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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las carreras 

profesionales universitarias y los factores demográficos asociados a las preferencias de los 

estudiantes de universidades peruanas en el año 2018. Es un estudio retrospectivo puesto que 

la información existía previo a la planeación del mismo. Lo que se pretende es establecer un 

análisis de acontecimientos pasados que permitan comprender el presente.   El método 

empleado fue el hipotético – deductivo, con enfoque cuantitativo de diseño no experimental y 

nivel correlacional. La población censal lo conforman los estudiantes de 17 años a más de las 

universidades peruanas tanto privadas como estatales. Los datos fueron recolectados del 

documento denominado Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2008-2018 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La técnica empleada fue la 

observación documental.  Los resultados encontrados determinaron un grado de correlación de 

0.961 según el coeficiente  Rho de Spearman, con lo que se concluye que existe una relación 

significativa entre las carreras profesionales universitarias y los factores demográficos 

asociados según preferencia de los estudiantes de universidades peruanas con una 

significancia de 0,000 < 0.05. 

 

Palabras clave: Carreras profesionales, factores demográficos, análisis retrospectivo 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between university 

professional careers and the demographic factors associated with the preferences of Peruvian 

university students in 2018. It is a retrospective study since the information was obtained prior 

to its planning. What is intended is to establish an analysis of past events that allow us to 

understand the present. The method used was hypothetical - deductive, with a quantitative 

approach of non-experimental design and a correlational level. The population is made up of 

17-year-old students from more than both private and state Peruvian universities. The data 

were collected from the document called Peru: Education Indicators by Departments, 2008-

2018 published by the National Institute of Statistics and Informatics. The technique used was 

documentary observation. The results found determined a degree of correlation of 0.961 

according to Spearman's Rho coefficient, with which it is concluded that there is a significant 

relationship between university professional careers and associated demographic factors 

according to the preference of Peruvian university students with a significance of 0.000 <0.05. 

 

Keywords: Careers, demographic factors, retrospective analysis 
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INTRODUCCIÓN 

El informe del trabajo de investigación ha sido estructurado en capítulos para su mejor 

comprensión: En el 1 capítulo, se presenta el planteamiento y la formulación del problema, se 

establecieron los objetivos y la respectiva justificación de la investigación, se realizó la 

justificación teórica, metodológica y práctica. Se consideraron además se consideraron las 

limitaciones de la presente investigación. 

El capítulo segundo comprende los antecedentes tanto nacionales como internacionales 

de la investigación; se mencionan las bases teóricas referidas a las variables que sustentan el 

presente estudio. Se formularon las hipótesis de la investigación, tanto la hipótesis general 

como las hipótesis específicas que se pretenden probar. 

El tercer capítulo comprende la metodología empleada en la investigación; como el 

método, el enfoque, el tipo y el diseño de la investigación, así también se menciona la 

población. Este capítulo comprende además las variables y su respectiva operacionalización; 

así también el procesamiento y el análisis de los datos y los aspectos éticos. 

En el capítulo cuarto, se describen los resultados obtenidos, tanto en la parte 

descriptiva como la parte inferencial de la investigación. En este capítulo también se presentan 

la discusión de los resultados obtenidos producto del proceso de análisis estadístico. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones respectivas a las que el investigador 

llegó luego de procesar, analizar e interpretar los resultados que se obtuvieron en el presente 

estudio, así también se hacen las respectivas recomendaciones consideradas como importantes 

por parte del investigador a manera de un aporte de esta investigación a la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

A nivel mundial, la dotación de educación universitaria a la sociedad es diferente en 

la mayoría de países, sin embargo, confluyen en que “el rol del Estado está vinculado en 

parte al sistema político del país y al modelo dominante de financiamiento, estos marcos 

estructurales se sustentan en las ideas que prevalecen acerca del propósito de la educación 

superior” (British Council, 2015 en Díaz, 2019, p.41). En el mundo encontramos 

numerosas universidades con ofertas educativas motivadoras, destacando aquellas que 

según el ranking mundial se encuentran en los primeros lugares, unas destacarán por su 

prestigio, antigüedad, tecnología, y nivel; entonces se hace necesario que las instituciones 

de Educación Superior requieran atender esta consideración mediante un diseño formativo 

que satisfaga las demandas del estudiante (Garcés, Labra y Vega, 2019). 

En las décadas últimas, en América Latina la desigualdad socioeconómica y su 

relación con las oportunidades de acceso de los jóvenes en las diferentes modalidades de la 

educación superior, ha venido creciendo en atención por parte de los estados nacionales. En 

la Declaración Mundial de la Educación Superior de La Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año (1998), se 

estableció que en la educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación, ello ha 

fortalecido en el aumento de ingresantes al sistema de educación superior latinoamericano 

que ha pasado de una tasa de matrícula del 17% en los años noventa a un 32% de acuerdo 

con UNESCO (2015). El reto que se presenta hacia adelante es crear las condiciones de 

igualdad de oportunidades, acceso, y permanencia en este nivel, para poder superar las 

decrecientes tasas de graduación de las carreras y los altos niveles de deserción, los que se 

contraponen con las altas tasas de graduación del nivel secundario (Iriarte et al., 2019). 

Actualmente la decisión universitaria o de carrera a estudiar gira en base de las 

características individuales de cada persona y no la de terceros, sobre sus propias 

capacidades, así como datos de las carreras que se imparten en instituciones de nivel medio 

y superior que se ofertan en nuestro país y que les permite a los estudiantes cursar carreras 

técnicas o profesionales (Olvera et al., 2019).  

En el estudio se plantea la importancia que significa asumir de manera plena la 

labor de incorporar, formación de profesionales en la universidad en el país, considerando 

los enfoques educativos de las universidades permitiendo que los estudiantes desarrollen 

sus propias capacidades y competencias, de manera que el aprendizaje sea el resultado de 

una acción personal cuya aplicabilidad perdure durante el ejercicio de su carrera 

universitaria, que permita su realización personal y calidad de vida con bienestar (Jordan, 

2019). 

Después de un análisis retrospectivo, de la problemática en abordar la formación 

profesional universitaria  en el país, y teniendo en cuenta las  demandas y cambios 

planteados a partir de la Ley  universitaria N° 30220, es necesario replantear las ofertas 
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educativas en ellas,  con participación de los miembros de la comunidad universitaria para  

responder a las  necesidades y exigencias del entorno frente a los cambios sociales, 

económicos y culturales de los jóvenes que desean estudiar una carrera profesional en el 

país, teniendo en cuenta sus preferencias; en vista de ello nos planteamos la interrogante 

¿Cuál es la relación entre las carreras profesionales de educación superior universitaria y 

los factores asociados a su preferencia en los estudiantes universitarios del Perú?. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre las carreras profesionales universitarias y los factores 

demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de universidades peruanas, 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor sexo 

masculino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 2018? 

- ¿Cuál es la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor sexo 

femenino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 2018? 

- ¿Cuál es la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor área 

de residencia urbana asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018? 

- ¿Cuál es la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor área 

de residencia rural asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre las carreras profesionales universitarias y los factores 

demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Determinar la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

sexo masculino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

- Determinar la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

sexo femenino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

- Determinar la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

área de residencia urbana asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 

- Determinar la relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

área de residencia rural asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Teórica  
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La investigación propone la utilización de la información para poder modelar la 

relación que exista entre aquellos factores prevalentes y la inserción sobre una revisión 

documentaria de información oficial la misma que no se ha explotada aun completamente. 

