacional, y que además complementa las 
condiciones subyacentes en las estructuras de distribu-
ción desigual de oportunidades frente a la educación 
superior (Guevara et al., 2018).

Las trayectorias de los jóvenes desde sus con-
diciones de vida adolescente hasta su formación 
profesional definen una de las características de es-
tudio de relevancia en la comprensión de la elección 
de carreras (Jung, Park y Rie, 2015; Andre et al., 
2019). Es posible identificar que los estudios sobre 
las motivaciones de los jóvenes para la elección de su 
carrera tengan una importancia actual en la inves-
tigación (Gutiérrez, Mondragón y Santacruz, 2019; 
Lupión-Cobos, Franco-Mariscal y Girón-Gambero, 
2019). Su énfasis en la relación entre vocación y sus 
motivaciones individuales y familiares han tenido 
importancia investigativa frente a su inserción pro-
fesional (Gómez y Royo, 2015). La construcción de 
información que permita generar un acercamiento a 
las perspectivas profesionales y la realización de esas 
perspectivas en la vida de los jóvenes puede mejorar 
la planeación y la motivación que puedan recibir los 
estudiantes (Garcés, Santana y Feliciano, 2019).

Los estudios sobre las implicaciones de un desarro-
llo motivacional explícito mediante la intervención 
en el aprendizaje, tanto en la familia como en las 
instituciones educativas, confirman tener efectos 
positivos en el desarrollo y planificación de la vida 
profesional de los estudiantes (Peetsma y Van der 
Veen, 2011). Además de tener un estudio sobre las 
condiciones motivacionales, puede llegar a analizar-
se de forma más detallada los alcances que tienen las 
trayectorias de estudiantes sobre su realización pro-
fesional, teniendo en cuenta que la evaluación del 
proceso sólo puede ser detallada de forma clara en 
la perspectiva de su logro (Martínez et al., 2017). En 
ese sentido, las características de la comprensión de 
una trayectoria pueden ser sostenibles para el cono-
cimiento de una población.

En el caso de los países sudamericanos, en especial 
en Colombia, donde la educación ha tenido un au-
mento en la privatización tanto en los colegios como 
en las universidades (Verger, Moschetti y Fontdevila, 
2018), es posible entender que las condiciones sobre 
los aspectos motivacionales como parte de una visión 
instrumental de la educación puedan encontrar-
se implícitos en la posición social de los individuos 
(Aparicio-Castillo, 2013), en la organización curri-
cular de las instituciones y en la motivación de sus 
estudiantes por sobresalir en el mercado (Velásquez, 
2013; Bravo y Vergara, 2018). Así, el desarrollo de 
una perspectiva futura para el logro profesional 
puede depender de las condiciones en que los estu-
diantes obtengan una visión de su futuro desde las 
expectativas sociales que corresponden con las ca-
racterísticas de las instituciones educativas (Giménez 
y Castro, 2017).

Los estudios transversales sobre este proceso de 
análisis motivacional y de elección de carreras pro-
fesionales ha sido generalizado (Borrachero et al., 
2017; Bravo y Vergara, 2018). Sin embargo, es ne-
cesario complementar los trabajos con estudios que 
tengan una reflexión tanto de las perspectivas inicia-
les, como de las trayectorias finales de la elección de 
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carrera y profesionalización (McInerney, 2004; Fa-
liache et al., 2018). Debe tenerse en cuenta también 
que las condiciones socioeconómicas presentan un 
peso significativo en las definiciones de expectativas 
de los estudiantes (Lechner, Tomasik y Silberei-
sen, 2016), lo que puede darse como una forma de 
auto-regulación entre expectativas y ambientes so-
ciales. Además, las condiciones de expectativas y 
motivaciones derivadas de la posición social de los 
individuos han tenido fuerte tradición en los es-
tudios sociales de los individuos y en la educación 
(Laughland-Booÿ, Mayall y Skrbiš, 2014).

En ese sentido, este estudio expone la importancia 
que tiene la construcción de una perspectiva moti-
vacional o de futuro (Nuttin, 2014), derivada de las 
condiciones de acceso público y privado de la edu-
cación, para entender el grado de realización en la 
vida universitaria. El estudio es de carácter longi-
tudinal analítico de las condiciones que presentan 
los estudiantes en instituciones educativas (Arnau y 
Bono, 2008). A continuación, se exponen las catego-
rías principales de análisis para luego pasar al diseño 
metodológico.

Posición social y motivación educativa
Uno de los aspectos principales en la definición de la 
posición social de los individuos es el reconocimiento 
de las expectativas como resultado de las condicio-
nes socioeconómicas de la población en la que los 
individuos están incluidos, o de las cuales dependen 
(Aisenson, 2011). En este sentido sólo tendría razón 
de entender una expectativa individual como un 
producto de la auto-regulación del individuo a la 
sociedad (Battilana, 2006). La motivación entendida 
dentro de una especie de dialéctica de características 
subjetivas, definidas internamente por los intereses 
de las personas, con unas características objetivas 
que adaptan o interiorizan con incentivos extrínse-
cos (Lueury y Fenouillet, 2016). En este sentido, las 
expectativas pueden ser dadas indirectamente por 
la condición social, cultural o económica en donde 

se encuentran los estudiantes a la hora de realizar 
una elección vocacional, y no precisamente como un 
escenario abstracto prospectivo de su realidad (Hup-
patz, 2010; Giménez y Castro, 2017).

Tanto la posición social, derivada de las condicio-
nes y oportunidades de los individuos medidas de 
manera transversal y longitudinal en las trayectorias, 
como la disposición social de los individuos, valoradas 
en la percepción sobre la realidad, son fundamen-
tales para reconocer las acciones y motivaciones 
que los individuos tienen sobre sus expectativas de 
vida en el mundo. Frente a un reduccionismo es-
tructuralista, es posible identificar que la teoría de 
la reproducción social (Bourdieu y Passeron, 1979) 
requiere necesariamente de explicaciones subjetivas; 
de las percepciones y motivaciones que se encuen-
tran en función de la posición social y la disposición 
social (Bourdieu, 1997; Pichonaz y Toffel, 2018). 

Además, estudios anteriores permiten observar 
que el tipo de institución educativa influye direc-
tamente en la toma de posición de los estudiantes 
sobre sus proyecciones profesionales (Ziegler, 2007; 
Lindemann y Saar, 2014; Cuenca, 2016). Pertenecer 
o no a la educación pública y privada no es un he-
cho fortuito de elección abierta, por el contrario, es 
la expresión de desigualdad frente a la distribución 
sociocultural, y a la desigual distribución de recursos 
que tengan las familias para permitir que se acceda 
a un servicio o que se adapte a una educación gene-
ralizada como derecho y responsabilidad del Estado 
(Reinoso, 2015).

Por ello, el tipo de colegio en el cual se encuentran 
los estudiantes genera parcialmente un tipo especí-
fico de expectativa y elección, pues es mediante la 
presencia de los aspectos generales de accesibilidad 
y poder como se evalúa la pertinencia de un espacio 
social educativo (Ziegler, 2007). La lucha inter-ins-
titucional en el mercado educativo permite que las 
expectativas de los estudiantes y profesores regulen 
sus motivaciones y aspiraciones en función de man-
tener alguna característica distintiva en el espacio 
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escolar de la región o país. Así, al aplicar estándares 
evaluativos a sus desempeños, crean desafíos moti-
vadores y los cumplen para complacerse a sí mismos 
(Bandura, 1991: 265).

Perspectiva de tiempo futuro
La teoría de perspectiva de tiempo futuro (ptf) se 
entiende como “una capacidad para anticipar conse-
cuencias futuras de una acción o decisión junto con 
una disposición a adscribir un alto grado de valor a 
metas relativamente lejanas en el tiempo” (Fernán-
dez y Macbeth, 2018: 2), en donde la temporalidad 
se piensa como la influencia de eventos pasados, 
presentes y futuros en las decisiones y conductas de 
los individuos (Morselli, 2013). La ptf se organiza 
en tres procesos básicos: motivación, planeación y 
evaluación. Estos procesos pueden ser reiterados y 
transformarse en función del contexto de las personas 
frente a las finalidades de sus actividades. El objeti-
vo de los estudios sobre ptf consiste en obtener una 
mejor definición e intervención en las personas de 
programas y actividades que valoren su futuro en una 
perspectiva educativa y laboral, para ello se han cons-
tituido mecanismos de medición motivacional frente 
al futuro (Lyu y Xinting, 2016).

En ese sentido, la expresión ptf tiene como 
función la comprensión y la intervención de las mo-
tivaciones y expectativas de los jóvenes como una 
proyección a la vida adulta en general, teniendo en 
cuenta tanto las metas intrínsecas (valores subjetivos) 
como las extrínsecas (necesidades instrumentales), 
lo que corresponde a que el desarrollo profesional y 
vocacional tendría que definirse en ese tipo de me-
tas (Ryan y Decy, 2017). En el caso de la educación, 
los estudios con metodología de intervención aplican 
programas y procesos de acompañamiento para la 
elección y planificación de los estudiantes a su vida 
profesional (Park et al., 2018). De forma general se 
obtienen resultados positivos en la aplicación de ptf 
en la elección de carreras.

