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Resumen: Empleamos una metodología no experimental, de carácter exploratorio, descripƟ vo 
y transversal, Ɵ po encuesta, y analizamos los factores endógenos y exógenos que infl uyeron en 
el proceso de toma de decisiones de los estudiantes que eligieron la carrera de Educación Social 
en nuestra universidad. La muestra estuvo compuesta por 128 alumnos, voluntarios, elegidos 
mediante un muestreo incidental, por accesibilidad. El cuesƟ onario, diseñado ad hoc para los 
objeƟ vos del estudio, demostró tener unos adecuados índices de validez y fi abilidad. Los datos 
evidencian que la elección de esta carrera es mayoritariamente femenina y sus expectaƟ vas de 
desarrollo profesional están mediaƟ zadas por estereoƟ pos de género. Los estudiantes valoran 
como determinantes de esta opción de estudios, los aspectos sociales de esta profesión, su aporte 
cultural, y la posibilidad de conciliación con la vida familiar, entre otros aspectos. Los resultados 
se discuten en términos de igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios y la posterior 
inserción socio-laboral.
Palabras clave: Educación Social; elección de carrera; diferencias de género; orientación 
educaƟ va; igualdad de oportunidades.

Resumo: UƟ lizamos uma metodologia não experimental, exploratória, descriƟ va e transversal, 
do Ɵ po pesquisa, e analisamos os fatores endógenos e exógenos que infl uenciaram o processo 
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decisório dos alunos que escolheram a carreira de Educação Social em nossa universidade. A 
amostra foi composta por 128 estudantes, voluntários, escolhidos por amostragem incidental, 
por acessibilidade. O quesƟ onário, elaborado ad hoc para os objeƟ vos do estudo, mostrou 
índices adequados de validade e confi abilidade. Os dados mostram que a escolha dessa carreira é 
predominantemente feminina e suas expectaƟ vas de desenvolvimento profi ssional são mediadas 
por estereóƟ pos de gênero. Os estudantes valorizam como determinantes dessa opção de estudos, 
os aspectos sociais dessa profi ssão, sua contribuição cultural e a possibilidade de conciliação com 
a vida familiar, entre outros aspectos. Os resultados são discuƟ dos em termos de igualdade de 
oportunidades no acesso aos estudos e subseqüente inserção sócio-trabalhista.
Palavras-chave: Educação Social; escolha de carreira; diferenças de gênero; orientação educaƟ -
va; igualdade de oportunidades.

Abstract: We used a non-experimental, exploratory, descripƟ ve and cross-secƟ onal methodology, 
based on survey procedure, to analyze the endogenous and exogenous factors that infl uenced 
the decision-making process of the students who chose Social EducaƟ on studies in our university. 
The sample was composed by 128 students in total, selected incidentally and not randomly, who 
agreed to parƟ cipate voluntarily in our study. The quesƟ onnaire, designed ad hoc for the objecƟ ves 
of the study, proved to have adequate indexes of validity and reliability. The data obtained have 
shown that the choice of this professional career is mainly female and their expectaƟ on of 
professional development is infl uenced by gender stereotypes. The surveyed students value as 
a determining element of this opƟ on of studies, the social aspects of their work funcƟ ons, their 
cultural contribuƟ on and what they perceive as a possibility of reconciliaƟ on with their family 
life. The results of the current research are discussed in terms of equal opportuniƟ es in access to 
studies and subsequent socio-employment.
Keywords: Social EducaƟ on; professional choice; gender diff erences; educaƟ onal guidance; 
equal opportuniƟ es.

1 INTRODUCCIÓN

A fi nales del siglo XX emergieron teorías integradas de estabilidad que 
sostenían las condiciones de equidad de género a contemplar en los más diversos 
ámbitos sociales. Durante las úlƟ mas décadas se han impulsado políƟ cas a nivel 
nacional e internacional que han tenido como objeƟ vo la consecución de igualdad 
de oportunidades sin disƟ nción de género. Indudablemente, el punto de parƟ da 
que defendemos en este trabajo sería el de igualdad de acceso a una educación 
que posibilite igualdad en la inserción socio-laboral. Pero, a pesar de que en las 
sociedades más avanzadas la escolarización básica es obligatoria, lo que podría 
haber dado lugar, según Graña  (2012), a que el igualitarismo de la escuela 
moderna hubiera liberado al sistema educaƟ vo de toda responsabilidad sobre las 
diferencias en las posiciones sociales alcanzadas por los individuos, parece que el 
currículum oculto, es decir las expectaƟ vas, acƟ tudes, creencias y prácƟ cas que 
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el profesorado y los propios compañeros manifi estan en el aula coƟ dianamente, 
van conformando el pensamiento subjeƟ vo, dependiendo del género. 

Hoy en día, resulta de interés analizar los moƟ vos por los que hombres y 
mujeres parecen seguir manteniendo esa diferencia en la elección de estudios a 
cursar, de acuerdo con las estadísƟ cas ofi ciales. 

Mudarra (2007) llevó a cabo estudios diferenciales y correlacionales, a 
parƟ r de los datos de una muestra de 689 estudiantes de E.S.O. y Bachillerato, 
constatando diferencias signifi caƟ vas en las elecciones de Áreas Profesionales, 
debidas al género, siendo mayor el número de mujeres que manifestaban interés 
por cursar Ɵ tulaciones del área profesional de Arơ sƟ ca y Social. 

El género, como indicador de conducta vocacional, ya había sido considerado 
por autores como Shinar (1975), quién estableció una clasifi cación de 129 
ocupaciones, refl ejando una clara diferencia entre las que se consideraban carreras 
masculinas y femeninas. 

Autores como Álvarez-Lires et al. (2014), o Sánchez-Bello (2008), entre otros, 
argumentan sobre este aspecto, que se trata de una realidad social, consecuencia 
de estereoƟ pos sobre la diferencia que se adjudica a hombres y mujeres en el 
ámbito socio-laboral, y prejuicios sobre sus capacidades, intereses y moƟ vaciones, 
que infl uencian su toma de decisiones.

Donoso, Figuera y Rodríguez-Moreno (2011) en un estudio en el que 
se pretendía conocer posibles barreras de género en el posterior desarrollo 
profesional de las mujeres universitarias, confi rmaron la existencia de diferencias 
signifi caƟ vas en rasgos estereoƟ pados femeninos y masculinos, en cuanto al perfi l 
profesional de hombres y mujeres en el mundo laboral.  Como consecuencia, 
plantearon la necesidad de profundizar en la detección de posibles barreras en 
los momentos de acceso y transición en el desarrollo de la carrera.

De igual manera, el estudio de Pérez-Carbonell y Ramos-Santana (2015), 
con 1295 universitarios españoles, pertenecientes a 28 Universidades, tanto 
públicas como privadas, muestra que los estudiantes universitarios/as, conƟ núan 
de forma general y a día de hoy desarrollando sus preferencias laborales sesgadas 
por estereoƟ pos de género.