La teoría económica aporta dos contribuciones principales al enfoque del crecimiento 

económico que se relaciona con el sistema de educación superior universitaria, el primero 

respecto al análisis del aporte del capital humano a la economía, el segundo relacionado 

con la contribución al mercado laboral de acuerdo con la teoría del conocimiento.  

Según la teoría del capital humano, las educaciones con sus resultados económicos 

tienen relación positiva, por lo que un individuo esperaría una empleabilidad alta con un 

aumento respectivo de capacidades tanto productivas como remunerativas; en tal sentido 

este estudio pretende generar una reflexión sobre el estudio en las carreras profesionales 

(Solov, 1950; Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer; 1974). 

1.4.2. Metodológica  

La investigación corresponde al diseño no experimental, de alcance exploratorio y 

nivel descriptivo correlacional, con corte transversal. Siendo que es poco estudiado el nivel 

de ingreso y egreso de los estudiantes universitarios que componen un factor social y 

económico de suma importancia en el país, puesto que un desequilibrio de la misma 

conlleva a un aumento de la población económicamente activa con desempleo. Estudios 

como este permitirán una mirada a la comunidad educativa en acciones que orienten a una 

adecuada toma de decisiones a las generaciones de futuros profesionales que necesita el 

país en base a resultados estadísticos publicados recientemente. 

 1.4.3. Práctica  
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El estudio tiene una justificación práctica puesto que va a generar conocimiento 

acerca de los factores asociados a su preferencia en los estudiantes universitarios en el Perú, 

lo que permitirá elegir a los estudiantes una carrera con demanda, a la vez que ayudará a las 

instituciones de interés a tomar decisiones y buscar estrategias que favorezcan los estudios 

profesionales. Su aporte práctico compone también un seguimiento al estudiante a nivel 

nacional que permite reconsiderar las ofertas que ofrecen las instituciones universitarias 

basándose en las demandas nacionales del mercado. Los resultados aportarán también sobre 

la calidad de la educación universitaria en función a la demanda. 

 1.5. Limitaciones de la investigación  

La investigación utilizó la última información disponible publicada en el Informe 

Anual, que comprende el quinquenio del 2014-2018, publicadas por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) que da a conocer a la opinión pública el documento 

“Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2008-2018”, elaborado con los 

resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, el cual se realiza en forma continua cada 

año. La investigación aborda el estudio de las universidades públicas y privadas que ofertan 

las carreras profesionales en el país.  Se toma en cuenta los factores asociados según las 

preferencias de los estudiantes universitarios en relación al área de residencia. 

La investigación está limitada a los datos disponibles del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática que presenta para conocimiento del público en general el 

documento “Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2008-2018”, tomado de 

los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, el mismo que se realiza anualmente de 

forma continua acerca de la preferencia de la población con 17 años y más de edad en 

carreras universitarias. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Sáenz y Yangali (2021) en su artículo plantean como objetivo “Proponer que 

algunos factores sociodemográficos: género, nivel económico y educación de los padres; 

factores de educación básica como el departamento y tipo de gestión de la educación 

secundaria, de pregrado y postgrado medidos por las características de la carrera 

universitaria explican la inserción de los egresados universitarios en el mercado laboral 

peruano”. Fue un estudio cuantitativo, de enfoque teórico y explicativo, consistió en el 

análisis de la información recibida del Ministerio de Educación, una muestra de 8072 

egresados del 2014-2017 de un total de 35 estatales y 15 universidades privadas. Los 

resultados muestran que el 50% de los egresados están empleados con horarios, salarios y 

tareas adecuadas, el 21% con empleo inadecuado y el 29% restante desempleados. Se 

concluye que se demostró que las ingenierías tienen cuatro veces más oportunidad de 

empleabilidad, en tanto que graduarse en una universidad en los primeros lugares del 

Ranking de Investigación favorece el empleo en aproximadamente un 50%, el género, los 



9 
 

 

ingresos familiares, el departamento y el nivel educativo de la madre también son factores 

que condicionan la inserción laboral. 

Jordan (2019) El estudio plantea como propósito: “Debatir la importancia de 

asumir plenamente la tarea de incorporar, en la formación de profesionales en la 

universidad”, un enfoque que pueda permitir el desarrollo de sus capacidades y 

competencias a los estudiantes, de manera que el aprendizaje sea el resultado de una acción 

personal que perdure y sea aplicable durante desarrollo de su carrera universitaria.  El 

enfoque es cuantitativo, no experimental. Desarrolló un análisis que dio resultados 

importantes como: considerar la necesidad de generalizar, en las aulas universitarias, la 

ejecución de estrategias didácticas que permitan a los maestros adquirir o desarrollar 

capacidades y competencias, así también comportamientos actitudes y éticas. Compromiso 

doble para quienes desarrollan la docencia universitaria: formación y desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes; y asumir el reto del permanente perfeccionamiento.  

Goméz et al., (2018) en su artículo precisó como objetivo “Analizar las barreras 

percibidas por estos estudiantes, que pone en relieve la importancia de realizar 

adaptaciones que se correspondan con las necesidades de este nuevo alumnado”, el 

estudio se  realizó mediante una revisión sistemática mediante las bases de datos Web of 

Science, sin restricción de fecha, aplicando una amplia concepción de dificultades de 

aprendizaje, en combinación también con los siguientes descriptores: learning disabilities, 

highereducation, university, barriers. Se seleccionaron, examinaron y compararon en total 

23 artículos. Del análisis ejecutado se determina que, si bien es cierto que se están haciendo 

esfuerzos para elaborar adaptaciones de calidad correspondientes con las demandas de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, las barreras parecen ser aún más numerosas que 
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los sistemas de apoyo implantados. Las implicancias a corto y largo plazo se analizan en la 

discusión. 

Solé-Moro  et al., (2018) En su artículo presenta como objetivo: “Examinar a partir 

de una revisión bibliográfica, cuáles son los aspectos que determinan la efectiva inserción 

laboral del egresado universitario y los aspectos más importantes para alcanzarla”. La 

metodología responde que es una revisión del estado del arte con enfoque descriptivo, se 

analizaron un total de 14 artículos de base de datos Scopus, Web of Science, Ebsco, Google 

Academic. Los resultados encontraron que existen pocos estudios referentes al egresado y a 

su empleabilidad, básicamente analizando datos estadísticos con los ingresos (salario y 

clase de empleo) y, por otro lado, otras investigaciones que buscan relaciones entre la 

reorganización y los cambios en la educación superior. La conclusión más importante, es 

que las investigaciones acerca del tema han descubierto las fortalezas y debilidades del 

recién graduado, así también otros han permitido advertir los requerimientos y puntos de 

atención en la formación específica que procuran las empresas. 

Rabanal et al., (2020) en su artículo presenta como objetivo “Analizar el desarrollo 

de competencias personales y sociales de los egresados universitarios”. La metodología 

utilizada responde a un diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo. La 

población es de 2027 egresados, la muestra constituida por 127 bachilleres y por 196 

titulados. Los resultados evidencian que el nivel de empleabilidad y nivel de ocupabilidad 

es media y baja respectivamente en la inserción laboral para bachilleres y titulados. La 

conclusión de estudio es que a los egresados de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, les hace falta el fortalecimiento de sus competencias personales 

https://repositorio.itm.edu.co/browse?type=author&value=Sol%C3%A9-Moro,+Maria+Luisa
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y sociales para ser empleable; debido que la empleabilidad se enfoca a la persona y su 

aprendizaje, en tanto que la ocupabilidad al contexto. 