Sin embargo, el estudio de ptf no siempre tiene el 

uso de métodos de intervención, sino que pueden estar 
definidos de forma externalizada como mecanismos 
de organización predictiva y adaptativa de las insti-
tuciones laborales y educativas (Carvalho, 2015). En 
el presente estudio no se busca evaluar un programa 
en específico sino la forma como se crean correspon-
dencias entre las condiciones de los estudiantes en 
sus motivaciones iniciales frente a la realización de 
su estudio profesional. De esta forma no se crea una 
expectativa de su posible realización, el análisis del fu-
turo ya se convierte en una variable realizada, es decir 
que es un periodo de tiempo controlado para tener 
una evaluación de la trayectoria en general.

Teniendo en cuenta esto, se especifica que den-
tro de las condiciones generales que tienen una ptf 
en los tres casos principales de motivación, planea-
ción y evaluación, como proceso de intervención en 
la población, en este caso se concentra el estudio en 
la comparación y evaluación de: a) los motivos de 
orientación, b) los intereses y c) los fines; esto como 
nivel primario de expectativas derivadas de las con-
diciones socioeconómicas de los estudiantes (Nurmi, 
1991), frente a la realización de esas expectativas en 
los alcances que ellos hayan tenido.

Hipótesis
Las hipótesis que se presentan a continuación dan 
respuesta al planteamiento de la trayectoria sobre 
metas y logros en los jóvenes teniendo en cuenta 
tres momentos principales: a) un primer momento 
de descripción de las características de la posición 
social, definidos individualmente en edad, género y 
tipo de institución educativa de los estudiantes, y por 
su familia, tanto en el nivel educativo y ocupación de 
los padres como en el estrato de la vivienda familiar; 
b) un segundo momento de descripción de las mo-
tivaciones y características de los estudiantes frente 
a las universidades, a las carreras profesionales y a 
los lugares donde piensan estar; c) por último, se ex-
presa un momento de realización de las expectativas 
frente al análisis de sus logros en la vida profesional, 
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1 Aproximadamente 15 000 estudiantes se presentaron en el departamento de Boyacá, y de dicho grupo 3 646 estudiantes que pre-
sentaron la prueba en ese año en la provincia centro que comprende los municipios de Tunja, Cómbita, Cucaita, Chíquiza, Chivatá, 
Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tuta y Ventaquemada. De los estudiantes que se presentaron en 
el año 2006 en la provincia centro, es posible identificar las siguientes características: 53.9% mujeres y 46.1% hombres, donde existe un 
mayor grupo de estudiantes en el rango entre 15 y 20 años (aprox. 85%), y de ellos 83.5% pertenecientes a colegios oficiales y 16.5% 
a colegios no oficiales. De este grupo de personas, el 70% residían en el municipio de Tunja y el 30% en los demás municipios, siendo 
más representativos en su orden Ventaquemada (5%), Samacá (4%), Siachoque (3%) y Cómbita (3%).

especialmente en el desarrollo de su ubicación en la 
universidad, en el tipo de universidad, en la carrera y 
en la ciudad. A continuación, se describen de forma 
general las hipótesis:

Hipótesis 1: Los estudiantes que finalizaron estudios de se-
cundaria y lograron ingresar a una institución de educación 
superior (ies) consiguieron ingresar a la ies deseada. Esta 
hipótesis evalúa el cumplimiento de expectativas de 
los jóvenes. A diferencia del estudio de Sánchez et 
al. (2016), donde se evalúa la trayectoria de los estu-
diantes de educación media a la educación superior 
de forma aleatoria, aquí se está evaluando a un gru-
po tipo panel, donde se considera si realmente las 
expectativas personales e individuales corresponden 
con sus logros e ingreso a la ies. Esto también es di-
ferente y complementa el estudio de Cuenca (2016), 
donde no se toman en cuenta las expectativas de los 
estudiantes como dato subjetivo de importancia para 
validar el estudio.

Hipótesis 2. Los estudiantes que deseaban estudiar una 
carrera en una ies consiguieron estudiar la carrera deseada 
en el área de conocimiento. Esta hipótesis contempla el 
estudio de la satisfacción entre la meta propuesta y el 
logro de la misma al ingresar al área vocacional en la 
educación superior (Morales y Chávez, 2019). 

Hipótesis 3. Los estudiantes que deseaban migrar a otro 
departamento consiguieron estudiar en una ies del departa-
mento deseado. Estas características son significativas 
para entender la lógica de la migración interna de 
la población (Castro-Escobar, 2016; Cuenca, 2016; 
Daza, 2019)

Hipótesis 4. El nivel de los resultados de las pruebas Sa-
ber 11 de los estudiantes tiene una correspondencia directa y 
positiva con los resultados de la prueba Saber pro. Es un fac-
tor de importancia para los jóvenes reconocer si sus 

posibilidades en los resultados de las pruebas de eva-
luación de educación media pueden llegar a tener 
alguna relación con los resultados de la evaluación 
en las ies donde cursan o cursarán sus programas 
académicos (Parada y Olivares, 2017).

Hipótesis 5. El tipo de colegio influye en las motivaciones de 
los estudiantes y en el acceso a las ies. Esta hipótesis con-
sidera la diferenciación de los grupos estudiantiles 
desde su condición socioeconómica por pertenencia 
al tipo de colegio frente a sus trayectorias motivacio-
nales y de alcances, teniendo como antecedentes los 
análisis de la trayectoria educativa de jóvenes desde 
los resultados de los estudios de Sánchez et al. (2016: 
64), de Giménez y Castro (2017) y Melo-Becerra, 
Ramos-Forero y Hernández- Santamaría (2017).

Metodología
Variables e indicadores
La metodología es mediante investigación cuan-
titativa no experimental ex post-facto, de carácter 
longitudinal, mediante análisis de panel o grupo 
constante (Faliache et al., 2018). Los datos son obte-
nidos de las pruebas Saber 11 y Saber Pro en el icfes 
en su base de datos cruzados (ftp://200.41.6.169/). 
Se realizó una selección de los datos del año 2006 
de los estudiantes que presentaron el Saber 11 en los 
15 municipios que conforman la provincia centro del 
departamento de Boyacá.1 De este grupo se tomaron 
los códigos de referencia de cada estudiante y luego 
se ubicaron en la base de datos cruzados del icfes, 
lo que permitió definir cuál es el código de identifi-
cación para las pruebas Saber pro de 2012 a 2018. 

La posición social del individuo se encuentra expli-
cada por la edad, el género, el municipio de residencia 
y el tipo de colegio. Estos datos de caracterización 
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demográfica indican de manera inicial la posición 
social como parte la caracterización demográfica 
de la muestra poblacional (Correa, Alonso, Estrada, 
Robledo y Vélez, 2020). Por otro lado, la posición 
social familiar del individuo se explica por el nivel 
educativo y la ocupación de los padres, y el estrato 
socioeconómico de la vivienda. El nivel educativo de 
los padres se mide en los niveles cursados o finaliza-
dos desde la primaria hasta los estudios superiores. 
Los indicadores de ocupación son agrupados por sus 
características teniendo en cuenta la Clasificación de 
Ocupaciones en grandes grupos de la Organización 
Internacional de Trabajo (oit) de 2008. Así, tanto 
los recursos económicos como culturales son obser-
vados indirectamente por estos indicadores.

La disposición social se valora desde una ptf o 
de las motivaciones individuales en cuatro dimensio-
nes principales: la primera sobre su deseo a ingresar 
a una ies que esté ubicada en el departamento o 
fuera del departamento; la segunda sobre el tipo de 
ies a que desea ingresar, sea de tipo público o pri-
vado; la tercera dimensión sobre la carrera y/o área 
de conocimiento que desea estudiar, por último, se 
observa en qué lugar o municipio piensa estar, en el 
caso de la investigación, si se encuentra dentro de la 
provincia de estudio, en el departamento de estudio 
y fuera del departamento. Este tipo de indicadores se 
encuentran relacionados con las propuestas teóricas 
de Ryan y Decy (2017) y Park et al. (2018).

De manera correspondiente para validar la in-
formación en la trayectoria, es posible medir para 
el periodo 2012 y 2018 las cuatro dimensiones 
correspondientes como trayectorias realizadas o al-
canzadas, tanto en su ingreso a la ies, al tipo de ies 
a la carrera registrada y el lugar donde se ubicaba 
en dicho periodo de tiempo. Es importante tener en 
cuenta que el ingreso a las ies está condicionado por 
el tipo, sea privado o público, pues en Colombia las 
ies públicas tienen en su mayoría como factor deter-
minante el puntaje obtenido en la prueba de Estado 
Saber Pro, mientras que las demás universidades 

tienen criterios autónomos de selección. Por último, 
de manera complementaria, según la hipótesis 4, se 
observan los resultados de la prueba Saber 11 y Saber 
Pro, los cuales fueron clasificados en siete segmentos, 
desde el muy bajo hasta el muy alto, fraccionado por 
los valores equivalentes correspondientes de cada 
prueba en el periodo evaluado.