El úlƟ mo informe publicado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
(2016) muestra datos básicos de matriculación en las universidades españolas del 
curso 2014/15. De un total de 1.529.730 matriculados en el sistema universitario 
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español en ese año académico, el 54,1% son mujeres y el 45,9% hombres. En la 
Tabla 1 podemos observar la distribución de estudiantes de Grado por rama de 
enseñanza y sexo:

Tabla 1 – Porcentaje de estudiantes de Grado matriculados en el 
Sistema universitario español por rama y sexo. Curso 2014/15
Áreas de Conocimiento Hombres Mujeres
Ciencias Sociales y Jurídicas 40 60
Ingenierías y Arquitectura 74,2 25,8
Artes y Humanidades 38,9 61,1
Ciencias de la Salud 30,6 69,4
Ciencias 48,8 51,2
Total 45.7 54.3

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016).

Como puede observarse, exceptuando el caso de Ciencias de la Salud, las 
mujeres eligen mayoritariamente carreras relacionadas con áreas de conocimiento 
vinculadas a Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades, y Ciencias Sociales y 
Jurídicas, mientras que los hombres Ɵ enen su mayor representación en las carreras 
de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias. 

Otros estudios redundan en la feminidad o masculinidad de algunas 
profesiones (BERNALTE MARTÍ, 2015; MALVAR VELASCO, 2017). Los hombres eligen 
carreras técnicas y de Ingeniería más valoradas socialmente y mejor remuneradas, 
que se relacionan con caracterísƟ cas del rol masculino como tener dominio sobre 
los demás, estatus social, obtener puestos importantes y mayor ingreso; en tanto 
que las mujeres, apegándose al estereoƟ po de género, muestran un patrón más 
uƟ litarista y altruista, y se interesan por carreras del ámbito Sanitario (enfermería) 
o de la Educación (pedagogía, magisterio, educación social), que implican ayuda 
a otras personas y les permiten seguir cumpliendo con las labores domésƟ cas 
y de crianza (NAVARRO-GUZMÁN; CASERO-MARTÍNEZ, 2012; DARDÓN et al., 
2015; GUZMÁN; MARTÍNEZ, 2012; HOEVE; JANSEN; ROODBOL, 2014; MARTÍNEZ-
MARTÍNEZ et al., 2017; RODRÍGUEZ-MENÉNDEZ; INDA-CARO; PEÑA-CALVO, 2014), 
o bien trabajar en algo importante para la sociedad, contribuir al desarrollo 
sostenible y a la protección del ambiente, hacer algo interesante, usar talentos y 
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habilidades y desarrollarse como personas (VÁZQUEZ ALONSO; MANASSERO MÁS, 
2015). La cultura dominante masculina desalienta a las mujeres en la elección de 
Ɵ tulaciones del ámbito cienơ fi co-tecnológico (CASTILLO; GRAZZI; TACSIR, 2014), 
que se muestra en un declive en cuanto al estudio de ingenierías o Ɵ tulaciones 
de ciencias (MARTÍNEZ-MARTÍNEZ et al., 2017; NAVARRO-GUZMÁN; CASERO-
MARTÍNEZ, 2012).

A pesar de que la mujer, en la actualidad, parece ser consciente de 
la necesidad de ejercer sus derechos en igualdad, lo que ha supuesto su 
incorporación a los diferentes escenarios sociales de manera acƟ va y parƟ cipaƟ va, 
dando lugar a la asunción de múlƟ ples roles, en lo que respecta a la elección de 
la carrera, parecen mantenerse las diferencias de género en los procesos de toma 
de decisiones. Candela Agulló, Barberá Heredia y Ramos López (2009) sosƟ enen 
que la parƟ cipación de hombres y mujeres en los diferentes campos profesionales 
responde más a la recepción estereoƟ pada de estas acƟ vidades que a la diversidad 
de habilidades y competencias que estas requieren. 

Aunque estudios más recientes están evidenciando la mayor presencia 
femenina en carreras tradicionalmente masculinas, y la disminución e, incluso, 
desaparición de diferencias de rendimiento por género (RODRÍGUEZ-MENÉNDEZ; 
INDA-CARO; PEÑA-CALVO, 2014), aún queda mucho por hacer a favor de la 
igualdad de género en este senƟ do. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y nuestra experiencia como docentes 
al observar una mayoría femenina en estudios de carácter educaƟ vo y social, 
el propósito de nuestro trabajo estuvo centrado en conocer el perfi l socio-
demográfi co de nuestros estudiantes del Grado de Educación Social (género, 
condición laboral, edad y estado civil), y los aspectos acƟ tudinales y determinantes 
de su elección de estudios, con el fi n de promover una cultura más integrada y 
equitaƟ va en cuanto a la elección de estudios y el ejercicio de esta profesión, 
sin estereoƟ pos de género. Expuestos los tres objeƟ vos de nuestro estudio, 
a conƟ nuación, describimos cuál fue nuestra metodología de invesƟ gación, 
principales resultados, conclusiones y prospecƟ va.

2 METODOLOGÍA

Empleamos una metodología no experimental, de carácter exploratorio, 
descriptivo y transversal, tipo encuesta, con el fin de conocer aspectos 
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caracterísƟ cos de la elección de los alumnos encuestados en relación a los estudios 
de Educación Social. En su desarrollo hemos seguido las fases propuestas por 
Arnau (1995) y Cohen y Manion (2002): planteamiento de objeƟ vos y preparación 
de instrumento de recogida de información; planifi cación del muestreo; recogida 
de datos y análisis e interpretación de los resultados.

2.1 Participantes

Los alumnos de la muestra se seleccionaron del universo de estudiantes 
universitarios de la UNED y de la población de estudiantes de educación, mediante 
un muestreo incidental, por voluntarios, propio de estudios preliminares y de 
encuestas exploratorias, entre los estudiantes matriculados en la carrera de 
Educación Social del Centro Asociado de Madrid.

La muestra fi nal estuvo formada por un total de 128 alumnos, de género 
femenino en su totalidad y edades comprendidas entre los 20 y los 41 años o más 
de edad.  A conƟ nuación, mostramos aspectos sociodemográfi cos caracterísƟ cos 
de la distribución muestral por edades, relaƟ vos a su condición laboral (Tabla 2) 
y estado civil (Tabla 3).