Torres (2020) en su estudio presenta como objetivo determinar los factores que 

inciden en la motivación al momento de elegir una carrera profesional en estudiantes 

universitarios. La investigación fue de tipo cualitativa, usó la técnica de la revisión 

bibliográfica de estudios previos. Los resultados del estudio indican que los principales 

factores que influyen en la preferencia de una carrera profesional por parte de los 

estudiantes universitarios es el aspecto personal con un 58% incluyendo los factores 

demográficos. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

González y Miguel (2017) en su investigación tuvieron como objetivo “Conocer las 

competencias que poseen los egresados y si estas van de acuerdo con las requeridas por 

los empleadores o con la auto empleabilidad para ingresar al mercado laboral de la 

región”. La Metodología responde a un diseño no experimental, corte transversal, cuyos 

datos se obtuvieron mediante encuesta. Desarrolló un análisis estadístico descriptivo e 

inferencial con una muestra de 172 egresados de 11 carreras universitarias y 37 empresas 

de la región. Se midieron mediante dos cuestionarios, para egresados y para empleadores 

respectivamente, validados previamente. Sus resultados indican que existen 9 carreras que 

poseen competencias apropiadas para la empleabilidad en empresas y existen 2 carreras que 

son Ingeniería en Cómputo y Licenciatura en Administración que cuentan con 

competencias para la auto-empleabilidad, creando empresas de servicio, principal sector 

económico de la región. Ello permitió que en su mayoría los egresados de estas 2 carreras 



12 
 

 

se encuentren con mayor probabilidad de empleabilidad y se desarrollen dentro de su 

profesión. 

Piscoya (2017) La investigación planteó “Identificar una grave problemática en la 

inserción laboral de los egresados universitarios”. Es un estudio descriptivo que indaga 

sobre las características del egresado, como la carrera seleccionada, la ocupación y también 

como influye la calidad de la universidad de egreso en la probabilidad que se encuentre 

ante una situación de empleo inadecuado. Partiendo de la información otorgada por la 

Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades, se estimó un modelo de 

elección binaria para casos con sesgo de selección. Los resultados encontrados, mostraron 

la evidencia de que la calidad de la universidad de egreso, la ocupación y la titulación, entre 

otros, inciden negativamente en la probabilidad de encontrarse en un contexto de empleo 

inadecuado. Se resalta la diferencia promedio en las probabilidades de acuerdo a la gestión 

de la universidad de egreso, donde cinco de diez egresados de universidades públicas 

tendrían un inadecuado empleo. Por último, acerca de las estimaciones, se determinó la 

existencia de un efecto limitado de la calidad universitaria en la probabilidad a diferencia 

de características propias del egresado, como la ocupación y la carrera estudiada por el 

egresado. 

Taveras (2021) La tesis planteo como objetivo “Analizar la relación existente entre 

la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, la vocación, el tipo y la fuente de 

información para seleccionar una carrera de educación superior”.  Su metodología se 

enmarco 848 estudiantes de 4º medio de 8 colegios de la Región Metropolitana de Santiago 

de Chile. Los resultados de correlaciones indican que la motivación intrínseca tiene 

relación positiva significativa (α=5%) con la persistencia del estudiante tanto en la carrera 
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como en el área de conocimiento seleccionada durante la secundaria. En contraste, existe 

una relación negativa significativa con el tipo de información respecto al sueldo a recibir 

durante los primeros años de carrera (α=5%). Concluyéndose que entre las carreras de 

Pedagogía y Medicina demuestra que existen diferencias significativas entre la motivación 

intrínseca de ambas; los estudiantes de Pedagogía tienden a tener una motivación intrínseca 

levemente mayor.  

Melchor et al., (2021) El artículo mexicano presentó como objetivo: “el desempeño 

escolar y la eficiencia terminal de los estudiantes de la generación 2009 del bachillerato 

de la UNAM (ENP Y CCH), durante su paso por dicho nivel educativo”, así también su 

relación con el desempeño escolar y la regularidad en el primer año de la licenciatura. Su 

población fue de 34 070 estudiantes. Los resultados presentaron abandono y rezago 

considerables, así como una baja eficiencia terminal (56,6%). De igual forma, se observó 

que 1 de cada 4 estudiantes que ingresó al bachillerato de la UNAM lo concluyó, y fue 

regular al término del primer año.  

Sepúlveda (2020) en su  artículo presenta como propósito principal  “Predecir el 

número de inscritos para estudios de educación superior a nivel de pregrado de la 

Universidad” es un estudio no experimental, con enfoque cuantitativo y nivel predictivo, 

utilizó la metodología Box – Jenkins en el marco del análisis de series temporales 

univariadas, se ajusta un modelo SARIMA a la serie constituida por 40 observaciones y 

una variable denominada específicamente como la cantidad de inscritos en pregrado de la 

Universidad de la Amazonia, el registro empieza en el primer semestre del 2000 y termina 

en el segundo semestre del 2019; la información se obtuvo de la base de datos del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Los resultados proporcionaron 
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información que se basa en procedimientos estadísticos confiables que le permite a la 

universidad y entidades gubernamentales en la toma de decisiones acertadas orientadas al 

crecimiento de una significativa atención frente a la demanda de los inscritos en el nivel de 

educación superior. 

2.2. Bases teóricas  

La investigación propone la utilización de la información para poder modelar la 

relación que exista entre aquellos factores prevalentes y la inserción sobre una revisión 

documentaria de información oficial la misma que no se ha explotada aun completamente. 

La teoría económica, aporta dos contribuciones principales al enfoque del crecimiento 

económico que se relaciona con el sistema de educación superior universitaria: el primero 

respecto al análisis del aporte del capital humano a la economía; el segundo relacionado 

con la contribución al mercado laboral de acuerdo con la teoría del conocimiento. 

Según la teoría del capital humano, las educaciones con sus resultados económicos 

tienen relación positiva, por lo que un individuo esperaría una empleabilidad alta con un 

aumento respectivo de capacidades tanto productivas como remunerativas; en tal sentido 

este estudio pretende generar una reflexión sobre el estudio en las carreras profesionales 

(Solov, 1950; Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer; 1974). La teoría del capital humano 

promueve el concepto de la educación a gran escala que genera grandes transformaciones 

en el campo laboral (Banguero, Franco, y Romero, 2016). 
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Figura 1                                                                                                                                                                                                                    

La educación a la teoría del capital humano 

 

Nota: De la educación a la teoría del capital humano (Cardona & Montes, 2007) adaptado por  Banguero, Franco y Romero 

(2016). 

2.2.1. Variable: carreras profesionales de educación superior universitaria 

“En América Latina en el contexto de la expansión de la globalización emergen 

pensamientos discordantes sobre la universalidad eurocéntrica y abren un momento crucial 

de disputa epistémica” (Mejía, 2018, p.77). En la universidad encontramos parte de 

aquellas relaciones cognoscitivas y eurocéntricas, que fueron trazadas por la conformación 

del contenido que asume la modernización en el Perú. La educación universitaria en el país 

se proyecta a la satisfacción del servicio educativo como bien de uso público al que tienen 

derecho los peruanos, y se sustenta en la teoría económica, que  realiza 2 contribuciones 

principales al enfoque del crecimiento económico que guarda relación con el sistema de 

educación universitaria, el primero relacionado con el análisis del aporte del capital 
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humano a la economía, el segundo con respecto a la contribución al mercado laboral según 

la teoría del conocimiento. 