Selección muestral
La selección de la muestra de estudiantes es intencio-
nal y no probabilística. Para este estudio se utilizan 
dos criterios de selección de la muestra: a) el número 
de estudiantes es dado por las condiciones de cum-
plimiento del modelo de hipótesis, es decir, que haya 
presentado la prueba Saber 11 en 2006 y además 
haya presentado la prueba Saber Pro en los siguien-
tes años; b) la delimitación geográfica de la provincia 
centro de Boyacá. Se identifica que, de 3 646 perso-
nas, sólo 968 estudiantes presentan una continuidad 
en las pruebas de educación superior en el periodo de 
2012 a 2018. En otras palabras, el 26.5% o aproxi-
madamente 3 de cada 10 estudiantes de la provincia 
centro, tuvieron la oportunidad de continuar y posi-
blemente terminar su carrera técnica y/o profesional. 

Procedimiento y diseño de investigación
La investigación expone los casos descriptivos de la 
muestra de estudiantes, teniendo en cuenta el perio-
do de tiempo en los datos de posición social, luego 
se desarrolla un estudio de las variables de ptf o 
trayectoria deseada, y se expone una comparación 
descriptiva con las variables de estudios realizados 
o de trayectoria alcanzada. Luego se analizan las 
correlaciones entre las trayectorias subjetivas y obje-
tivas, lo deseado y lo alcanzado, con la finalidad de 
observar la fuerza de relación. Teniendo en cuenta 
que son datos nominales, se realiza el análisis de los 
efectos de la posición social mediante regresiones de 
variables categóricas (Young et al, 1976), evaluan-
do las trayectorias deseadas de cada individuo y 
sus trayectorias alcanzadas. Por último, se explican 
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las hipótesis en los planteamientos de sus efectos 
correspondientes.

Resultados
Datos descriptivos 2006
Posición social. La caracterización de la muestra de es-
tudiantes se realiza en la tabla 1, allí se describe que 
existe un grupo de estudiantes de mayor represen-
tación nacidos entre 1985 y 1989, con un 56.2%, y 
un segundo segmento de nacidos entre 1990 y 1995, 
con un 41.3%; la edad en promedio es de 16.3 años 
(sd= 2 098). Se presenta un 51.2% de mujeres y 
48.8% hombres. El 81.6% pertenecía a los colegios 
públicos, mientras que el 18.4% pertenecía a cole-
gios privados. En la muestra puede observarse que 
existe una relativa equivalencia en la distribución de 
hombres y mujeres por tipo de colegio y por edad, lo 
que representa un aporte para el análisis, teniendo 
en cuenta un peso relativo homogéneo para el análi-
sis de las trayectorias.

El 82.1% de los estudiantes de la muestra se en-
contraban en zona urbana. Aproximadamente el 
75% de la población se encuentra en vivienda de es-
trato 2 y 3. En cuanto a los recursos familiares, se 

puede evidenciar que más de la mitad de las madres 
y padres de los estudiantes de la muestra sólo obtu-
vieron educación básica (primaria y secundaria). No 
obstante, no se presenta una diferencia significativa 
del grupo general en el nivel educativo entre padre 
y madre. Lo contrario sucede en la ocupación de los 
padres, en donde las madres tienen una ocupación 
mayor en el trabajo de cuidado y hogar (34.6%), 
mientras que en los padres existe un mayor número 
de trabajadores independientes (26.4%). Esto podría 
indicar la desigualdad de facto en la integración de la 
mujer al mercado laboral más allá de sus capacidades 
y titulación, es decir, la contradicción entre oportuni-
dades laborales frente a las oportunidades educativas.

Proyección de Tiempo Futuro. En la tabla 2 se presen-
tan lo datos descriptivos de la muestra de estudiantes. 
En primer lugar, se presenta que más de la mitad 
de los estudiantes deseaba permanecer en una ies 
del departamento, y dentro de ellos 67.7% preferían 
ingresar a una ies de tipo público, estos datos co-
rresponden con la tendencia de más de la mitad de 
estudiantes de permanecer en el departamento, y en 
este caso, en la provincia centro. Estos estudios sobre 
migración y percepciones de los jóvenes en Boyacá 

Tabla 1. Datos descriptivos de la posición social de la muestra en 2006 (porcentaje)

Estudiante Familia

Fecha de 
nacimiento

Tipo de Colegio Nivel Educativo Padre Madre Ocupación Padre Madre Estrato Vivienda

< 1979 1.1 Privado 18.4 Postgrado
Educación profesional 
Técnica o tecnológica 
Secundaria
Primaria Ninguno Ns/Nr

10.0
15.5
8.5

34.0
27.7
2.7
1.7

11.0
15.7
11.5
34.7
24.5
1.2
1.4

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Desempleado 
Ns/Nr

5.4
10.1
17.7
26.4
13.2
2.4

21.0
0.5
3.3

4.3
6.4

18.7
13.7
7.3

34.6
11.5
1.0
2.4

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6 
Ns/Nr

9.1
35.5
39.3
12.3
2.4
0.4
1.0

1984 - 1980 0.8 Público 81.6

1989 - 1985 56.2

1995 - 1990 41.3

> 1995 0.5

Género Residencia

F 51.2 Rural 17.9

M 48.8 Urbano 82.1
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pueden ser significativos si se complementan con 
los datos de alta movilidad rural (Pardo, 2017), en 
especial sabiendo que del total de estudiantes que 
presentaron la prueba Saber 11 en 2006 (15 000), el 
40% deseaba salir del departamento.

De forma general, las principales carreras desea-
das por los estudiantes para 2006 son, en su orden: 
Medicina, Ingeniería civil, Ingeniería de sistemas, 
Administración de empresas, Derecho y Medicina 
veterinaria. Como áreas de estudio la ingeniería, 
la medicina y el derecho son los que mayor peso 
presentan. De las universidades públicas departa-
mentales, por clasificación de género, las mujeres 
mencionan su deseo de estudiar medicina, psicolo-
gía y enfermería con mayor relevancia frente a los 
hombres, mientras que las ingenierías tienen mayor 
expectativa en los hombres. En las universidades 

privadas también existe una relativa diferencia entre 
las carreras que tienen que ver más con el cuidado 
que con las ingenierías, lo que representa una im-
portante diferenciación en las actitudes frente a la 
participación laboral de los jóvenes.

Resultados prueba Saber 11 (2006). En relación con 
los resultados de las pruebas, en general, aproxima-
damente el 69.2% de los estudiantes pueden ubicarse 
en el segmento bajo, medio bajo y medio, lo que con-
tribuye a un número significativo de resultados para 
ese año con propensión al nivel bajo en el puntaje de 
evaluación. Por otro lado, si se realiza una discrimi-
nación de los resultados por el tipo de colegio, existe 
un mayor número de estudiantes en colegios priva-
dos con resultados altos y muy altos (22%), mientras 
que en los colegios públicos se presenta en ese mismo 
segmento un 9% aproximadamente. 

Tabla 2. Datos descriptivos de la muestra de estudiantes  
en las trayectorias deseadas y alcanzadas 

Deseada Alcanzada δx Deseada Alcanzada δx

IES Carrera

En el Departamento 56.3 68.5 118 Administración y afines 6.3 9.8 34

Fuera del Departamento 31.6 31.5 -1 Arquitectura y Artes 3.7 4.8 10

Ns/Nr 12.1 Ciencias Agropecuarias 6.4 0.1 -61

TIES Ciencias Militares y Navales 1.4 3.0 15

Privado 20,2 41.6 207 Ciencias Naturales y Exactas 2.9 2.4 -5

Público 67.7 58.4 -90 Ciencias Sociales 0.1 2.1 19

Ns/Nr 12.1 Comunicación 0.6 1.2 6

Residencia Contaduría 0.8 8.3 72

En la provincia centro 53.8 70.0 157 Derecho 7.6 8.4 7

En el Departamento 1.5 4.2 26 Economía 2.3 2.0 -3

Fuera del Departamento 32.5 24.4 -79 Educación 6.3 15.7 91

Ns/Nr 12.1 1.3 Enfermería 1.9 0.7 -11

Pruebas sab11 sabpro Humanidades 0.6 0.3 -3

Muy alto 3.8 1.0 -27 Ingeniería 23.3 22.3 -10

Alto 7.4 5.5 -19 Medicina y Salud 16.6 6.5 -98

Medio alto 13.0 14.7 16 Psicología 2.6 3.0 4

Medio 20.4 44.5 234 Técnico 0.7 0.5 -2

Medio bajo 27.9 31.7 37 Tecnólogo 2.8 9.0 60

Bajo 20.9 1.5 -187 Ns/Nr 12.9

Muy bajo 6.6 1.0 -54

Nota: ies= Institución de Educación Superior; ties= Tipo de Institución de Educación Superior; sab11= Saber 11; sabpro= Saber Pro; δx= Diferencia de resultados 
de la muestra. 
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Datos descriptivos 2012 a 2018
De la muestra de los estudiantes que presentaron la 
prueba en el año 2006, frente a su tiempo de estudio 
y presentación de la prueba de educación superior, es 
posible identificar que el tiempo que tardan en pre-
sentar la prueba tiene una duración de seis años para 
el 30.1% de estudiantes, siete años para el 28.8% y 
ocho años para el 17.7%. Así, aproximadamente 
por cada año que las personas tarden en presentar 
la prueba Saber Pro, se reduce en 5.31 puntos por-
centuales la población de estudiantes de la muestra. 