Tabla 2 – Distribución de la muestra por edad y condición laboral. Frecuencias y 
porcentajes

Edad
Trabaja

Sí No Total
F % F % F % 

Entre 20 y 25 16 12,4 5 3,9 21 16,3
Entre 26 y 30 18 14,0 8 6,2 26 20,2
Entre 31 y 35 17 13,2 4 3,1 21 16,3
Entre 36 y 40 15 11,6 7 5,4 22 17,1
41 años o más 34 26,4% 5 3,9% 39 30,2%
Total 100 77,5% 29 22,5% 129 100,0%

Como puede observarse en la Tabla 2, la mayoría de nuestras estudiantes 
trabajan (77.5% de ellas frente al 22.5% que no trabaja) y tienen edades 
comprendidas entre los 20 y los 41 años o más de edad, en porcentajes similares 
para cada intervalo establecido.
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Tabla 3 – Distribución de la muestra analizada por edad y estado civil. Frecuencias 
y porcentajes

Edad
Estado Civil

Soltera Casada Viuda Divorciada
F % F % F % F % 

Entre 20 y 25 19 14,8% 2 1,6% 0 ,0% 0 ,0%
Entre 26 y 30 23 18,0% 2 1,6% 0 ,0% 1 ,8%
Entre 31 y 35 12 9,4% 9 7,0% 0 ,0% 0 ,0%
Entre 36 y 40 6 4,7% 12 9,4% 1 ,8% 3 2,3%
41 años o más 6 4,7% 27 21,1% 0 ,0% 5 3,9%
Total 66 51,6% 52 40,6% 1 ,8% 9 7,0%

En la Tabla 3 comprobamos que el 51.6% de nuestras alumnas son solteras, 
mayoritariamente entre los 20 y los 30 años de edad; el 40.6% están casadas, 
mayoritariamente las de edades superiores a los 36 años de edad; solo un pequeño 
porcentaje de ellas están divorciadas (7%) y Ɵ enen mayoritariamente 41 o más 
años de edad y solo una de ellas es viuda (0.8%) y está dentro del intervalo de 
edad de entre 36 y 40 años.

2.2 Instrumento

El instrumento uƟ lizado para la recogida de los datos fue un cuesƟ onario de 
36 ítems, diseñado ad hoc para el cumplimiento de los objeƟ vos de la invesƟ gación. 
El cuesƟ onario se dividió en tres bloques de contenido claramente diferenciados, 
de 11, 13 y 12 ítems respecƟ vamente. El primer bloque de ítems nos permiƟ ó 
recabar información sociodemográfi ca de la muestra, nivel de estudios y profesión 
de los padres; infl uencia familiar en la elección de estudios; opción de carrera, Ɵ po 
de acceso y rendimiento académico, de acuerdo a una escala nominal. El segundo 
bloque de ítems nos proporcionó datos acƟ tudinales de su elección de estudios 
(interés hacia la carrera, aspectos sociales y familiares que confi guraron su acƟ tud 
hacia ella). Y, el tercer bloque de ítems, recabó información relaƟ va a razones para 
la elección de la carrera (sociales, personales, laborales, y académicas). En ambos 
casos se empleó una escala ordinal, de diferencial semánƟ co de 7 alternaƟ vas 
de respuesta.

La validez de contenido fue garanƟ zada por la revisión exhausƟ va del 
instrumento realizada por un grupo de expertos, compuesto por profesores 
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universitarios que nos ayudaron al ajuste de su contenido de acuerdo a los fi nes 
de la invesƟ gación.

Con el fi n de evitar el sesgo del respondiente y evidenciar fenómenos como 
la aquiescencia y la deseabilidad social (VALLEJO; UROSA; BLANCO, 2003), 13 de 
los 36 ítems fueron redactados en forma negaƟ va.

Finalmente, efectuamos un análisis factorial exploratorio con los bloques dos 
y tres del cuesƟ onario, de escala ordinal, con el objeƟ vo de lograr una reducción 
de la dimensionalidad de los datos y obtener un número menor de factores que 
facilitara la interpretación teórica de los resultados. En ambos casos, obtuvimos 
resultados adecuados para las dos dimensiones evaluadas: Aspectos acƟ tudinales 
de la elección de estudios y Razones para la elección de la carrera. El coefi ciente 
alpha de Cronbach en ambos casos fue de 0,79 y 0,75 respecƟ vamente, por lo 
que puede afi rmarse que el nivel de fi abilidad del instrumento fue saƟ sfactorio 
(DE VELLIS, 2003).

2.3 Procedimiento de recogida de datos

La aplicación del cuesƟ onario se llevó a cabo en horario lecƟ vo y respetando 
el sistema de grupos intactos. Los alumnos parƟ ciparon voluntariamente, dieron 
su consentimiento, fueron informados del objeto de la investigación y del 
procedimiento de respuesta del cuesƟ onario. Se puso énfasis en la sinceridad 
y en la confi dencialidad de las respuestas. Y, si bien no se estableció un Ɵ empo 
limitado para su cumplimentación, el promedio de respuesta fue de 30 minutos.

2.4 Análisis de los datos

Una vez que el cuesƟ onario fue administrado, se elaboraron y depuraron 
las bases de datos y se procedió a su correspondiente análisis estadístico. 
Comenzamos con un análisis descripƟ vo (frecuencias, porcentajes, medias y 
desviaciones ơ picas) de las variables sociodemográfi cas que nos permiƟ eron 
caracterizar la muestra y datos relaƟ vos al nivel de estudios y profesión de los 
padres; infl uencia familiar en la elección de estudios; opción de carrera, Ɵ po de 
acceso y rendimiento académico previo a la elección de la carrera de Educación 
Social (bloque 1 del cuesƟ onario).

Para conocer los aspectos acƟ tudinales de la elección de estudios y las 
razones de elección de carrera de nuestra muestra (bloques 2 y 3 de 13 y 12 
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ítems respecƟ vamente), medidos con una escala ordinal, realizamos un análisis 
factorial exploratorio para cada constructo, teniendo en previsión la idoneidad 
de la muestra y siguiendo las indicaciones de Hair et al. (2002) y de Pardo y 
Ruiz (2002), que se concretaron en los siguientes pasos, en uno y otro caso: a) 
Verifi cación de supuestos; b) Análisis de la matriz de correlaciones; c) Análisis de la 
varianza explicada; d) Obtención de la solución factorial; e) Rotación de la solución 
para facilitar su interpretación; f) EsƟ mación de las puntuaciones de los sujetos 
en las nuevas dimensiones y; e)  Interpretación de los factores. A conƟ nuación, 
resumimos los resultados logrados para: 1) los aspectos acƟ tudinales de la elección 
de estudios y 2) las razones para la elección de la carrera.

1- Aspectos acƟ tudinales de la elección de estudios
En la verifi cación de supuestos, encontramos un valor del determinante de 

la matriz de correlaciones de 0,004, idóneo, próximo a cero (PARDO; RUIZ, 2002, 
p. 412); una adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,74 y una χ2 = 
616,176 con una p=0,00 en la prueba de esfericidad de BarleƩ , que nos llevó a 
rechazar la hipótesis de igualdad (nivel de signifi cación del 95%, p<0,05). Estos 
datos garanƟ zaron la adecuación de la aplicación de la técnica del Análisis Factorial 
(HAIR et al., 2002).