2.2.1.1. La educación superior universitaria 

Durante la última década, el Perú experimentó notables cambios en los aspectos 

económicos y demográficos que impulsaron la demanda por educación superior. El 

incremento de la demanda se reflejó en la cantidad de postulantes a las universidades, que 

creció casi 60% en los últimos 10 años. Siendo la demanda hacia las universidades públicas 

las de mayor incremento, se desarrolló un crecimiento mayor en la cantidad de postulantes 

a las universidades privadas. La oferta educativa, nos permite tener una mirada de la 

evolución del sistema universitario durante los últimos años, proceso que ha estado sujeto a 

dinámicas transformadoras que permitieron una importante expansión de la oferta, 

denotando una creciente demanda, pero prioritariamente por la expansión de la oferta 

privada, a diferencia de la oferta pública que en la práctica permaneció constante. En 

consecuencia, esto generó un aumento en la variedad de alternativas educativas, siendo en 

términos de costos del servicio como en salarios esperados luego del egreso (British 

Council, 2016; Sunedu, 2020). 

2.2.1.2. La universidad 

Desde sus inicios en 1665, La universidad en el país es definida según la Ley 

Universitaria N° 30220 (2014) que a letra indica y detallamos a continuación: 

La universidad es una comunidad académica orientada a la docencia y a la investigación, la 

cual brinda una formación científica, tecnológica y humanista con una conciencia clara de 

nuestro país como realidad pluricultural. Adopta la concepción de educación como derecho 

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por estudiantes, docentes y 
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graduados. En ella participan los representantes de los promotores, en el marco de la ley. 

Las universidades pueden ser públicas o privadas. Las primeras corresponden a personas 

jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado (p.6). 

2.2.1.3. La reforma universitaria peruana 

La universidad peruana también ha sufrido los impactos generados por la 

corrupción sistemática y las redes de influencia política y de poder. Martín Benavides, 

Superintendente de SUNEDU, ha señalado que, durante los primeros años de 

licenciamiento, la corrupción ha sido uno de los principales problemas por superar en las 

universidades públicas (Gonzales, 2020).  

La exigencia de la calidad de servicio que brindan las entidades de educación 

superior no solamente es el cumplimiento de alguna norma constitucional la cual obliga al 

Estado la garantía del integral desarrollo del estudiante, el bien común de la sociedad y la 

finalidad pública de toda formación universitaria; sino también la consecuencia de su 

propia naturaleza que la compromete con el conocimiento, la formación integral de los 

profesionales y el desarrollo del país (MINEDU, 2015). 

La transformación de la educación superior en el Perú se dio en las últimas décadas, 

permitiendo reconocer la expansión de las matrículas sin un esfuerzo planificado del 

aumento de la calidad, lo que ha originado un sistema universitario segmentado y 

estratificado, dependiendo de la capacidad de pago de las diferentes demandas. Por eso, el 

tránsito hacia una oportunidad de acceso, a la movilidad, calidad y equidad de la oferta 

educativa son limitadas para amplios sectores de la población, convirtiéndose así en una 

situación de evidente carencia de igualdad y justicia en la provisión del servicio educativo 

universitario.   
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2.2.1.4. Las carreras profesionales de educación superior universitaria 

(i) Ciencias Naturales  

Son carreras profesionales que forman parte de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, llamadas “duras”. Son parte de la facultad, las carreras de Física, Biología, 

Geología, y Química. 

(ii) Ingeniería y Tecnología  

Abarcan los estudios de ingeniería y tecnología que se dan en las carreras de: ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química,  

Ingeniería Industrial,  Ingeniería de Sistemas o Informática, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería de Materiales (incluye Metalurgia), Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Ingeniería Ambiental (incluye Sanitaria), Ingeniería Geológica,  Ingeniería de Minas e 

Ingeniería de Alimentos (Valencia, 2004). 

(iii) Ciencias Médicas y de la Salud  

Abarcan los estudios de Medicina, con numerosas especialidades como: obstetricia, 

odontología, nutrición, farmacia y Bioquímica y terapia. En este tipo de recorrido 

universitario el estudiante incorpora profundos conocimientos relacionados al cuerpo 

humano como biología y anatomía, y, también, sobre las formas de descubrimiento y 

tratamiento de enfermedades con sus características específicas. 

(iv) Ciencias Agrícolas 

Dentro de las carreras universitarias relacionadas con el trabajo de la tierra, están las 

Ciencias Agrarias, las que se encargan de estudiar los procesos de producción ligados a la 

agricultura y la ganadería; se encargan también de administrar los recursos naturales y 
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socioeconómicos relacionados a la estructura de dicha actividad. 

(v) Ciencias Sociales y Humanidades  

Las carreras universitarias que conforman el terreno de las Humanidades, son las que 

estudian los fenómenos sociales y el comportamiento humano en sociedad. Los estudios 

relacionados con las Ciencias Sociales reflejan esto, a través del aprendizaje de la 

geografía, la historia, la política y el arte de sociedades determinadas. En las humanidades 

están también la Literatura, Psicología, Filosofía, Historia, Antropología y Geografía entre 

otras asignaturas, psicólogos, educadores y política, etc. 

2.2.2. Variable: Factores demográficos asociados según preferencia de estudiantes 

universitarios 

2.2.2.1 Estudiantes universitarios. 

La universidad cuenta con estudiantes comprometidos con su proceso formativo y 

con altos niveles de habilidad cognitiva. El servicio educativo universitario garantiza en sus 

estudiantes el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional, la producción 

científica y un sentido de identidad comprometido con el desarrollo del país. Los actores 

involucrados con el Sistema Universitario centran sus actividades en el bienestar de los 

estudiantes y en mejorar de la calidad del servicio educativo que recibe este (DIGESU, 

2015). 

2.2.2.2. Factores asociados 

a)      Área de residencia urbana 

Las áreas urbanas según el Instituto Nacional de Estadística e informática (2017) están 

consideradas como tales aquellas que tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas en 
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forma contigua y que tienen en promedio de 500 habitantes, y por excepción a todos los 

centros poblados capitales de distrito, aun cuando no reúnan las condiciones indicadas. 

b)      Área de residencia rural 

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (2017) el área rural o también 

llamado centro poblado rural es aquel que no cuenta con más de 100 viviendas agrupadas 

en forma contigua ni es capital de distrito o que teniendo más de 100 viviendas, éstas se 

encuentran diseminadas o dispersas sin formar núcleos o bloques. 

c)      Sexo masculino y sexo femenino 

El sexo es una clasificación de las personas como masculinas o femeninas en el momento 

del nacimiento, se basa en las características corporales biológicas como la dotación 

cromosómica, las hormonas, los órganos reproductores internos y la genitalidad. La 

definición con la que trabaja la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que “Sexo 

se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a varones y mujeres”. Al 

ser humano se sexo masculino se le denomina hombre, y mujer es la persona o ser humano 

de sexo femenino. 

2.3. Formulación de hipótesis   

2.3.1. Hipótesis general  

Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y 

los factores demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 

2.3.2. Hipótesis específicas  
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Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

sexo masculino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

sexo femenino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

área de residencia urbana asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 

Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

área de residencia rural asociad según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación  

El método de investigación fue hipotético – deductivo, ya que según Hernández et 

al. (2014) en estos estudios se procede de una verdad general hasta llegar a un 

conocimiento particular. El investigador al aplicar este método, formula la hipótesis para 

después, llegar a conclusiones particulares partiendo de inferencias lógicas deductivas, que 

luego serán comprobadas experimentalmente. 

3.2. Enfoque de la investigación  

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo puesto que según Sánchez y Reyes 

(2017). Las investigaciones cuantitativas son aquellas donde las variables se expresan 

matemáticamente y su objetivo es recoger información de la realidad. 

3.3. Tipo de investigación  

Según su finalidad, el tipo de investigación fue aplicada, pues según Arispe et al. 

(2020) la investigación es aplicada, pues según su finalidad “se enfoca en identificar a 

través del conocimiento científico, los medios (metodologías, tecnologías y protocolos) por 
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los cuales se puede contribuir a solucionar una necesidad reconocida, práctica y específica” 

(p. 62). 