Estudios realizados (2012-2018). De las 50 ies pro-
yectadas o deseadas por los estudiantes en 2006, 
aumenta en un número de 76 las ies que aparecen 
en el periodo de 2012 a 2018. En ese último periodo 
se encuentra que 68.5% de los estudiantes permane-
cen en el departamento, cifra que aumenta en 118 
estudiantes frente al número de aquellos que desea-
ban estudiar en una ies en el departamento en el 
2006. Por otro lado, la proporción de aquellos que 
deseaban estudiar en una ies fuera del departamen-
to se mantuvo semejante. Sin embargo, los datos 
sobre el tipo de ies varían significativamente. Existe 
una variación negativa en el ingreso de estudiantes 
que deseaban estudiar en ies públicas y terminan es-
tudiando en alguna de ellas. Mientras que el número 
de estudiantes en universidades privadas aumenta 
en 207 personas, aproximadamente el doble de es-
tudiantes que deseaban ingresar a una ies privada 
en 2006. 

Por otro lado, esta tendencia nos permite definir 
también que, del total de la muestra de estudiantes 
para dicho periodo de tiempo, el municipio de resi-
dencia principal fue la ciudad de Tunja con 64.36% 
de estudiantes, seguido de un 18.8% de estudiantes 
con residencia en Bogotá. La migración externa al de-
partamento es significativa, pues de las 55 ciudades y 
municipios en que se encuentra la población, 23 son 
del departamento de Boyacá (41.8%). No obstante, 
los estudiantes que permanecen en el departamento 
en su peso relativo son aproximadamente 74.

De los aproximadamente 125 programas desea-
dos por la muestra de estudiantes en el año 2006, 
en las 18 áreas de conocimiento, en el periodo de 
2012 a 2018 se encuentra un incremento de carreras 
en donde llegaron a inscribirse los estudiantes, con 
un aproximado de 165 programas en diferentes uni-
versidades del país. Las áreas de mayor presencia de 
estudiantes son, en su orden, Ingeniería, Educación, 
Administración y Tecnologías. Donde se presenta 
mayor variación negativa entre lo que se deseaba es-
tudiar y lo que se terminó estudiando fue Medicina 
y Ciencias agropecuarias. Mientras que las carreras 
que presentan aumento de estudiantes entre los que 
deseaban estudiar la carrera en 2006 y terminaron 
ingresando en el periodo de 2012 a 2018, fue en 
las áreas de Educación, Contaduría, Tecnologías y 
Administración.

Este ingreso tendría que evaluarse con los datos 
de la oferta de programas en el departamento y el 
número de demanda por parte de los estudiantes 
en cada año específico. Para Boyacá existe un apro-
ximado de 15 ies, siete oficiales y ocho privadas 
(periodo de 2012 a 2016), con una tasa de cobertura 
aproximada de 50% para la población del departa-
mento y de 196% para Tunja, esto quiere decir que 
existe una capacidad alta de recepción de estudian-
tes, ya que esta ciudad acoge un 64% de la matrícula 
de estudiantes universitarios del departamento. En 
promedio para el periodo de estudio, existe una ma-
trícula en la ciudad de Tunja de aproximadamente 
63% en universidades públicas y 37% en privadas. 
Para 2018 se presenta una admisión de 385 estu-
diantes reportados, de ellos el 51.4% en universidad 
pública de la provincia centro de Boyacá, en 46 pro-
gramas, entre ellas 14 licenciaturas, 12 ingenierías 
y siete carreras de administración. En las universi-
dades privadas de la provincia centro se admitieron 
48.6% de estudiantes, con una oferta de 38 progra-
mas, entre ellas 12 ingenierías (snies, 2018).

Esta relación de las posibilidades de ingreso mani-
fiesta el hecho que las motivaciones y la organización 
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institucional obligaría a definir y ajustar las trayec-
torias en el ingreso a programas académicos según 
la oferta disponible en la provincia centro y en el 
departamento. Dicho ajuste de mercado educativo 
explicaría la manera en que la perspectiva de futuro 
de una profesión de estudiar en ies públicas no co-
rresponda con la capacidad de cobertura ofertada. 
Tanto las carreras de ingenierías, contaduría y admi-
nistración se presentan con una amplia oferta, lo que 
podría explicar de forma estructural el aumento en 
el ingreso de los estudiantes de la muestra.

Resultados prueba Saber Pro (2012-2018). Por último, 
en relación con los resultados de las pruebas, se en-
cuentra que existe un mayor número de estudiantes 
en el segmento medio y medio bajo (76.2%) en las 
pruebas Saber Pro. Sin embargo, en las universida-
des privadas, pueden encontrarse proporcionalmente 
mayor presencia de altos puntajes de la prueba frente 
al grupo. Es importante mencionar que estas prue-
bas son discriminadas por áreas, lo que puede llegar 
a tener un peso relativo en el contenido y acceso a 
cada evaluación. Con esos resultados se obtiene un 
porcentaje significativo de estudiantes en un puntaje 
medio, lo que corresponde al total, con un aumento 
en el valor medio como tendencia principal, a di-
ferencia del medio bajo de la prueba de 2006. Es 
necesario tener en cuenta que las pruebas son dife-
rentes en su formulación para los periodos 2012 a 
2018, lo que no genera una correspondencia directa 
de evaluación de contenido de cada área de conoci-
miento, sino de evaluación de logro de la prueba en 
general por parte del estudiante.

Análisis de correlaciones y efectos
Después de observar los resultados descriptivos, es 
necesario entender las relaciones entre las dos tra-
yectorias de estudio, y los efectos de la posición 
social en cada una de esas trayectorias. En la tabla 3 
se presentan los datos de estudio discriminados por 
periodos de análisis. En el primer periodo de análi-
sis, 2006, se presenta una relación significativa entre 

los deseos de ingresar a una ies, el tipo de ies y el 
lugar de residencia proyectado. De esta forma existe 
una mayor fuerza de relación en las condiciones de 
los estudiantes frente a sus deseos de ingresar a una 
ies. Los datos de la prueba Saber 11 y de la carrera 
o área de conocimiento deseado no son significativos 
frente a las otras condiciones medidas.

Los datos del periodo 2012 a 2018 presentan 
una disminución en todos los datos de correlación, 
lo que indica que los cambios del grupo total de la 
muestra en este periodo son significativos, en su con-
dición de mayor heterogeneidad de las condiciones 
de ingreso a la ies. Por otro lado, la medición de las 
correlaciones en la transición de los periodos 2006 a 
2012-2018 presentan que no existe una correspon-
dencia significativa entre ninguna de las trayectorias, 
es decir, los cambios entre lo deseado y lo alcanzado 
son de relación de fuerza baja y muy baja. Esto ya 
induce a pensar que los datos de los efectos entre las 
variables van a ser bajos.

Para la explicación de los efectos se utiliza el aná-
lisis de regresión de variables categóricas (Young et 
al., 1976), donde se describe la contribución de va-
riables nominales en la influencia de una variable 
dependiente categórica. En ese sentido se evalúa, 
para este caso, de forma equivalente el conjunto de 
dimensiones que componen la posición social como 
variables independientes, tanto la edad, el género, la 
residencia, el tipo de colegio, el nivel educativo y  
la ocupación de los padres, junto al estrato de la 
vivienda. Mientras que las dimensiones de las tra-
yectorias deseadas y alcanzadas se consideran como 
variables dependientes.

En la tabla 4 se representan los resultados de las 
regresiones de los efectos directos sobre los datos 
categóricos, dejando visibles aquellos que presentan 
un valor de significancia p mayores al 95%. Como 
puede observarse, de manera general existe una ma-
yor influencia de la posición social en los datos de la 
trayectoria deseada o de la disposición de los estu-
diantes a desear una ies y una carrera. Esto explica 
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que la posición social de los individuos tiene un efecto 
determinante de importancia en las motivaciones de 
los individuos de la muestra en su conjunto, especial-
mente en las condiciones individuales como la edad, 
el género, el lugar de residencia y el tipo de colegio. 
Las condiciones del nivel educativo del padre son 
más significativas en su influencia que el de la madre. 
Caso contrario, la ocupación de la madre tiene ma-
yor peso de influencia que la ocupación del padre en 
las motivaciones de los estudiantes, eso si se tiene en 
cuenta que la mayor presencia de las ocupaciones de 
las madres son de cuidado y trabajo en el hogar.