Para la consideración del número ópƟ mo de factores se tomó como indicador 
la magnitud de los autovalores y el porcentaje de varianza explicada por cada 
factor. En la Tabla 4 se observan cuatro factores claramente idenƟ fi cados, que 
explican en buena proporción la varianza del modelo. 
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Tabla 4 – Autovalores y varianza total explicada

Compo-
nente

Auto-valores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total

1 3,419 26,303 26,303 3,419 26,303 26,303 3,299
2 2,915 22,420 48,722 2,915 22,420 48,722 2,172
3 1,325 10,189 58,911 1,325 10,189 58,911 2,216
4 1,031 7,933 66,845 1,031 7,933 66,845 2,050
5 ,883 6,793 73,638
6 ,709 5,454 79,092
7 ,617 4,749 83,841
8 ,545 4,194 88,036
9 ,413 3,179 91,215

10 ,391 3,011 94,226
11 ,357 2,748 96,975
12 ,316 2,432 99,406
13 ,077 ,594 100,000

Los primeros dos factores explicaron el 48,72% de la varianza. Los factores 
siguientes explicaron aproximadamente el 18,12% restante. La solución de 
estos cuatro factores garanƟ zó la adecuación de la aplicación de esta técnica de 
reducción de la dimensionalidad. El total de varianza explicada fue del 66.84%, 
muy ópƟ mo de acuerdo a los criterios de Hair et al. (2002).

Para facilitar la interpretación de estos factores, discernir las diferentes 
dimensiones del constructo y su composición a parƟ r de las variables observadas, 
adoptamos Varimax como método de rotación ortogonal y validez de construcción. 
La Tabla 5 muestra las cargas factoriales (peso) de cada variable observada en 
cada uno de los factores obtenidos (estructura factorial).
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Tabla 5 – Matriz de componentes rotados
Componente

        1         2          3      4
Carrera Educación Social-Ayuda a la sociedad ,905 ,104 -,208 ,020
Educadores Sociales-Ayudan a otras personas ,895 ,113 -,235 ,028
La idea de la necesidad de la transformación Social ,442 -,488 ,222 ,181
Educador Social-Indispensable-Lograr una calidad 
de educación ,788 ,118 -,189 ,130

Trabajando como Educador Social-obƟ ene retribu-
ción Económica -,077 ,232 ,824 ,073

Terminada la carrera Educación Social consigue tra-
bajo fácil -,363 ,175 ,735 ,460

Al trabajar tendré un horario más fl exible, más Ɵ em-
po desarrollo Profesional -,392 ,155 ,631 ,465

Al dedicarme Educación Social más autonomía y 
libertad -,042 ,124 ,346 ,838

Ejercicio de mi vida profesional puedo parƟ cipar en 
toma de decisiones ,243 ,290 ,102 ,812

Con una carrera Educación Social puedo mantener 
conciliación trabajo-Familia ,071 ,682 ,460 ,311

Estudiar Educación Social me permite cumplir otros 
roles ,374 ,738 ,169 ,194

Al dedicarme Educación Social más autonomía y 
libertad ,134 ,784 ,211 ,262

Es una profesión en correspondencia con el sistema 
de valores ,591 ,253 ,000 -,046

El resultado fue una confi guración tetra-factorial en la que se observaron 
pesos factoriales que oscilaron entre  0,44 y 0,90. El primer factor explicó un 26,30% 
de la varianza y estuvo compuesto por las variables: It1_educacionsocial-social, 
It2_educacionsocial-personal, It3_necesidad social, It4_educacionsocial-calidad, 
It13_sistema-valores; el segundo factor, explicó aproximadamente el 22.42% de 
la  varianza y estuvo formado por las variables: It10_trabajo-familia, It11_otros 
roles, It12_autonomia-libertad.; el tercer factor explicó el 10,18% de la varianza y 
estuvo compuesto por las variables: It5_educacionsocial-retribución económica, 
It6_educacionsocial-trabajofacil, It7_horario flexible. Finalmente, el cuarto 
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factor explicó el 7,93% de la varianza total y estuvo compuesto por las variables: 
It8_autonomia-libertad, It9_tomar decisiones. La solución factorial saƟ sfi zo, por 
tanto, los supuestos y exigencias de la técnica uƟ lizada (HAIR et al., 2002, p. 113).

Una vez obtenida la solución factorial que saƟ sfi zo los supuestos y exigencias 
de la técnica, atribuimos signifi cado a los hallazgos encontrados. Al primer factor, 
lo denominamos Trascendencia Social, e incluyó todos y cada uno de los ítems 
correspondientes a las implicaciones sociales del ejercicio de la carrera Educación 
Social, preguntas referidas al apoyo que se brinda a personas, familia y sociedad 
ancladas al sistema de valores que posee el individuo y que serán refl ejadas en 
la sociedad en la cual interactúa a través del ejercicio de la profesión de social. 
Al segundo factor lo denominamos Realización Personal, e incluyó los ítems que 
implicaban acciones que pudieran infl uir en las decisiones de un individuo, tales 
como: el entorno familiar, la relación familia-trabajo, roles, autonomía y libertad, 
aspectos todos ellos importantes en las decisiones del individuo en la elección de 
su carrera. Al tercer factor lo denominamos ExpectaƟ vas laborales, e incluyó ítems 
relacionados con la retribución económica que se percibe al ejercer la Educación 
Social, y otros aspectos importantes como el trabajo fácil y la fl exibilidad de horario, 
que pudieran infl uir en la elección de la carrera, por las ventajas que pudieran 
ofrecer frente a otras opciones existentes. Al cuarto factor lo denominamos 
Valores Personales, e incluyó ítems relacionados con cualidades o valores que 
el individuo podría alcanzar al decantarse por la carrera de Educación Social, 
representados principalmente por la autonomía y libertad, así como también por 
el apoyo encontrado en el proceso de toma de decisiones.

2- Razones para la elección de la carrera
Para este aspecto, los resultados de la verifi cación de supuestos mostraron 

un valor del determinante de la matriz de correlaciones de 0,011 (idóneo de 
acuerdo a PARDO; RUIZ, 2002); la prueba de adecuación muestral  KMO alcanzó 
un valor de  0,71 y la prueba de esferecidad de BarleƩ  arrojó una χ2= 305,06 y 
una p=0,00 que nos llevó a rechazar la hipótesis de igualdad (nivel de signifi cación 
del 95%, p<0,05), lo que garanƟ zó la adecuación de los datos para la aplicación 
del análisis (HAIR et al., 2002).

Nuevamente, para la consideración del número ópƟ mo de factores, se 
tomó como indicador importante la magnitud de los autovalores y el porcentaje 
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de varianza explicada por cada factor. En la Tabla 6 se observan cuatro factores 
claramente idenƟ fi cados, que explican en buena proporción la varianza del modelo.

Tabla 6 – Varianza total explicada

Compo-
nente

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Total % de la 
varianza

% 
acumulado Total % de la 

varianza
% 

acumulado Total

1 3,515 29,288 29,288 3,515 29,288 29,288 3,353
2 2,115 17,626 46,914 2,115 17,626 46,914 2,231
3 1,490 12,413 59,327 1,490 12,413 59,327 1,935
4 1,114 9,280 68,607 1,114 9,280 68,607 1,372
5 ,867 7,228 75,834
6 ,716 5,966 81,800
7 ,632 5,265 87,065
8 ,442 3,685 90,749
9 ,379 3,156 93,906

10 ,320 2,664 96,570
11 ,241 2,006 98,575
12 ,171 1,425 100,000

Los dos primeros factores explicaron el 46.914% de la varianza. Los factores 
restantes explicaron el 21,693% de la varianza. El total de varianza explicada fue 
del 68,61%, lo que nos permiƟ ó considerar como muy ópƟ ma la aplicación de 
esta técnica de reducción de la dimensionalidad (HAIR et al., 2002).