3.4. Diseño de la investigación 

El estudio correspondió al diseño no experimental, de alcance exploratorio y nivel 

descriptivo correlacional, con corte transversal, puesto que según Hernández et al. (2014) 

no se genera situación alguna, sino simplemente se observan situaciones preexistentes, no 

provocadas de forma intencional por el que realiza la investigación. En el nivel 

correlacional los datos se recolectan en un solo momento, y con la intención de hallar el 

grado de asociación o la relación entre dos o más variables. 

Diseño: 

                                       
Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable 1 

O2 = Observación de la variable 2 

r = relación entre las variables. 
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3.5. Población, Muestra y Muestreo 

3.5.1.  Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una población es el grupo del total 

de los casos que coinciden con una serie de especificaciones” (p. 174). En este caso la 

población fueron todos los estudiantes de 17 años a más de las universidades peruanas 

según la información reportada por el INEI en el documento denominado Perú: Indicadores 

de Educación por Departamentos, 2008-2018, tomado de los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares. 

3.5. Muestra  

Se define como muestra a la parte de la población de interés sobre la cual se 

recolectarán datos, y que debe ser representativo de la población (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). En la investigación la muestra es censal es decir se considera toda la 

población censada y expuesta en la data de estudio retrospectivo. 

3.5. Muestreo 

El muestreo como una herramienta que permite precisar la unidad de análisis, es decir, 

permite plantear sobre qué o a quienes se va a recoger (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). En el estudio no aplica el muestreo dado que se trabajó con una data existente de 

carácter retrospectivo, y se considera una data saneada y lista para análisis de los datos 

disponibles del Instituto Nacional de Estadística e Informática que presenta para 

conocimiento del público en general el documento “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2008-2018”, tomado de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, 
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el mismo que se realiza anualmente de forma continua acerca de la preferencia de la 

población con 17 años y más de edad en carreras universitarias. 

3.6. Variables y operacionalización  

Definición operacional de la variable 1. Carrera profesional universitaria. 

Son los estudios que realiza un individuo en un programa de formación universitaria 

con el objetivo de lograr un grado académico. Por lo general estos programas o carreras 

están estructuradas para ser desarrolladas o completadas durante 5 años, salvo algunas 

carreras más extensas, que tienen una duración de hasta 6 o 7 años. Estas carreras 

universitarias pueden llevarse a cabo tanto en universidades públicas como privadas. 

Tabla 1                                                                                                                

Operacionalización de la variable Carreras profesionales 

 Variable Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

Nivel y 

rango 

  

  

Carreras 

profesionales 

Ciencias Naturales  

Ingeniería y Tecnología  

Ciencias Médicas y de la Salud  

Ciencias Agrícolas 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

 

 

1 - 22 

 

  

  

 - 

  

  

- 

Nota: Elaborado por el autor 

Definición operacional de la variable 2. Factores demográficos. 

Son aquellos elementos que agrupan información general de grupos de personas. 

Según la finalidad de su requerimiento esta información puede referirse a atributos como el 

sexo, la edad, el lugar de procedencia, el área de residencia, ocupación, ingresos 
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económicos, situación familiar, grado de instrucción, etc. los que contribuirán a producir un 

determinado resultado. 

Tabla 2                                                                                                              

Operacionalización de la variable Factores asociados a su preferencia 

Variable  Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

Nivel y 

rango 

 

Factores 

demográficos 

asociados a su 

preferencia 

Sexo masculino 

Sexo femenino 

Área de residencia urbana 

Área de residencia rural 

1  

2  

3 

4 

  

- 

  

 

 

- 

Nota: Elaborado por el autor 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Dada la naturaleza del estudio retrospectivo, este se enfocó en acontecimientos pasados con 

la finalidad de establecer un análisis que permitan comprender el presente (Hernández-

Sampieri, Mendoza, 2018). Los datos fueron recolectados del documento publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2008-2018”, el cual se realiza continuamente cada año.  

3.7.1. Técnica  

La técnica utilizada en la investigación fue la observación, definida como técnica que 

supone la inspección directa e indirecta, a través de los sentidos, de los objetos, de los 

hechos que ocurren en forma natural o que son provocados a partir de ciertos diseños 

(Flores, 2015). 

3.7.2. Descripción de instrumentos  
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El instrumento utilizado fue la observación documental, ella recoge la información de 

fuentes escritas de diversa naturaleza, así como documentos de reproducción de imagen, 

sonido, servicios computarizados y documentos, tanto como testimonios documentales 

sobre lo que se registra en su momento (Flores, 2015, p.64). 

3.7.3. Validación  

No aplica, porque fue un análisis retrospectivo de observación documental del INEI. 

Durante el quinquenio del 2014-2018, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática que pone a disposición del público el informe  documental cuyo título fue 

“Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2008-2018”.   

3.7.4. Confiabilidad  

No aplica, pues al ser un análisis retrospectivo, la información se recogió a través de la 

observación documental proporcionada por el INEI. 

3.8. Procesamiento y análisis de datos  

El análisis de datos comprendió una serie de procesos, luego de la recolección de los datos, 

estos fueron procesados con el software Excel y el SPSS versión 25. El análisis inferencial 

fue mediante el estadístico de prueba no paramétrica Rho de Spearman puesto que al 

realizar la prueba de normalidad los resultados arrojaron que los datos no provienen de una 

distribución normal.   

3.9. Aspectos éticos  

Éste estudio está considerado dentro de los parámetros establecidos por el código de 

Ética del año 2020, se evitará siempre el plagio utilizando el software de similitud turnitin, 

además de utilizar la norma APA 7ma edición y sin alterar los datos obtenidos, respetando 
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los generales de ley en todos sus aspectos, desde los derechos de autor en las consultas 

hasta el uso de programas aportados por la universidad, como son: SPSS versión 25. 

Así también el diseño y planificación del estudio se hicieron siguiendo los 

principios éticos, los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica 

educacional. Por tanto, la información contenida en esta investigación es el producto del 

trabajo de investigación con criterio de rigor científico, respetando los parámetros 

establecidos en estudios retrospectivos. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados  

4.1.1. Análisis descriptivo de los resultados 

El análisis descriptivo correspondiente a las variables de estudio Carreras profesionales y 

factores asociados a la preferencia de los estudiantes se muestran en las tablas siguientes. 

Tabla 3                                                                                                              Distribución 

de la población de 17 y más años de edad que estudió o estudia educación superior 

universitaria, según carrera profesional, 2018 

Carrera profesional Preferencia 
 % 

Educación 13.2 

Educación física, especial y artística 1.6 

Antropología y arqueología 1.3 

Humanidades 0.6 

Psicología 7.8 

Administración de empresas 12.9 

Marketing y negocios internacionales 2.7 

Ciencias económicas y sociales 12 

Derecho y ciencias políticas 8 

Biología 0.7 

Zootecnia 0.4 

Ciencias físicas y químicas 1.4 

Matemáticas y estadísticas 0.8 

Ingeniería, industria y construcción 20.5 

Arquitectura y urbanismo 1.9 

Agropecuaria veterinaria 2.9 

Medicina 2.4 

Nutrición 0.5 
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Odontología 1.5 

Enfermería 5 

Obstetricia y otras carreras de ciencias de la salud 1.6 

Fuerzas armadas 0.4 

Total 100 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Figura 2                                                                                                                      

Distribución de la población de 17 y más años de edad que estudió o estudia educación 

superior universitaria, según carrera profesional, 2018 

 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

En la tabla 3 y figura 1, se observa que las carreras universitarias con mayor preferencia por 

parte de la población de 17 años de edad y más, están Ingeniería con 20,5% secundado por 

la carrera de Educación con 13,2%; Administración de Empresas con 12,9% y Ciencias 

Económicas y Sociales con un 12%. 