Por otro lado, la trayectoria alcanzada de los es-
tudiantes por los estudios realizados en el periodo 

de 2012 a 2018, presenta una baja influencia de la 
posición social en sus diferentes dimensiones, lo que 
explicaría de forma inicial la baja correspondencia 
entre lo deseado y lo alcanzado en la proyección de 
vida de los estudiantes. Los datos sobre el lugar de 
residencia, el tipo de colegio y el estrato de la vi-
vienda pueden tener mayor influencia al entender el 
logro de las metas de ingreso a la ies. Cabe resaltar 
que los resultados de las pruebas no tienen influencia 
significativa por la posición social de los individuos, 
estos rasgos son característicos de la forma como el 
conocimiento y habilidades medidas por una prueba 
de conocimiento no son directamente influenciables 
por las condiciones sociales de los individuos.

Tabla 3. Correlaciones de las trayectorias de estudio por periodos 
de análisis 

2006 2012-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006

1 ies-d *

2 ties-d -0.77 *

3 carr-d 0.27 -0.24 *

4 res-d 0.98 -0.77 0.27 *

5 sab11 -0.03 0.02 -0.02 -0.02 *

2012-
2018

6 ies-a 0.19 -0.09 -0.02 0.20 0.03 *

7 ties-a -0.10 0.12 0.05 -0.11 -0.02 -0.38 *

8 carr-a 0.03 0.01 0.20 0.03 0.01 0.04 0.18 *

9 res-a 0.17 -0.10 0.00 0.18 -0.01 0.59 -0.19 0.03 *

10 sabpro 0.07 -0.10 0.00 0.07 0.01 0.03 -0.09 0.05 -0.03

Nota: d= Deseada; a= Alcanzada; ties= Tipo de Institución Educativa Superior; carr= Carrera; res= Residencia; sab11= 
Saber 11; sabpro= Saber Pro.
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Análisis de las hipótesis
Por último, las hipótesis se contemplan como una 
relación entre la disposición de los individuos y las 
metas alcanzadas en un grupo poblacional. De esta 
forma se evalúa de manera complementaria el efecto 
causal directo de la trayectoria deseada con las metas 
alcanzadas. La tabla 5 presenta el resultado de los 
efectos que tienen las variables de ptf o motivacio-
nes que los estudiantes de la muestra tenían frente a 
su alcance o logro en el estudio de educación supe-
rior. En ese sentido, las primeras cuatro hipótesis se 
desarrollan con referencia a esos datos, siendo repre-
sentados por los coeficientes, resultado del análisis de 
regresión de variables categóricas.

Hipótesis 1. Los estudiantes que lograron ingresar a una 
ies consiguieron ingresar a la ies deseada. En el estu-
dio, mediante la muestra de estudiantes, de cada 

10 personas que ingresan a la ies aproximadamen-
te tres ingresan a la ies deseada (B=0.286). En esa 
medida, según los datos de la regresión, la hipótesis 
se acepta y se puede mencionar que existe una baja 
influencia positiva del deseo de ingresar a una uni-
versidad y llegar a cumplir la meta. Como resultado 
son 13 ies que conforman los 314 estudiantes que 
proyectaron y realizaron su ingreso a la educación 
superior. Es notable que la universidad pública de-
partamental tenga la mayor probabilidad de que 
se cumpla dicha hipótesis, pues representa 87% de 
los estudiantes que ingresan y deseaban ingresar a 
dicha universidad. La universidad pública nacional 
representa un 5% de los estudiantes, mientras que 
las universidades privadas en su conjunto presen-
tan el 8% aproximadamente. No obstante, debido 
a la alta dispersión de datos frente a la relación de 

Tabla 4. Efectos directos de la posición social en las trayectorias de motivación y trayectorias 
alcanzadas, mediante análisis de regresión de variables categóricas

Nivel educativo Ocupación

Edad Género Residencia
Tipo de 
colegio

Padre Madre Padre Madre Estrato R²

ies-d -0.078*** 0.085*** -0.143*** -0.194*** -0.115**  -0.094* 0.205*** 0.157

ties-d 0.099*** -0.056* 0.099*** 0.154***  0.13***  0.074

carr-d   -0.114*** 0.089**   0.032

res-d

-0.075*** -0.083** -0.141*** -0.188*** -0.11**  -0.081* 0.187*** 0.14

sab11  -0.083** -0.091*  0.089*   0.04

ies-a  -0.164*** -0.114***  -0.075** 0.249*** 0.118

ties-a  0.073** 0.209*** 0.11*** 0.121

carr-a -0.139** -0.151*** -0.08*  -0.175*** 0.087

res-a    -0.14*** 0.627

sabpro    -0.174* 0.717*** 0.042

* p < 0.05 ** p <0.01 *** p < 0.001.
Nota: d= Deseada; a= Alcanzada; ies= Institución de Educación Superior; ties= Tipo de Institución Educativa Superior; carr= Carrera; res= Residencia; sab11= Saber 11; 
sabpro= Saber Pro
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tipos de ies deseada y alcanzada (R2= 0.035), no 
se acepta la hipótesis por la trayectoria entre tipo de 
universidad. Esto se puede relacionar con la falta de 
oportunidades en la estructura de la educación su-
perior en el país, en donde la posibilidad de acceso 
de la universidad pública se encuentra limitada a los 
bajos recursos de que dispone y al crecimiento de 
la oferta de ies privadas (López, Virgüez, Silva, y 
Sarmiento, 2017). 

Hipótesis 2. Los estudiantes que deseaban estudiar una 
carrera en una ies consiguieron estudiar la carrera deseada en 
el área. Esta hipótesis explicaría la importancia sobre 
las decisiones vocacionales de los jóvenes y su capa-
cidad de éxito en la elección de carreras, esto tiene 
un peso significativo en el sentido que tiene para la 
investigación el reconocer los alcances de la decisión 
personal y la trayectoria académica que puede tener 
un individuo. Según la tabla 6, puede interpretarse 
que de cada 10 personas sólo dos pueden llegar a 
ingresar y cursar la carrera desea. Aunque la hipó-
tesis puede aceptarse, la influencia es baja entre el 
deseo de ingresar a una carrera y cumplir la meta. 
Esto debe contrastarse con los datos descritos so-
bre la oportunidad de acceso que genera la oferta 
de programas en la región, como de las condicio-
nes de demanda de los jóvenes evaluados por sus 
motivaciones.

Hipótesis 3. Los estudiantes que deseaban migrar a otro 
departamento consiguieron estudiar en una ies del depar-
tamento deseado. Un aspecto clave de la investigación 
es la movilidad, que explica de forma general la in-
tención de acceso y migración de los estudiantes que 
logran ingresar a la educación superior en la región 
de estudio. Según la tabla 6, se puede aceptar la hi-
pótesis considerando que existe una baja influencia 
de los deseos de migración sobre el alcance del mis-
mo. Se observa en los datos de los estudiantes que 
del total de la muestra sólo el 10.12% deseaba salir 
de la región de estudio, y que de estos últimos sólo el 
60.2% logra migrar, en su mayoría al lugar desea-
do, en 2006. En general, ocho de cada 100 personas 

logran migrar y tan sólo seis de cada 100 personas 
desean migrar y consiguen migrar.

Hipótesis 4. El nivel de los resultados de las pruebas Sa-
ber 11 de los estudiantes tienen una correspondencia directa 
y positiva con los resultados de la prueba Saber Pro. Según 
la tabla 6, del total de estudiantes de la muestra tan 
sólo el 26.24% tiene un puntaje equivalente en las 
dos pruebas. En otras palabras, aproximadamente 
sólo tres de cada 10 personas que presenta la prueba 
escolar mantiene su puntaje en la prueba de la ies. 
Así, según esos datos y teniendo en cuenta que no 
existe un nivel de significancia (p=0.238) que per-
mita validar la hipótesis, se afirma la hipótesis nula, 
es decir que no existe una correspondencia directa 
entre los resultados de las evaluaciones estatales de 
los estudiantes. Las pruebas estatales no serían una 
fuente confiable de evaluación de las expectativas y 
de las metas de los estudiantes.