Para facilitar la interpretación de estos factores, aplicamos Varimax como 
método de rotación ortogonal. La Tabla 7 muestra, las cargas factoriales de cada 
variable observada en que cada uno de los factores obtenidos.
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Tabla 7 – Matriz de componentes rotados
Componente

1 2 3 4
Proporciona buenas relaciones sociales ,670 ,106 ,287 -,109
Permite obtener un trabajo importante y de presƟ gio -,260 ,913 ,065 -,227
Ofrece buenas oportunidades de empleo -,198 ,897 ,072 ,015
Sirve para ayudar a otras personas ,849 -,314 -,054 ,281
Me gusta ,824 -,396 -,128 ,265
Posibilita el interés por la invesƟ gación ,665 -,217 ,366 ,229
Mi familia me pueden ayudar ,114 ,431 ,509 ,274
Tengo facilidad para esa carrera ,392 -,150 ,218 ,456
Proporciona Cultura ,872 -,109 ,046 ,141
Les gusta a mis padres ,123 -,088 ,824 -,126
Sirve para ganar dinero -,009 ,221 ,836 ,104
Otro ,108 -,051 -,039 ,882

El resultado fue otra confi guración tetrafactorial con pesos factoriales que 
oscilaron entre 0,45 y 0,91. El primer factor explicó un 29,288% de la varianza 
y está compuesto por las variables: It1_ buenas relaciones, It4_ayuda a otros, 
It5_me gusta, It6_interes por la invesƟ gación, It9_Cultura; el segundo factor, 
explicó el 17,626% de la  varianza y está formado por las variables: It2_trabajo 
importante, It3_oportunidad; el tercer factor explicó el 12.413%  de la varianza 
y está compuesto por las variables: It7_mi familia me ayuda, It10_le gusta a mis 
padres,It11_Ganar dinero; fi nalmente, el cuarto factor que explica un 9,280% de 
la varianza total, lo componen las variables: It8_Facilidad para esa carrera,It12_
Otra. La solución factorial saƟ sfi zo, por tanto, los supuestos y exigencias de la 
técnica uƟ lizada (HAIR et al., 2002, p. 113) y atribuimos signifi cado a los hallazgos 
encontrados. 

Al primer factor, lo denominamos Elementos Socio-Culturales, e incluyó 
aspectos relacionados con relaciones sociales adecuadas y de ayuda a otras 
personas. Un condicionante en la selección de la carrera sería la posibilidad que 
proporcionaría de acceso a la invesƟ gación y la cultura. Al segundo factor lo 
denominamos Autorrealización, e incluyó aspectos que puede ofrecer la carrera 
de Educación Social y que son considerados de gran importancia para su elección 
como opción de estudios, como la oportunidad de obtener un buen trabajo y 
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mejores oportunidades de empleo. Al tercer factor lo denominamos Bienestar 
Familiar, e incluyó aspectos familiares involucrados en la elección de estudios, 
como el apoyo de la familia o grado, además de la posibilidad de acceso a estos 
estudios por una compensación económica. Al cuarto factor lo denominamos 
Competencias Autopercibidas, e incluyó aspectos relacionados con las razones 
personales en la elección de la carrera de Educación Social, vinculadas a las 
facilidades o destrezas que el individuo esƟ ma poseer para desarrollar acƟ vidades 
de Ɵ po social en el ámbito de la educación.

Los porcentajes ópƟ mos (HAIR et al., 2002) de varianza explicada obtenidos 
en todos estos cálculos, nos ayudaron a interpretar nuestros datos y a explicar con 
ellos las acƟ tudes, expectaƟ vas y condicionamientos de la elección profesional 
de las estudiantes de Educación Social analizadas. 

La consistencia interna de los factores, evaluada con el alpha de Cronbach, 
fue de 0,79 para los aspectos acƟ tudinales de la elección de estudios y 0,75 para 
las razones de la elección de la carrera, por lo que puede afi rmarse que el nivel 
de fi abilidad del instrumento fue saƟ sfactorio (DE VELLIS, 2003).

El análisis estadísƟ co de los datos se realizó con el apoyo de un soŌ ware 
estadísƟ co especializado (SPSS, versión 20.0). A conƟ nuación, describimos los 
resultados más signifi caƟ vos.

3 RESULTADOS

A conƟ nuación, describimos el perfi l sociodemográfi co de los estudiantes 
que eligen Educación Social como opción de estudios (bloque 1 del cuesƟ onario), 
y después profundizaremos en los aspectos acƟ tudinales y determinantes de esta 
carrera (bloques 2 y 3 del cuesƟ onario).

A) Perfi l sociodemográfi co

Nivel de estudios y profesión de los padres

La Tabla 8 muestra el perfi l del padre de nuestras estudiantes en cuanto 
a nivel de estudios y profesión. Como puede observarse, la mayoría de ellos (el 
57.6%) posee estudios primarios, seguido del 28% que ha cursado estudios medios 
y del 7.2% que ha realizado estudios superiores.
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Tabla 8 – Perfi l del Padre. Frecuencias y porcentajes
   f %

Nivel de estudios

Primarios 72 57,6
Medios (no universitarios) 35 28,0
Universitarios 9 7,2
NS/NC 9 7,2
Total 125 100

Ocupación Laboral

Empleo por cuenta ajena (empresa) 19 20,9
Empleo público 7 7,7
Trabajador por cuenta propia 14 15,4
Jubilado 31 34,1
Responsable de labores domésƟ cas 0 ,0
Camionero, celador otro 2 2,2
Albañil, cocinero, carpintero 7 7,7
Baja laboral 4 4,4
Conserje, fontanero 2 2,2
Ventas comercial 2 2,2
Jefe de unidad 1 1,1
Desempleado 1 1,1
Ebanista 1 1,1

 Total 91 100

En cuanto a ocupación laboral, el mayor porcentaje de padres está jubilado 
(34. 1%), trabaja por cuenta ajena (20.9%), o Ɵ ene una profesión independiente 
(15.4%); tan solo un 7.7% Ɵ ene un empleo público o la profesión de albañil, cocinero 
y carpintero; un 4.4% está de baja laboral y solo un 1.1% está desempleado; el 
resto, con porcentajes que oscilan entre un 1 y un 2%, Ɵ enen ocupaciones como 
camionero, conserje, fontanero, ventas, etc.