Tabla 4                                                                                                                        

Población de 17 y más años de edad que estudió o estudia educación superior 

universitaria, por sexo, según carrera profesional, 2018 

Carrera profesional Hombres Mujeres 
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% % 

Educación 8.7 17.9 

Educación física, especial y artística 2.2 1.1 

Antropología y arqueología 1.2 1.4 

Humanidades 0.7 0.4 

Psicología 5.4 10.2 

Administración de empresas 11.7 14.3 

Marketing y negocios internacionales 2.4 3 

Ciencias económicas y sociales 11.7 12.3 

Derecho y ciencias políticas 8.3 7.6 

Biología 0.7 0.7 

Zootecnia 0.6 0.3 

Ciencias físicas y químicas 1.8 1 

Matemáticas y estadísticas 1.1 0.5 

Ingeniería, industria y construcción 30.8 9.5 

Arquitectura y urbanismo 2 1.8 

Agropecuaria veterinaria 4 1.7 

Medicina 2.6 2.2 

Nutrición 0.2 0.8 

Odontología 1.2 1.8 

Enfermería 1.7 8.6 

Obstetricia y otras carreras de ciencias de la salud 0.2 3 

Fuerzas armadas 0.7 0 

Total 100 100 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Figura 3                                                                                                                       

Distribución de la población de 17 y más años de edad que estudió o estudia educación 

superior universitaria, por sexo, según carrera profesional, 2018 

 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

En la tabla 4 y figura 2 se observa que las carreras universitarias con más alta preferencia 

por parte de las mujeres en el 2018 fueron aquellas relacionadas con la Educación con un 

17,9%, Administración de Empresas con un 14,3%, Ciencias Económicas y Sociales con un 

12,3% y Psicología con 10,2%. Por otro lado, la carrera con mayor preferencia entre los 

hombres fue la de ingeniería, pues el 30,8% de los hombres prefirió esta carrera, respecto 

de las mujeres solamente el 9,5%; el 8.6% de las mujeres eligieron Enfermería, en tanto los 

varones participan con un 1,7% y la carrera de Psicología es estudiada por el 10,2% de las 

mujeres y el 5,4% de los hombres. Existen carreras que cuentan con similar preferencia en 

hombres como en mujeres. Se evidencia que las carreras de Ciencias Económicas y 
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Sociales las mujeres participaron con un 12,3% y los varones con un 11,7%; mientras que 

la carrera de Medicina fue elegida por las mujeres con un 2,2% y hombres con un 2,6%. 

Tabla 5                                                                                                                               

Población de 17 y más años de edad que estudió o estudia educación superior universitaria 

por área de residencia, según carrera profesional, 2018 

Carrera profesional Área Urbana Área Rural 

 
% % 

Educación 12.9 20.2 

Educación física, especial y artística 1.6 1.6 

Antropología y arqueología 1.3 1.3 

Humanidades 0.6 0.6 

Psicología 7.9 5.3 

Administración de empresas 13.2 7.9 

Marketing y negocios internacionales 2.7 2.1 

Ciencias económicas y sociales 12 11.8 

Derecho y ciencias políticas 8.1 5.6 

Biología 0.7 0.9 

Zootecnia 0.4 1.7 

Ciencias físicas y químicas 1.4 1.3 

Matemáticas y estadísticas 0.8 0.4 

Ingeniería, industria y construcción 20.4 21.6 

Arquitectura y urbanismo 1.9 1.1 

Agropecuaria veterinaria 2.7 7.6 

Medicina 2.4 1.1 

Nutrición 0.5 0.2 

Odontología 1.5 0.9 

Enfermería 5 4.7 

Obstetricia y otras carreras de ciencias de la salud 1.6 1.7 

Fuerzas armadas 0.4 0.3 

Total 100 100 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
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Figura 4                                                                                                                       

Población con 17 y más años que estudia o estudió educación universitaria por área de 

residencia, según carrera profesional, 2018 

 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

En la tabla 5 y figura 3 se observa según el área de residencia, en 2018 las carreras 

universitarias o profesiones con mayor preferencia de la población del área urbana fueron: 

Ingeniería con 20,4% y en el área urbana fueron 21,6%. Del mismo modo, el 12,9% del 

área urbana y el 20,2% del área rural eligieron la carrera de Educación, la carrera de 

Ciencias Económicas y Sociales alcanzó el 12,0% en el área urbana y el 11,8% en el área 

rural, y en cuanto a la preferencia de la carrera de Administración el 13,2%   fue del área 

urbana y el 7,9% fue del área rural. 

4.1.2. Prueba de hipótesis 

El objetivo fue explicar la relación entre las carreras profesionales y los factores 

demográficos asociados a la preferencia de los estudiantes de universidades peruanas, 
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2018. Previo a ello se realizó la prueba de normalidad para ver si los datos siguen o no una 

distribución normal, pues de ello dependió el tipo de prueba estadística a utilizar para la 

contrastación de las hipótesis.  

4.1.2.1. Prueba de normalidad 

Consiste en una prueba, que permite conocer si los datos de la muestra o población siguen 

una distribución normal. 

Hipótesis: 

Ho: los datos siguen una distribución normal  

Ha: los datos no siguen una distribución normal  

Nivel de significancia teórica: α = 0,05 

Regla de decisión: 

Si “p “(sig) < 0,05  se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0,05  se acepta la Ho 

Tabla 6                                                                                                                              

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Preferencia de carreras 
profesionales 

,298 22 ,000 ,756 22 ,000 

Factores demográficos ,281 22 ,000 ,751 22 ,000 

Sexo Masculino ,282 22 ,000 ,618 22 ,000 

Sexo Femenino ,300 22 ,000 ,792 22 ,000 

Área Urbana ,297 22 ,000 ,762 22 ,000 

Área Rural ,299 22 ,000 ,711 22 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En la tabla 6 se observa que la significancia es 0,000 < 0,05 para la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y de Shapiro-Wilk; por tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume que los datos 

no siguen una distribución normal. Por tanto para la prueba de hipótesis se usará el 

estadístico de prueba no paramétrica del coeficiente Rho de Spearman a un nivel de 

significancia de 0,05. 

Para el estadístico de prueba no paramétrica de Spearman se consideraron los criterios 

siguientes:  

Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%. 

Nivel de confianza: 95%  

Regla de decisión:  

Si p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  

4.1.2.2. Prueba de hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y 

los factores demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y los 

factores demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 
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Tabla 7                                                                                                                            

Prueba de hipótesis general 

Correlaciones 

 
Preferencia de carreras 

profesionales 
Factores 

demográficos 
Rho de 
Spearman 

Preferencia de carreras 
profesionales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,961** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 

Factores demográficos Coeficiente de 
correlación 

,961** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Dado que el valor de significancia observada es 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la alterna, o sea, existe relación significativa entre las carreras profesionales 

universitarias y los factores demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de 

universidades peruanas, 2018. También se aprecia según el coeficiente Rho de Spearman 

que el grado es relación entre las variables es 0.961, es decir existe una relación muy buena 

y positiva entre las carreras profesionales universitarias y los factores demográficos 

asociados según preferencia de los estudiantes de universidades peruanas. 