Hipótesis 5. El tipo de colegio influye en las motivaciones 
de los estudiantes y en el acceso a las ies. Esta hipótesis 
exige un análisis de los efectos de terceras variables, 
pues se plantea una medición de trayectorias tanto 
de la posición social de los individuos, como medi-
das significativas de evaluación de efectos directos e 
indirectos en la perspectiva de tiempo futuro y de las 
metas alcanzadas. Para ello se utiliza una represen-
tación de los datos que explican tanto la influencia 
directa como la indirecta con la finalidad de conocer 
los aportes que se consiguen en la evaluación de las 
características subjetivas y objetivas (Andre, 2019). 
En la tabla 6 se representan los datos de los efectos 
de mediación. Los efectos directos son aquellos que 
contemplan la relación de dependencia entre el tipo 
de colegio y los estudios alcanzados o deseados, los 
efectos indirectos representan la relación del tipo de 
colegio y la perspectiva de tiempo futuro o trayectoria 
deseada. El efecto total es la suma de los efectos direc-
tos e indirectos teniendo en cuenta las tres variables. 
Por último, el tipo de efecto se define como variable 
mediadora si contribuye al efecto total, o variable su-
presora si no contribuye o resta (Ato y Vallejo, 2011).
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En la tabla 6 se representa que los efectos de la po-
sición social de los estudiantes por tipo de colegio son 
significativos tanto para la motivación (ies-D) como 
para la realización de los estudios (ies-A), y como 
efecto total tiene contribución mediadora la influencia 
de las motivaciones desde los colegios. De la misma 
forma el tipo de colegio tiene un efecto significativo 
tanto en la elección del tipo de la ies como en su reali-
zación, aunque no tiene un peso mayor la motivación 
(efecto indirecto= 0.026), sí lo define la condición de 
realización total frente a las otras dimensiones (0.254). 
Por último, tanto la carrera deseada y alcanzada como 
las pruebas Saber 11 y Saber Pro no son concluyen-
tes en los efectos directos ni en los efectos totales, así 
puede asegurarse que la elección de carrera y los re-
sultados de las evaluaciones de estado no dependen 
del tipo de colegio, ya sea público o privado.

Para profundizar en los resultados de elección 
de tipo de universidad por tipo de colegio (público/
privado), se encuentra que las personas que se ubi-
caban en colegios privados en 2006 y que deseaban 
estudiar en ies privadas, 91.22% de ellos ingresa a 

universidades privadas, lo que define una alta pro-
babilidad de estabilidad en la proyección de los 
estudiantes de colegios privados que proyectan su 
vida académica en una posición social que consume 
la educación como servicio privado. Así, el deseo de 
salir de la educación privada se confronta con cierto 
determinismo estructural de la educación según la 
muestra de estudiantes.

Para poder complementar la información anterior, 
en su carácter de relación entre la posición social, el 
deseo vocacional y la realización de la vida acadé-
mica, es posible conocer que del total de la muestra 
de personas que estudiaban en colegios públicos, el 
71.64% de ellos deseaban estudiar en ies públicas, 
lo que demuestra una relativa continuidad entre 
su posición y el deseo vocacional de participación  
de la educación como bien público. Sin embargo, de 
ese grupo sólo 58.3% logra mantener su ingreso en 
ies públicas, es decir, solo 41.77% de estudiantes  
de colegios públicos que en 2006 querían estudiar en 
ies públicas logran ingresar y realizar su proyecto 
vocacional inicial.

Tabla 5. Efectos directos de las trayectorias 
deseadas y de las trayectorias alcanzadas

Hipótesis Efecto B p R2

H1
ies-d ies-a 0.286 0.000 0.082

ties-d ties-a 0.187 0.000 0.035

H2 carr-d carr-a 0.224 0.000 0.050

H3 res-d res-a 0.252 0.000* 0.063

H4 sab11 sabpro 0.220 0.238 0.048

Nota: d= Deseada; a= Alcanzada; ties= Tipo de Institución Educativa Superior; 
carr= Carrera; res= Residencia; sab11= Saber 11; sabpro= Saber Pro.

g

g

g

g

g
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Tabla 6. Efectos directos, indirectos y totales del tipo de colegio en 
las trayectorias educativas deseadas y realizadas

Efecto tc

Trayectoria Directo D Directo A Indirecto D-A Total Tipo

tc ies-d ies-a -0.265** -0.183** -0.068 -0.184 Mediadora

tc ties-d ties-a 0.174** 0.254** 0.1026 0.254 Mediadora

tc carr-d carr-a -0.084** 0.066** -0.019 0.066 Supresora

tc res-d res-a -0.251** -0.189** -0.055 -0.187 Mediadora

tc sab11 sabpr -0.052 0.049 -0.011 0.024 Supresora

** p < 0.01
Nota: tc = Tipo de Colegio; d= Deseada; a= Alcanzada; ies= Institución de Educación Superior; ties= Tipo de ies; carr= 
Carrera; res= Residencia; sab11= Saber 11; sabpro= Saber Pro..

g

g

g

g

Discusión
Dentro de los estudios realizados sobre el tema, es 
posible identificar que una investigación de tipo 
local, desde las trayectorias tanto objetivas como 
subjetivas de los individuos, permite demostrar de 
una mejor manera las características de las condi-
ciones de la educación superior en la población. Así, 
se evidencia que la perspectiva de tiempo futuro o 
las motivaciones de estudio de las personas de la 
muestra son altamente influenciadas por su posición 
social, principalmente por el tipo de colegio, el lu-
gar de ubicación de la vivienda y las condiciones de 
educación de padre y ocupación de la madre. Las 
disposiciones de los jóvenes sobre su vida futura son 
directamente relacionadas con el espacio social que 
define las metas de manera intrínseca y extrínseca. 
Esta disposición de los jóvenes se ve confrontada con 
las posibilidades de acceso definidos por la estructura 
institucional de las ies en la región (Lieuri y Fenoui-
llet, 2016).

Es posible identificar que la selección de la mues-
tra de los estudiantes, sea intencional o deliberada 
por la forma como se plantea la trayectoria educati-
va, lo que desea estudiar y lo que consigue estudiar. 
Por ejemplo, queda por fuera de la muestra la me-
dición de la alta importancia de motivación de los 
jóvenes para el acceso a la universidad pública en el 

departamento o la propensión de estudio de la pobla-
ción en las escuelas militares. Así, desde la selección 
de los estudiantes ya se contempla una desigualdad 
de oportunidades de acceso, además de entender 
que las pruebas que sirven de selección de acceso a la 
ies no tienen una influencia directa en la formación 
superior, y se presenta como una variable supresora 
de las trayectorias educativas.

Las oportunidades de acceso a las ies y la oferta 
de programas definen de forma clara las caracterís-
ticas de la población en el periodo 2012-2018, en 
donde la posición social influye menos, especialmen-
te en lo concerniente a los estudios de los padres y su 
ocupación. Por el contrario, según lo muestran otros 
estudios sobre el tema (Lindemann y Saar, 2014; 
Cuenca, 2016), el tipo de colegio define las carac-
terísticas de ingreso y tipo de universidad que eligen 
los estudiantes. De esta manera, el comportamiento 
de los individuos frente a una selección e ingreso a 
las universidades puede evaluarse como un choque 
entre las cargas motivacionales influenciadas por su 
posición social frente a las oportunidades estructura-
les de acceso a la educación superior.

Esta investigación aporta a los estudios de las 
trayectorias educativas de los jóvenes, la reflexión y 
observación sobre las expectativas de los estudiantes, 
tomada como un aspecto que debe ser evaluado e 

g
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intervenido para obtener una comprensión entre lo 
que se quiere y lo que se alcanza, entre la posición 
social, la disposición social y los comportamientos. 
Como se observa, aunque existe una influencia 
en las expectativas con la elección de las ies y los 
programas académicos, es baja la probabilidad de 
que un joven logre estudiar lo que en un principio 
quería. Más allá de estudiar las condiciones que las 
expectativas puedan tener frente a la desigualdad 
estructural de acceso a la educación (de la muestra 
cuatro de cada 10 personas puede ingresar a la edu-
cación superior), es comprender el posible grado de 
frustración sobre los estudios de educación superior 
y la falta de vocación y motivaciones en el desarrollo 
de las carreras (Borrachero et al., 2017), lo que ha 
llevado poco a poco a disminuir la participación de 
jóvenes en los estudios superiores.

Esto requeriría de una evaluación tanto de los 
tratamientos estructurales de acceso y apertura de 
oportunidades a la movilidad de los estudiantes para 
lograr un mejor ajuste de las profesiones a las motiva-
ciones vocacionales, como de una puesta en marcha 
de programas de acompañamiento vocacional desde 
acciones contextualizadas, como propuestas de pro-
gramas de ptf en los colegios tanto públicos como 
privados. Así, tanto en la búsqueda de igualdad de 
oportunidades (Aparicio-Castillo, 2013) como de 
apropiación de capacidades y habilidades vocacio-
nales contextualizadas a cada individuo (Andre et al., 
2019), podrían obtenerse resultados positivos en el 
comportamiento de la población tanto en sus condi-
ciones educativas como laborales.