En la Tabla 9 se muestra el perfi l de la madre. El 71% de las madres posee 
estudios primarios, el 16.1% de ellas estudios medios y solo el 7.3% estudios 
universitarios. 
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Tabla 9 – Perfi l de la madre. Frecuencias y porcentajes
           f % 

Nivel de estudios

Primarios 88 71
Medios (no universitarios) 20 16,1
Universitarios 9 7,3
NS/NC 7 5,6
Total 124 100

Ocupación Laboral

Empleo por cuenta ajena 10 11,1
Empleo público 9 10
Trabajadora por cuenta propia 21 23,3
Jubilada 15 16,7
Ama de casa 25 27,8
Camionera, celadora
Otro 1 1,1

Albañil, cocinera 1 1,1
Baja laboral 2 2,2
Conserje 1 1,1
Dependienta 1 1,1
Desempleada 1 1,1
Asistenta 2 2,2
Limpiadora 1 1,1
Total 90 100

En cuanto al trabajo desempeñado por la madre, el mayor porcentaje Ɵ ene 
como ocupación por este orden: ama de casa (27.8%), profesión independiente 
(23.3%), jubilada (16.7%), empleo por cuenta ajena (11.1%) y un trabajo público 
(10%); tan solo un 1.1% está desempleada; el resto, con porcentajes que oscilan 
entre un 1 y un 2%, Ɵ enen ocupaciones como camionera, celadora, conserje, 
dependienta, etc.

Infl uencia familiar en la elección de la carrera 

Cuando se preguntó a las estudiantes de nuestro estudio sobre la infl uencia 
familiar en la elección de carrera, solo el 26.4% de las estudiantes poseía en el 
momento de la realización del estudio algún familiar relacionado con el ámbito 
de conocimiento de la Ɵ tulación elegida, generalmente padre o madre, hermano 
o ơ o, frente a un 73.6% de ellas que dijo que no tenía familiar alguno relacionado 
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con la Ɵ tulación de Educación Social. Un 22% afi rmó que no se dejó infl uenciar 
por familiares en la elección de estudios y solo el 18.3 % de ellas contestó que sí 
hizo. El 59.8% restante no contestó cuando se le preguntó por la infl uencia que 
la familia tuvo en su elección profesional.

Opción de carrera,  po de acceso y rendimiento académico

En cuanto a la opción de carrera, los datos indican que el mayor porcentaje 
de nuestras estudiantes (73.4%) eligieron la Ɵ tulación de Educación Social en 
primera opción, frente al 24.20% que lo hizo en segunda opción y el 2.30% que 
lo hizo en tercera. El 43.3% realizó la prueba de selecƟ vidad, frente el 55.1% que 
no la hizo. La nota media obtenida por la mayoría de ellas fue de bien o notable 
(38.9%, respecƟ vamente); el 14.3% de ellas obtuvo aprobado y, solo el 3.2% 
obtuvo sobresaliente.

B) Aspectos ac  tudinales de la elección de estudios

Interés por la carrera de Educación Social

La muestra encuestada encuentra bastante interesante y atracƟ va la carrera 
de Educación Social como opción de estudios. Cuando se le pregunta por ello, 
en la tabla 10 podemos ver que las tres opciones más señaladas son, en primer 
lugar, el interés hacia la carrera con un 6,07 de media (en una escala de 1 a 7), a 
conƟ nuación, la realización personal que pueda suponer su estudio (5,66) y, por 
úlƟ mo, la relación con las personas (5,18). 
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Tabla 10 – Interés hacia la carrera. EstadísƟ cos descripƟ vos
N Media Desv.  p.

Aburrida-Interesante 127 6,07 1,107
De Poco PresƟ gio -Mucho PresƟ gio 123 3,93 1,447
Difi cultad: diİ cil – fácil 122 4,14 1,255
Nivel cultural: Bajo – Alto 122 4,61 1,513
Niveles de relación con la gente: Bajo -–Alto 123 5,18 2,004
Correspondencia con mis expectaƟ vas:  Baja- Alta 123 4,74 1,855
Progreso profesional y social: Bajo -– alto 122 4,68 1,586
Niveles de realización personal: Bajo -– alto 122 5,66 1,594
Niveles de oferta laboral: Escasos- Altos 118 3,94 1,785

Infl uencia de personas

Las personas que más han infl uenciado en la elección de la carrera de 
Educación Social de nuestros estudiantes se encuentran en la categoría de 
“totalmente de acuerdo” y son, por este orden: la pareja (64%), el mejor amigo 
(63,3%), los amigos (59%), los profesores (57%), la madre (55.5%) y los compañeros 
de clase (54.5%). El resto de los potenciales infl uyentes en esta elección se 
encontraría por debajo en porcentaje del 50%.

También podemos determinar, a través de las puntuaciones medias 
obtenidas en esta variable, que las personas más infl uyentes en la elección de la 
carrera de Educación Social son, por este orden (fi gura 1): el mejor amigo ( =  
6,11), seguido de sus amigos ( = 6,07), la pareja ( = 6,03), sus profesores ( =  
5.94) y compañeros de clase ( = 5.87), lo que nos permite considerar el entorno 
social y familiar, seguido del educaƟ vo como principales factores determinantes 
de la elección de esta carrera universitaria.
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Figura 1 – Puntuaciones medias de personas de infl uencia en la elección de 
estudios

C) Razones de la elección de estudios

Información sobre la carrera

En la Tabla 11 vemos que la mayoría de las estudiantes de la muestra (78.7%) 
manifi estan conocer el Plan de estudios de la carrera. El 65.9% consideró una 
opción laboral Ɵ tularse como Educadora Social. Para el 77.8% de las encuestadas 
las funciones de los educadores sociales fueron determinantes para su elección. 
Si bien, el compromiso social que requiere el ejercicio profesional, fue el factor 
considerado mayoritariamente (82,5%).
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Tabla 11 – Información sobre la carrera. Frecuencias y porcentajes
Sí No NS/NC Total

f % f % f % f % 
Plan de estudios de la carrera 100 78,7 25 19,7 2 1,6 127 100,0
Posibles fuentes de trabajo 83 65,9 41 32,5 2 1,6 126 100,0
Funciones de los educadores sociales 98 77,8 26 20,6 2 1,6 126 100,0
El perfi l de la personalidad de un 
 educador 81 64,8 42 33,6 2 1,6 125 100,0

Su nivel de compromiso social 104 82,5 19 15,1 3 2,4 126 100,0
Posibilidades de conƟ nuación de 
 estudios 87 69,0 36 28,6 3 2,4 126 100,0

La metodología de estudio 62 49,2 61 48,4 3 2,4 126 100,0

Otros aspectos que infl uyeron en la elección de estudios

A los estudiantes de nuestra muestra también se les preguntó por otros 
aspectos considerados en la elección de estudios. 