4.1.2.3. Prueba de hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis específica 1 

Ha: Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

sexo masculino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el 

factor sexo masculino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 
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Tabla 8                                                                                                                               

Prueba de hipótesis específica 1 

Correlaciones 

 
Preferencia de carreras 

profesionales 
Sexo 

Masculino 
Rho de 
Spearman 

Preferencia de carreras 
profesionales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,846** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 

Sexo Masculino Coeficiente de correlación ,846** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Se observa que el valor de significancia observada es 0.000 < 0.05 por tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, o sea, existe relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias  y el factor sexo masculino asociado según preferencia en los 

estudiantes de universidades peruanas, 2018.  También se aprecia según el coeficiente Rho 

de Spearman que el grado es relación entre las variables es 0.846, es decir existe una 

relación buena y positiva entre las carreras profesionales universitarias y el factor sexo 

masculino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 2018. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ha: Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

sexo femenino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el 

factor sexo femenino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 
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Tabla 9                                                                                                                                

Prueba de hipótesis específica 2 

Correlaciones 

 
Preferencia de carreras 

profesionales 
Sexo 

Femenino 
Rho de 
Spearman 

Preferencia de carreras 
profesionales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,953** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 

Sexo Femenino Coeficiente de 
correlación 

,953** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Según el valor de significancia observada es 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la hipótesis 

nula y se aceptamos la alterna, o sea, existe relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor sexo femenino asociado según preferencia en los 

estudiantes de universidades peruanas, 2018.  Así mismo se aprecia según el coeficiente 

Rho de Spearman que el grado es relación entre las variables es 0.953, es decir existe una 

relación muy buena y positiva entre las carreras profesionales universitarias y el factor sexo 

femenino asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, 2018. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ha: Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

área de residencia urbana asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el 

factor área de residencia urbana asociado según preferencia en los estudiantes de 

universidades peruanas, 2018. 
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Tabla 10                                                                                                                                   

Prueba de hipótesis específica 3 

Correlaciones 

 
Preferencia de carreras 

profesionales Área Urbana 

Rho de 
Spearman 

Preferencia de carreras 
profesionales 

Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 

Sig. (bilateral) .000 .000 
N 22 22 

Área Urbana Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 

Sig. (bilateral) . . 
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se observa que el valor de significancia es 0.000 < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna, o sea, existe, relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor área de residencia urbana asociado según preferencia 

en los estudiantes de universidades peruanas, 2018.  También se aprecia según el 

coeficiente Rho de Spearman que el grado es relación entre las variables es 1.000, es decir, 

existe una relación excelente y positiva entre las carreras profesionales universitarias y el 

factor área de residencia urbana asociado según preferencia en los estudiantes de 

universidades peruanas, 2018. 

Prueba de hipótesis específica 4 

Ha: Existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el factor 

área de residencia rural asociado según preferencia en los estudiantes de universidades 

peruanas, 2018. 
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Ho: No existe relación significativa entre las carreras profesionales universitarias y el 

factor área de residencia rural asociado según preferencia en los estudiantes de 

universidades peruanas, 2018. 

Tabla 11                                                                                                                                    

Prueba de hipótesis específica 4 

Correlaciones 

 
Preferencia de carreras 

profesionales Área Rural 

Rho de 
Spearman 

Preferencia de carreras 
profesionales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,861** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 

Área Rural Coeficiente de 
correlación 

,861** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Se observa que el valor de significancia es 0.000 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna, o sea, existe, relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor área de residencia rural asociado según preferencia 

en los estudiantes de universidades peruanas, 2018.  También se aprecia según el 

coeficiente Rho de Spearman que el grado es relación entre las variables es 0.861, es decir, 

existe una relación buena y positiva entre las carreras profesionales universitarias y el 

factor área de residencia rural asociado según preferencia en los estudiantes de 

universidades peruanas, 2018. 
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4.1.3. Discusión de resultados 

Respecto de la hipótesis general planteada “Existe relación significativa entre las 

carreras profesionales universitarias y los factores demográficos asociados según 

preferencia de los estudiantes de universidades peruanas”, los resultados indican que esta 

relación existe, al obtener un coeficiente Rho de Spearman de 0.961 con una significancia 

de p = 0,000 < 0,05, por lo que podemos afirmar que los factores demográficos si tiene 

tienen una relación significativa con las carreras universitarias elegidas por los estudiantes 

de las universidades peruanas. Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Torres 

(2020) en su estudio que tuvo por objetivo determinar los factores que inciden en la 

elección de una carrera profesional por parte de los estudiantes, encontrando que los 

factores demográficos influyen en la toma de decisiones cuando eligen una carrera 

profesional. Estudios reafirmados en la teoría del capital humano promueve el concepto de 

la educación a gran escala que genera grandes transformaciones en el campo laboral 

(Solov, 1950; Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer; 1974 citados por Banguero, Franco, y 

Romero, 2016). Así mismo se confirma la postura del estudio mexicano que “al indagar en 

otros estados e incluso países son los mismos factores: la orientación vocacional, la familia, 

los gustos y habilidades, genero, motivación etc; que están inmersos para que el estudiante 

tome una decisión” (Olvera et al., 2019, p.13). 

 Respecto de la hipótesis específica 1 “Existe relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor sexo masculino asociado según preferencia en los 

estudiantes de universidades peruanas”, los resultados demuestran que existe relación 

significativa en un grado de 0.846 según el coeficiente de Rho de Spearman y con una 

significatividad de 0.000 < 0.05 entre las variables, lo cual permite afirmar que las carreras 
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profesionales ofertadas por las universidades tiene relación con el factor sexo masculino 

asociado a la preferencia de los estudiantes. Se puede afirmar entonces que la carrera 

universitaria elegida por los estudiantes varones de las universidades peruanas tiene que ver 

con su condición de ser hombres. Siendo en casos como Ecuador que la selección 

vocacional de la carrera universitaria, se da como una problemática en el ámbito educativo 

en el que ponen interés los docentes, los orientadores, la familia y otros agentes sociales 

que inciden en el proceso y que mayormente se da en la población estudiantil de varones 

(Niama, Villava y Teran, 2020).  

 En cuanto a la hipótesis específica 2 “Existe relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor sexo femenino asociado según preferencia en los 

estudiantes de universidades peruanas”, los resultados permiten  señalar con un coeficiente 

de Rho de Spearman de 0.953 que existe una relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor sexo femenino asociado a la preferencia de los 

estudiantes de universidades peruanas con una significancia de 0.000 < 0.05, es decir la 

preferencia de la carrera universitaria tiene que ver con su condición de ser mujer en los 

estudiantes; se presentan las probabilidades de ingresar a la universidad para la población 

peruana de 16 a 20 años según características socioeconómicas seleccionadas (SUNEDU, 

2020). 

 En lo que se refiere a la hipótesis específica 3 “Existe relación significativa entre las 

carreras profesionales universitarias y el factor área de residencia urbana asociado según 

preferencia en los estudiantes de universidades peruanas” los resultados determinan con 

una significancia de 0.000 que si existe una relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor área de residencia urbana según la preferencia de los 
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estudiantes de universidades peruanas. Esto indica que la preferencia de la carrera 

profesional que siguen o siguieron los estudiantes tiene que ver con el área de residencia 

urbana donde residen. Como en algunos casos de áreas geográficos se observan cambios 

significativos “en la costa, donde la parte de los individuos que interrumpieron su 

formación aumentó en 6,2 puntos porcentuales y de la sierra, donde el incremento fue de 

5,2 puntos. En Lima y la selva no se observan cambios significativos” (SUNEDU, 2020, 

p.46). 