Como tal, este estudio presenta sus límites en la re-
flexión de motivaciones y acceso a la ies por parte de 
un grupo de jóvenes. No obstante, no se profundiza 
en otras variables como en los ajustes directos en-
tre la demanda de estudios y la oferta de programas, 
tampoco en el ingreso de los programas de posgra-
do y de la inserción laboral de los egresados, lo que 
podría llegar a obtener un mayor énfasis en el com-
portamiento social de los individuos en trayectorias 

de mayor duración. Además, existe una falta de es-
tudios comparados en las regiones, lo que indicaría 
una mejor comprensión de los comportamientos de 
movilidad social académica, además de obtener una 
reflexión que logre integrar características culturales 
y expectativas regionales en cada contexto social que 
pueda contribuir en el entendimiento de las trayec-
torias profesionales de la población y lograr crear 
programas de gobierno locales y nacionales perti-
nentes para su intervención.

Conclusiones
Como se observó, la selección intencional de la 
muestra de estudiantes para el estudio ya indica 
una desigualdad en el acceso a la educación supe-
rior. Se evaluó que no existe una relación positiva 
y significativa entre las pruebas de Estado del cole-
gio y de ducación superior, sin embargo, la primera 
sigue siendo importante en la distribución de opor-
tunidades de acceso a la educación superior. El nivel 
educativo del padre tiene influencia directa en las 
motivaciones de los estudiantes, mientras que la ocu-
pación de las madres tiene mayor influencia en la 
disposición de los estudiantes. La influencia de la po-
sición social es más significativa en las motivaciones 
de los estudiantes al salir del colegio y disminuye su 
influencia en la realización de estudios superiores de 
los jóvenes.

Además, existe una influencia directa de las mo-
tivaciones de los individuos y de la localización 
socioeconómica sobre la elección de una carre-
ra profesional, sin embargo, se evidencia que las 
condiciones estructurales y la desigualdad de oportu-
nidades desde la posición social, principalmente por 
el tipo de colegio (público y privado), llega a definir 
una baja probabilidad de que los estudiantes logren 
ingresar a la carrera deseada, y además se mantie-
ne una diferenciación de tendencia y alcances entre 
los estudiantes de colegios privados que acceden a 
universidades privadas y los estudiantes de colegios 
públicos que ingresan a la universidad pública. 



Motivaciones, profesiones y perspectivas sobre el futuro: análisis de trayectorias...
Daniel-Roberto Vega-Torres / pp. 63-83

80

2022Vol. XIIINúm. 38https://ries.universia.unam.mx/

Referencias

Aisenson, Diana (2011), “Representaciones sociales y 
construcción de proyectos e identitaria de jóvenes 
escolarizados Espacios en Blanco”, Revista de Educación, 
vol. 21, pp. 155-182, <https://www.redalyc.org/
pdf/3845/384539803007.pdf>.

Andre, Lucija et al. (2019), “Motivated by future 
and challenges: a cross-cultural study on adolescents’ 
investment in learning and career planning”, Journal of  
Vocational Behavior, vol. 110, pp. 168-185, doi: https://
doi.org/10.1016/j.jvb.2018.11.015.

Aparicio-Castillo, Pablo (2013), “Educar y trabajar en 
contextos de precariedad y desigualdad en América 
Latina. Jóvenes en debate”, Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 11, núm. 2, pp. 527-
546, <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1692- 715X2013000200006&lng=en&t
lng=es>.

Arnau, Jaume y Bono Roser (2008), “Estudios 
longitudinales. Modelos de diseño y análisis”, Escritos 
de Psicología, vol. 2, núm. 1, pp. 32-41, <http://scielo.
isciii.es/pdf/ep/v2n1/original3.pdf>.

Ato, Manuel y Guillermo Vallejo (2011), “Los efectos de 
terceras variables en la investigación psicológica”, Anales 
de Psicología, vol. 27, núm. 2, pp. 550-561, <https://
www.redalyc.org/pdf/167/16720051031.pdf>.

Bandura, Albert (1991), “Social cognitive theory of  self-
regulation”, Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, vol. 50, núm. 2, pp. 248-287, doi: 10.1016/0749-
5978(91)90022-l.

Battilana, Julie (2006), “Agency and institutions: the 
enabling role of  individuals’ social position”, 
Organization, vol. 13, núm. 5, pp. 653-676, doi: https://
doi.org/10.1177/1350508406067008.

Borrachero-Cortés, Ana, María Dávila-Acedo y Diego 
Airado-Rodríguez (2017), “La influencia de las emociones 
en la elección de carreras universitarias”, Revista infad de 
Psicología. International Journal of  Developmental and Educational 
Psychology, vol. 2, núm. 1, pp. 125-136, doi: https://doi.
org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v2.9255.

Bourdieu, Pierre y Jean Passeron (1979), La reproducción, 
elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Barcelona, 
Laia.

Bourdieu, Pierre (1997), Razones prácticas, Barcelona, 
Anagrama.

Bravo, Guilliam y Miguel Vergara (2018), “Factores 
que determinan la elección de carrera profesional: en 
estudiantes de undécimo grado de colegios públicos y 
privados de Barrancabermeja”, Psicoespacios, vol. 12, 
núm. 20, pp. 35-48, doi: https://doi.org/10.25057/
issn.2145-2776.

Carvalho, Renato (2015), “Future time perspective as a 
predictor of  adolescents’ adaptive behavior in school”, 
School Psychology International, vol. 36, núm. 5, pp. 482-497, 
doi: https://doi.org/10.1177/0143034315601167.

Castro-Escobar, Edisson (2016), “Configuración de 
la migración interna en la región del Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia”, Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 14, núm. 2, pp. 
1563-1585, doi: https://dx.doi.org/10.11600/16927
15x.14246080815.

Correa A., M. E., V. Alonso, I. Estrada, D. Robledoy 
y A. Vélez (2020), “Caracterización demográfica, 
socioeconómica y académica de los estudiantes de 
Trabajo Social-Putumayo”, Revista De La Facultad De 
Trabajo Social, vol. 32, núm. 32, pp. 107-119, doi: 
https://doi.org/10.18566/rfts.v32n32.a06.

Cuenca, Andrea (2016), “Desigualdad de oportunidades 
en Colombia: impacto del origen social sobre el 
desempeño académico y los ingresos de graduados 
universitarios”, Estudios pedagógicos (Valdivia), vol. 42, 
núm. 2, pp. 69-93, doi: https://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052016000200005.

Daza, Lubier (2019), “Migración rural-urbana en jóvenes 
de la Vereda Salitre, Municipio de Susacón (Boyacá)”, Tesis 
de Maestría en Desarrollo Educativo y Social, Bogotá, 
Universidad Pedagógica Nacional, <http://repository.
pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11488>.

Failache, Elisa, Gonzalo Salas y Andrea Vigorito (2018), 



Motivaciones, profesiones y perspectivas sobre el futuro: análisis de trayectorias...
Daniel-Roberto Vega-Torres / pp. 63-83

81

2022Vol. XIIINúm. 38https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.38.1512

“Desarrollo en la infancia y trayectorias educativas de 
los adolescentes. Un estudio con base en datos de panel 
para Uruguay”, El Trimestre Económico, vol. 85, núm. 
337, pp. 81-113, doi: https://dx.doi.org/10.20430/
ete.v85i337.660.

Fernández, Humberto y Guillermo Macbeth (2018), 
“Perspectiva de tiempo futuro, metas y sub-metas: 
su rol en la toma de decisiones”, Psiencia. Revista 
Latinoamericana de Ciencia Psicológica, vol. 10, doi: 
https://dx.doi.org/10.5872/psiencia/10.2.23

Garcés, Yaritza, Lidia Santana y Luis Feliciano (2019), 
“Proyectos de vida en adolescentes en riesgo de exclusión 
social”, Revista de Investigación Educativa, vol. 38, núm. 1, 
pp. 149-165, doi: https://doi.org/10.6018/rie.332231.

Giménez, Gregorio y Geovanny Castro (2017), “¿Por qué 
los estudiantes de colegios públicos y privados de Costa 
Rica obtienen distintos resultados académicos?”, Perfiles 
Latinoamericanos, vol. 25, núm. 49, pp. 195-223, <http://
perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/
view/841/771>.

Gómez, Verónica y Paulina Royo (2015), “Nuevas 
subjetividades y proyecto de vida: jóvenes universitarios 
de la VII región del Maule, Chile”, Revista de Estudios 
Sociales, vol. 35, núm. 53, pp. 90-101, doi: https://doi.
org/10.7440/res53.2015.07.

Guevara, Bárbara, María Bidauri y Cristian Harvey 
(2018), “Trayectorias juveniles: los caminos desiguales 
de la educación al trabajo en Argentina: tres casos de 
estudio”, Lavboratorio, vol. 28, pp. 144-165, <http://
hdl.handle.net/11336/95587>.

Gutiérrez, Jahir, Viviana Mondragón y Laura Santacruz 
(2019), “Expectativas, necesidades y tendencias de 
la formación en educación superior en Colombia en 
pregrado y posgrado: entre la deserción- perfil y vocación 
profesional”, Universidad & Empresa, vol. 21, núm. 
37, pp. 313-345, doi: http://dx.doi.org/10.12804/
revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6619.