Tabla 12 – Otros Aspectos considerados para la elección. Frecuencias y porcentajes
f % 

Señale otros aspectos que Ud. 
considere de Interés infl uyeron 
en ingresar a la carrera

Me gusta 38 38,0
Por interés personal 10 10,0
Por interés personal y sensibili-
dad social 8 8,0

Interés por lo social 6 6,0
Implicación en la prácƟ ca social 3 3,0
Mejorar el desempeño laboral 5 5,0
Fácil acceso 1 1,0
Por razones varias 1 1,0
ConƟ nuación de carrera 26 26,0
Amplio campo laboral 2 2,0
Total 100 100,0

Como puede observarse en la Tabla 12, el 38% de nuestra muestra manifestó 
que ingresó en la carrera por “gusto”, el 26% de los parƟ cipantes eligió la carrera 
con el fi n de conƟ nuar lo que ya suponía un desempeño profesional en el ámbito, 
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alrededor del 14% optó por estudios de educación social por el interés personal 
(8%) y social (6%), entre los moƟ vos más destacados.

4 CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

El objeƟ vo de esta invesƟ gación fue conocer el perfi l sociodemográfi co de 
nuestros estudiantes del Grado en Educación Social y los factores endógenos y 
exógenos que infl uyeron en el proceso de toma de decisiones de su elección de 
estudios, en concreto sus acƟ tudes y razones de elección de carrera. Para ello, 
uƟ lizamos un cuesƟ onario mulƟ escala, que ha demostrado tener unos niveles 
adecuados de fi abilidad y validez factorial, así como una adecuada consistencia 
interna en los ítems medidos con una escala ordinal. 

Nuestros datos dan muestra de la preferencia femenina por este Ɵ po 
de estudios (MALVAR VELASCO, 2017) y de cómo se siguen manteniendo los 
estereoƟ pos de género en la elección de estudios por parte de la sociedad 
(MALVAR VELASCO, 2017; TOMÉ ELENA, 2017). Respecto a las caracterísƟ cas 
de su perfi l sociodemográfi co, comentar que las estudiantes de nuestro estudio 
Ɵ enen edades comprendidas entre los 20 y los 40 años como promedio, solteras, 
en situación profesional acƟ va, que optaron por educación social como primera 
opción de estudios, entraron a la carrera con una nota media de bien o notable, 
carecen mayoritariamente de familiares relacionados con la carrera y Ɵ enen padres 
con estudios primarios, jubilados, que trabajan en casa o Ɵ enen una profesión 
independiente. Datos comparables con los obtenidos por García et al. (2000) y 
Di Gresia (2009), que indicaban en sus estudios que el mayor nivel académico 
del padre afectaba negaƟ vamente la elección de la carrera del área de Ciencias 
Humanas de sus hijos.

La Ɵ tulación de Educación Social que nos ocupa fue elegida como primera 
opción de estudios por el 73,4% de las estudiantes.  Ello coincide con lo expuesto 
por Rodríguez, Fita y Torrado (2004), en relación a un estudio llevado a cabo en 
la Universidad de Barcelona, cuando manifestaban que no se confi rmaba el mito 
o creencia de que un número elevado de estudiantes no consiguen matricularse 
en su primera opción preferida.

En lo que respecta a las califi caciones medias de acceso a los estudios, que 
en nuestras estudiantes oscilaba entre “bien” y “notable”, independientemente 
de la vía de acceso (SelecƟ vidad, Bachillerato, Formación Profesional), nuestros 
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resultados guardan relación con los obtenidos por García et al. (2000), en un 
estudio realizado con estudiantes de Magisterio y Pedagogía, cuyas califi caciones 
en el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.) se situaban entre 6,009 y 6,654.

De acuerdo con nuestros datos, también podemos concluir que los 
estudiantes encuestados contemplan el acceso a la titulación desde una 
consideración de altos niveles de realización personal, de relación con las personas 
y de compromiso social. Nuestras alumnas se mostraron sensibles a las cuesƟ ones 
sociales (especialmente a las situaciones de desventaja) y consideraron que la 
capacitación profesional les proporcionaría la preparación técnica que le permiƟ ría, 
en su interacción con la ciudadanía, la prácƟ ca de acƟ vidades que conllevarían una 
carga de valores ciudadanos posiƟ vos para el desarrollo moral de los desƟ natarios 
de las mismas. Se confi rma, por tanto, lo hallado por Navarro-Guzmán y Casero-
Marơ nez (2012) en un estudio en el que las mujeres manifestaban, en mayor 
porcentaje que los hombres, que el moƟ vo de elección de la carrera de la rama 
de Ciencias Sociales se debía a su deseo de ayudar a los demás, para lo cual se 
consideran capacitadas.

De igual modo, confi rmaríamos la propuesta de Eccles, Barber y Jozefowicz 
(1999), para quienes la percepción de las competencias propias para el desarrollo 
profesional sería decisiva en el proceso de toma de decisiones. En este senƟ do, 
los datos obtenidos nos permiƟ rían afi rmar que las estudiantes se consideran 
con las competencias personales apropiadas para el desarrollo de funciones de 
Ɵ po social y educaƟ vo inherentes a la prácƟ ca profesional de los educadores 
sociales, lo que actuaría de esơ mulo en su decisión. Sería el propio currículum 
de la Ɵ tulación el que habría suscitado el interés de las estudiantes por cursar 
sus estudios, independientemente de su falta de consideración como una carrera 
de alto presƟ gio social. En este senƟ do, Melamed (1995) afi rmó que el éxito 
profesional Ɵ ene un signifi cado disƟ nto para hombres o mujeres. Esto determinaba 
la elección de diferentes ambientes profesionales en uno y otro caso, suponiendo 
esta elección menores oportunidades de desarrollo y éxito profesional para las 
mujeres, pero con compensaciones más valoradas por las mismas según los roles 
sociales de género, entre las que se encuentran la conciliación del trabajo con la 
vida familiar. 

En la misma línea, Bueno (1996) afi rmó que las mujeres españolas favorecen 
con sus evaluaciones de presƟ gio las ocupaciones más feminizadas, aun cuando 
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ponen menos presƟ gio en juego al emiƟ r sus juicios. En su opinión, cuanto 
más diferenciadas por género estén las profesiones en una sociedad, mayores 
diferencias se encontrarán en la atribución de presƟ gio que realizan hombres y 
mujeres. 

La posibilidad de realización personal es otro aspecto destacable en la 
elección de estudios de nuestras alumnas, teniendo en cuenta que supondría la 
conƟ nuación de la carrera profesional y el conocimiento que dicen poseer de sus 
contenidos en el momento de su matriculación. En este punto conviene comentar 
que, hasta fechas no muy lejanas, se podía ejercer la profesión de educadora 
social en nuestro país, sin poseer una Ɵ tulación universitaria. Han exisƟ do, por 
tanto, personas que han ejercido la profesión sin estudios, y han accedido a estos 
estudios precisamente porque precisaban adquirir los conocimientos teóricos y 
cienơ fi cos en los que fundamentar la prácƟ ca ateórica que hasta esos momentos 
habían ejercido. Esto explicaría su visión de enriquecimiento personal y profesional 
como condicionantes de su elección de carrera. 