 En cuanto a la hipótesis específica 4 “Existe relación significativa entre las carreras 

profesionales universitarias y el factor área de residencia rural asociado según preferencia 

en los estudiantes de universidades peruanas” los resultados evidencian con coeficiente de 

correlación Rho de Spearman de 0.861 y con una significancia de 0.00 que si existe 

relación entre las carreras profesionales universitarias y el factor área de residencia rural 

asociado según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, esto indica que la 

elección de la carrera profesional por parte de los estudiantes universitarios tiene que ver 

con el área de residencia rural donde habitan;  así, entre el 2005 y el 2015 la población tuvo 

crecimiento muy superior al observado en 22 otros países de la región (SUNEDU, 2020, 

pp.21-22). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Primera. En relación al objetivo general se determinó la relación entre las carreras 

profesionales universitarias y los factores demográficos asociados según 

preferencia de los estudiantes de universidades peruanas, encontrándose que existe 

una relación significativa, de acuerdo al valor de significancia obtenido (0,000< 

0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto 

demuestra que los factores demográficos asociados a los estudiantes, tienen que ver 

con la carrera universitaria que eligieron. 

Segunda. En relación al primer objetivo específico, se determinó la relación entre las carreras 

profesionales universitarias  y el factor sexo masculino asociado según preferencia 

en los estudiantes de universidades peruanas, encontrándose que existe relación 

significativa de acuerdo al valor de significancia obtenido (0,000< 0,05), por tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Estos resultados 

demuestran que la elección de la carrera universitaria por parte de los estudiantes de 

sexo masculino está relacionada con su condición de varón.   
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Tercera. Con respecto al segundo objetivo específico se determinó la relación entre las 

carreras profesionales universitarias y el factor sexo femenino asociado según 

preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, encontrándose que existe 

relación significativa de acuerdo al nivel de significancia obtenido ( 0,000< 0,05), 

por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Estos resultados 

demuestran que la elección de la carrera universitaria por parte de las estudiantes de 

sexo femenino está relacionada con su condición de mujer.   

Cuarta. Con respecto al tercer objetivo específico se determinó que existe relación entre las 

carreras profesionales universitarias y el factor área de residencia urbana asociado 

según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, encontrándose que 

existe relación significativa de acuerdo al nivel de significancia obtenido (0,000< 

0,05). Estos resultados demuestran que la elección de la carrera universitaria por 

parte de los estudiantes está relacionada con su zona de residencia urbana. 

Quinta. Con respecto al cuarto objetivo específico se determinó que existe relación entre las 

carreras profesionales universitarias y el factor área de residencia rural asociado 

según preferencia en los estudiantes de universidades peruanas, encontrándose que 

existe relación significativa de acuerdo al nivel de significancia obtenido (0,000< 

0,05). Estos resultados demuestran que la elección de la carrera universitaria por 

parte de los estudiantes está relacionada con su zona de residencia rural. 
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5.2. Recomendaciones 

Primera. Teniendo en cuenta que los factores demográficos son importantes en la preferencia 

de la carrera profesional universitaria de los estudiantes, es importante que las 

autoridades universitarias tomen en cuenta esta relación como base para la toma de 

decisiones en beneficio de la comunidad educativa.  

Segunda. Conocedores que el factor demográfico referido al sexo masculino de los 

estudiantes, tiene relación con la preferencia de su carrera profesional universitaria, 

se recomienda a las autoridades universitarias diseñar estrategias educativas 

orientadas a promover las carreras universitarias según la preferencia masculina. 

  Tercera. Demostrado que el factor demográfico referido al sexo femenino de los estudiantes, 

tiene relación directa y positiva con la preferencia de su carrera profesional 

universitaria, se recomienda a las autoridades universitarias tener en cuenta esta 

información en su planificación curricular a fin de satisfacer la demanda por las 

carreras universitarias según la preferencia femenina.   

Cuarta. Las autoridades universitarias y demás instituciones relacionadas a la educación 

superior deben implementar políticas educativas orientadas a atender las 

necesidades de los estudiantes procedentes de las zonas de residencia urbana, puesto 

que estos factores demográficos tienen buena relación con la elección de la carrera 

profesional de los estudiantes. 

. Quinta. Las autoridades universitarias y demás instituciones de educación superior deben 

tener en cuenta la atención a las necesidades de los estudiantes procedentes de las 

zonas rurales, puesto que sus necesidades son diferentes a los de la zona urbana, 
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considerando que este factor demográfico tiene buena relación con la elección de la 

carrera profesional. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Análisis retrospectivo de carreras profesionales universitarias y los factores demográficos asociados según preferencia de los estudiantes de 
universidades peruanas, 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

Problema General: 
 es la relación entre las carreras 
ionales universitarias y los factores 
gráficos asociados según preferencia 

 s estudiantes de universidades 
nas, 2018? 

 
Problemas específicos: 
 
¿Cuál es la relación entre las 
carreras profesionales 
universitarias y el factor sexo 
masculino asociado según 
preferencia en los estudiantes de 
universidades peruanas, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre las 
carreras profesionales 
universitarias y el factor sexo 
femenino asociado según 
preferencia en los estudiantes de 
universidades peruanas, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre las 
carreras profesionales 
universitarias y el factor área de 
residencia urbana asociado según 
preferencia en los estudiantes de 
universidades peruanas, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre las 
carreras profesionales 
universitarias y el factor área de 
residencia rural asociado según 
preferencia en los estudiantes de 
universidades peruanas, 2018? 

Objetivo General:  
Determinar la relación entre las 
carreras profesionales universitarias y 
los factores demográficos asociados 
según preferencia de los estudiantes 
de universidades peruanas, 2018. 
 
Objetivos específicos: 
 
Determinar la relación entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor sexo masculino asociado 
según preferencia en los estudiantes 
de universidades peruanas, 2018.  
 
Determinar la relación entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor sexo femenino asociado 
según preferencia en los estudiantes 
de universidades peruanas, 2018. 
 
Determinar la relación entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor área de residencia urbana 
asociado según preferencia en los 
estudiantes de universidades 
peruanas, 2018. 
 
Determinar la relación entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor área de residencia rural 
asociado según preferencia en los 
estudiantes de universidades 
peruanas, 2018. 

Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre las 
carreras profesionales universitarias y 
los factores demográficos asociados 
según preferencia de los estudiantes 
de universidades peruanas, 2018 
 
Hipótesis específicas 
 
Existe relación significativa entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor sexo masculino asociado 
según preferencia en los estudiantes 
de universidades peruanas, 2018. 
 
Existe relación significativa entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor sexo femenino asociado 
según preferencia en los estudiantes 
de universidades peruanas, 2018. 
 
Existe relación significativa entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor área de residencia urbana 
asociado según preferencia en los 
estudiantes de universidades 
peruanas, 2018. 
 
Existe relación significativa entre las 
carreras profesionales universitarias y 
el factor área de residencia rural 
asociado según preferencia en los 
estudiantes de universidades 
peruanas, 2018. 

VI. Carreras 
profesionales  
D1. Ciencias 
Naturales  
D2. Ingeniería y 
Tecnología  
D3. Ciencias 
Médicas y de la 
Salud  
D4. Ciencias 
Agrícolas 
D5. Ciencias 
Sociales y 
Humanidades  
 
VD. Factores 
demográficos 
asociados 
D1. Sexo masculino 
D2. Sexo femenino 
D3.Área de 
residencia urbana 
D4.Área de 
residencia rural 
 
 

Método 
Hipotético deductivo 
 
Enfoque 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Aplicada 
 
 Nivel 
Exploratorio y Descriptivo 
correlacional 
 
Diseño 
No experimental 
 
Población 
Población censada según INEI 
 
Muestra 
Las universidades públicas y privadas  
 
Técnicas  
observación (documental) 
Instrumentos  
 
Análisis documental (fuente INEI) 
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