Huppatz, Kate (2010), “Class and career choice: 
motivations, aspirations, identity and mobility for 

women in paid caring work”, Journal of  Sociology, vol. 
46, núm. 2, pp. 115-132, <https://journals.sagepub.
com/doi/10.1177/1440783309351770>.

Jung, Heajung, In-Ho Park y Juil Rie (2015), “Future time 
perspective and career decisions: the moderating 
effects of  affect spin”, Journal of  Vocational Behavior, 
vol. 89, pp. 46-55, doi: https://doi.org/10.1016/j.
jvb.2015.04.010.

Laughland-Booÿ, Jaqueline, Margery Mayall y Zlatko 
Skrbiš (2014), “Whose choice? Young people, career 
choices and reflexivity re-examined”, Current Sociology, 
vol. 63, núm. 4, pp. 586-603, doi: https://doi.
org/10.1177/0011392114540671.

Lechner, Clemens, Martin Tomasik y R. K. Silbereisen 
(2016), “Preparing for uncertain careers: how youth 
deal with growing occupational uncertainties before 
the education-to-work transition”, Journal of  Vocational 
Behavior, núm. 95-96, pp. 90-101, doi: https://doi.
org/10.1016/j.jvb.2016.08.002.

Lindemann, Kristina y Ellu Saar (2014), “Contextual 
effects on subjective social position: evidence from 
European countries”, International Journal of  Comparative 
Sociology, vol. 55, núm. 1, pp. 3-23, doi: https://doi.
org/10.1177/0020715214527101.

López, Á., A. Virgüez, C. Silva y J. Sarmiento (2017), 
“Desigualdad de oportunidades en el sistema de 
educación pública en Bogotá, Colombia”, Lecturas de 
Economía, vol. 87, pp. 165-190.

Lueury, Alain y Fabien Fenouillet (2016), Motivación y Éxito 
escolar, México, Fondo de Cultura Económica.

Lupión-Cobos, Teresa, Antonio Franco-Mariscal y Jesús 
Girón-Gambero (2019), “Predictores de vocación 
en ciencia y tecnología en jóvenes: estudio de casos 
sobre percepciones de alumnado de secundaria y la 
influencia de participar en experiencias educativas 
innovadoras”, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias, vol. 16, núm. 3, pp. 31-52, doi: https://
doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_
cienc.2019.v16.i3.3102.



Motivaciones, profesiones y perspectivas sobre el futuro: análisis de trayectorias...
Daniel-Roberto Vega-Torres / pp. 63-83

82

2022Vol. XIIINúm. 38https://ries.universia.unam.mx/

Lyu, Houchao y Xiting Huang (2016), “Development and 
validation of  future time perspective scale for adolescents 
and young adults”, Time & Society, vol. 25, núm. 3, pp. 533- 
551, doi: https://doi.org/10.1177/0961463x16662669.

Martínez-Martínez, Asunción, Silvia San Román, Felix 
Zurita, Andrés Fernández-Revelles, Javier Cachón y 
Eufrasio Pérez (2017), “Universidad o mercado laboral: 
preferencias de los jóvenes a su futuro al terminar los estudios 
de bachillerato y formación profesional”, Journal of  Sport 
and Health Research, vol. 9, núm. 1, pp. 177-186, <https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6372878>.

McInerney, Dennis (2004), “A discussion of  future 
time perspective”, Educational Psychology Review, vol. 
16, pp. 141-151, doi: https://doi.org/10.1023/
B:EDPR.0000026610.18125.a3.

Melo-Becerra, Ligia, Jorge Ramos-Forero y Pedro 
Hernández-Santamaría (2017), “La educación superior 
en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia”, 
Revista Desarrollo y Sociedad, vol. 78, pp. 59-111, doi: 
https://doi.org/10.13043/dys.78.2.

Morales, Marisol y Joanna Chávez (2019), “Satisfacción 
académica en estudiantes de nivel superior: Variables 
escolares y personales asociadas”, Revista Electrónica sobre 
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, vol. 6, núm. 
12, pp. 1-21, <http://www.cagi.org.mx/index.php/
CAGI/article/view/198>.

Nurmi, Jari (1991), “How do adolescents see their future? 
A review of  the development of  future orientation and 
planning”, Developmental Review, vol. 11, núm. 1, pp. 1-59, 
https://doi.org/10.1016/0273- 2297(91)90002-6 .

Nuttin, Joseph (2014), Future time perspective and motivation: 
theory and research method, Nueva York, Taylor and 
Francis.

Parada, Doris y Ruth Olivares (2017), “Determinantes 
sociales y logro académico de escolares del municipio 
de Cúcuta”, Avances en Enfermería, vol. 35, núm. 1, pp. 
42-52, doi: https://dx.doi.org/10.15446/av.enferm.
v35n1.58898.

Pardo, Renata (2017), Diagnóstico de la juventud rural en 
Colombia. Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia, 
Santiago, Chile, Grupo de Trabajo Inclusión Social y 

Desarrollo. Programa Jóvenes Rurales, Territorios y 
Oportunidades: Una estrategia de diálogos de políticas 
(Serie documentos, 227). 

Park, In-Jo, Juil Rie, Sook Kim y Jiyoung Park (2018), 
“Effects of  a future time perspective-based career 
intervention on career decisions”, Journal of  Career 
Development, vol. 47, núm. 1, pp. 96-110, doi: https://
doi.org/10.1177/0894845318781043

Peetsma, Thea e Ineke Van der Veen (2011), “Relations 
between the development of  future time perspective 
in three life domains, investment in learning, and 
academic achievement”, Learning and Instruction, vol. 
21, pp. 481-494, doi: https://doi.org/10.1016/j.
learninstruc.2010.08.001.

Pichonnaz, David y Kevin Toffel (2018), “Pour une 
analyse dispositionnelle des pratiques professionnelles”, 
Emulations-Revue de Sciences Sociales, vol. 0, núm. 25, pp. 7-21, 
doi: https://doi.org/10.14428/emulations.025.01.

Reinoso, Pedro (2015), “La sociedad del rendimiento. 
Formas contemporáneas de mercantilizar la vida y la 
escuela”, Revista Digital de Investigación Lasaliana, núm. 
10, pp. 16-24, <http://revistalasaliana.delasalle.edu.
mx/ojs/index.php/lasaliana/article/view/128/135>.

Ryan, Richard y Edward Deci (2017), Self-determination 
theory. Basic psychological needs in motivation, development, and 
wellness, Nueva York, The Guilford Press.

Sánchez, Fabio, Alexis Munari, Tatiana Velasco, María 
Ayala y Xiomara Pulido (2016), Beneficios económicos y 
laborales de la educación media y acceso a la educación superior, 
Bogotá, Universidad de los Andes (Documentos de 
Trabajo No. 35).

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(snies) (2018), Admisiones en educación superior-Colombia 
2018, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional-snies, 
<https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/
Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas>. 

Velásquez, Helda (2013), “Diagnóstico a los estudiantes 
de los colegios del municipio de Villavicencio para 
diseñar estrategias promocionales en el programa de 
administración de empresas educación a distancia 
y virtual”, Tesis de Grado, Colombia, Fundación 



Motivaciones, profesiones y perspectivas sobre el futuro: análisis de trayectorias...
Daniel-Roberto Vega-Torres / pp. 63-83

83

2022Vol. XIIINúm. 38https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.38.1512

Universitaria Los Libertadores.
Verger, Antoni, Mauro Moschetti y C. Fontdevila (2018), 

“The expansion of  private schooling in Latin America”, 
en The Wiley Handbook of  Global Educational Reform, pp. 
131-155, Hoboken, John Wiley & Sons, doi: https://
doi.org/10.1002/9781119082316.ch7.

Young, Forrest, Jan Leeuw y Yoshio Tanake (1976), 
“Regression with qualitative and quantitative variables: 
an alternating least squares method with optimal 

scaling features”, Psychometrika, vol. 41, núm. 4, pp. 505-
529, <https://link.springer.com/article/10.1007/
BF02296972>.

Ziegler, Sandra (2007), “La escolarización de las élites: un 
acercamiento a la socialización de los jóvenes de los 
sectores favorecidos en la Argentina actual”, en G. 
Tiramoenti (comp.), La trama de la desigualdad educativa: 
mutaciones recientes en la escuela media, Buenos Aíres, 
Manantial, pp. 73-100.

Cómo citar este artículo:
Vega-Torres, Daniel-Roberto (2022), “Motivaciones, profesiones y perspectivas sobre el futuro: análisis de trayectorias educati-
vas de jóvenes”, Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries), vol. XIII, núm. 38, pp. 63-83, doi: https://doi.org/10.22201/
iisue.20072872e.2022.38.1512 [Consulta: fecha de última consulta].