Como conclusión, podemos afi rmar por los resultados de nuestro estudio 
que los aspectos infl uyentes en el interés por realizar la carrera de Educación 
Social están ligados sobre todo a los intereses personales y sociales expuestos. 
No obstante, teniendo en cuenta que nuestra muestra está compuesta solo por 
mujeres que están cursando Educación Social, no podemos hacer inferencias 
a otras Ɵ tulaciones, como tampoco dentro de ella, porque no hay población 
masculina de referencia. Interesa por tanto, como prospecƟ va de este estudio, la 
realización de estudios comparaƟ vos por sexo, con poblaciones más amplias, para 
lo que se propone la aplicación del instrumento a una muestra de estudiantes 
masculinos o mixta, que nos permita conocer si existen diferencias de género en 
la toma de decisiones en la elección de la carrera de Educación Social, y en qué 
Ɵ po de variables se constatan. 

El enfoque gender mainstreaming (doing gender, construir género) aportaría 
transversalidad de la perspecƟ va de género y elementos de calidad para explicar 
la triple construcción social y/o socialización del género: individual, interacciones, 
sociocultural, en este caso, en relación a la feminización y masculinización de 
ciertas culturas profesionales (p.e. hombres en ingenierías y mujeres en sociales, 
educación, enfermería…) y potencial transformador que no sería razonable 
minimizar (RIGAT-PFLAUM, 2008), por encima de posturas ancladas en las éƟ cas 
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preponderantes mencionadas por Carol Gilligan (1985) de jusƟ cia (hombre) y 
cuidado (mujer), que pueden marcar las orientaciones diferentes en hombres y 
mujeres en cuanto a su elección profesional.

Añadir que nuestro estudio podría opƟ mizarse también con la implementación 
de entrevistas personales en profundidad que nos proporcionaran datos para la 
evaluación cualitaƟ va. Una selección de parƟ cipantes, hombres y mujeres, aportaría 
nuevos contenidos surgidos in vivo a parƟ r de las voces de los parƟ cipantes, de 
manera que se estudiara de forma complementaria las posiciones, orientaciones 
y categorías temáƟ cas que arƟ culan sus elecciones.

InvesƟ gaciones futuras también podrían explorar diferencias en el perfi l 
de acceso a la carrera en función de la modalidad de enseñanza (presencial, 
semipresencial y a distancia). A la enseñanza presencial acuden alumnos 
procedentes preferentemente de bachillerato; la metodología semipresencial la 
integran principalmente personas que acceden a estudios universitarios, en edades 
posteriores a las que correspondería en una secuenciación de desarrollo de la 
carrera de acuerdo con las posibilidades que establece el Sistema EducaƟ vo. Por lo 
tanto, sería deseable el contraste de los datos de idenƟ fi cación de las estudiantes 
de Educación Social, con los del alumnado de la modalidad a distancia, al Ɵ empo 
que podrían hacerse estudios comparaƟ vos y diferenciales de condicionamiento 
en la elección de estudios con otras Ɵ tulaciones diferentes de la Educación Social.

Se espera que los resultados de futuras investigaciones posibiliten 
romper con tópicos de masculinización y feminización de ciertos estudios y 
profesiones hacia propuestas de mejora en los procesos de orientación, que 
proporcionen la equidad en el proceso de toma de decisiones en la elección de 
la carrera profesional, considerando la dimensión de género. Como ya apuntaba 
Cano CelesƟ no (2008), como orientadores deberemos atender los aspectos 
moƟ vacionales de los estudiantes, para despertar el interés por las acƟ vidades 
educaƟ vas y laborales. Sin embargo, los estudiantes disponen de poca información 
profesiográfi ca. Esto sería moƟ vo de su falta de visión en la refl exión de sus propias 
expectaƟ vas y moƟ vaciones internas. En opinión de este autor, es responsabilidad 
profesional del orientador proporcionar la información referida.  Para ello, es 
preciso dar respuestas educaƟ vas fundamentadas en la igualdad, entendiendo la 
orientación como parte inseparable del proceso educaƟ vo. En este senƟ do, destaca 
la invesƟ gación de Cadenas (2016) en el que propone un análisis comparaƟ vo del 
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sistema educaƟ vo español y fi nlandés y cómo se observan factores previos durante 
la vida académica del estudiante que mediaƟ zarían la elección de la carrera.

Los estudios de encuesta son propios de las primeras etapas del desarrollo 
de una invesƟ gación y con ellos recogemos datos que preparan el camino para 
nuevas invesƟ gaciones. Los estudios de encuesta son úƟ les para describir y 
predecir un fenómeno educaƟ vo, abren el camino para nuevas invesƟ gaciones 
y son efi cientes para obtener un primer contacto con la realidad a invesƟ gar. Se 
precisan estudios posteriores que nos permitan conocer con mayor profundidad 
las moƟ vaciones por género que infl uyen en la elección de la carrera de Educación 
Social. Nos ayudaría a considerar aquellos factores que la hacen atracƟ va desde 
el ámbito de la políƟ ca educaƟ va y del mercado laboral. Aporta valor de cara a 
facilitar posibles campañas de comunicación que eviten estereoƟ pos de la misma 
y aseguren la igualdad de oportunidades en el acceso a estos estudios y a esta 
profesión.

Tener en cuenta los factores que inciden en los estudiantes que eligen cursar 
grados en Educación Social, a parƟ r de los datos de nuestro estudio puede arrojar 
luz en el ámbito de la orientación profesional previa a los estudios universitarios. 
Otra implicación, en el ámbito de la formación universitaria, podría ser la mejora 
de los planes de estudio desde la perspecƟ va de estas moƟ vaciones para impedir 
que los estudiantes pierdan interés y reconsideren otra carrera ( WATT et al., 
2012). Además, facilitaría el seguimiento tutorial en la universidad y afi anzaría 
su compromiso y saƟ sfacción laboral y de estudios. En futuras invesƟ gaciones 
sería interesante conocer los resultados nacionales de una muestra amplia y 
hacer comparaciones a nivel internacional. Así mismo, hacer un seguimiento 
longitudinal de la medición de estos factores en los estudiantes, a medida que 
avanzan en sus estudios de grado, especialmente, al pasar por la experiencia de 
las prácƟ cas en centros educaƟ vos y, posteriormente, en su futura incorporación 
al mundo profesional. Esto permiƟ ría hacer un seguimiento de cómo progresa la 
calidad moƟ vacional de nuestros futuros educadores sociales y poder establecer 
planes sucesivos y adecuados a la hora de trabajar sus aspiraciones de desarrollo 
profesional hacia la demostración de la mejor competencia profesional.

Futuros estudios podrían profundizar un poco más en las repercusiones 
que para las mujeres Ɵ ene el hecho de esta elección profesional. En este senƟ do, 
seria plausible la introducción de elementos relacionados con los conceptos de 
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competencia profesional, y más específi camente, con el de idenƟ dad profesional. 
Se aludiría así a la manera en que la elección y la formación en esta carrera se 
integran en la propia idenƟ dad, a través de la realización de una serie de prácƟ cas 
que se enmarcan en lo que se conoce como cultura profesional.
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