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“Factores relevantes en la elección de área de carrera de pregrado 

en la educación superior en Chile, diferencias por sexo y su 

cambio entre 2010-2020”1 

 
Lilian Soto Garrido 

Francisca Álvarez Pérez 
 
 

Resumen 
 

Los factores que influyen en la elección de carrera universitaria son variados, por lo que diferentes 
autores y autoras han investigado acerca de este tema y concuerdan en que el sexo es uno de los 
aspectos relevantes en esta decisión. Teniendo esto en cuenta, la presente investigación analiza, en 
el contexto chileno, los factores que podrían incidir en la elección de área de carrera universitaria, 
con base en la información proporcionada por el Ministerio de Educación (Mineduc). 
Para llevar esto a cabo se realizó un modelo de regresión logística multinomial con cuatro variables 
explicativas: sexo, índice de ruralidad, beneficio y tipo de educación, a fin de estudiar la elección de 
área de carrera de los y las estudiantes con una década de diferencia 2010-2020. Así se determinó 
que estas variables influyen en la decisión de área de carrera, siendo la de sexo una de las más 
destacadas.  
En este estudio se estableció la existencia de carreras feminizadas y carreras masculinizadas, 
además se analizó el cambio que ha tenido lugar en una década y se concluyó que las mujeres se 
concentran preferentemente en carreras ligadas a los cuidados, como lo son las carreras de salud, 
educación parvularia, entre otras, mientras que los hombres suelen elegir las de tecnología, como 
las ingenierías. Cabe resaltar que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades para 
estudiar cualquier carrera, por lo que su decisión no debería estar sesgada por roles o estereotipos 
de género. En efecto, es imperante disminuir las brechas de género existentes en la sociedad, 
iniciando por la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondencia a: Departamento de Economía, Universidad de Santiago de Chile. Av. Bernardo 

O’Higgins 3363. Santiago, Chile 562-718-0769. Dirección electrónica: victor.salas@usach.cl 

                                                             
1   Esta Minuta se enmarca en el área de investigación en Economía de la Educación del Departamento de 

Economía de la Universidad de Santiago de Chile y fue desarrollada en el ámbito del Observatorio de 

Políticas Públicas en Educación Superior, OPPES-USACH dirigido por el profesor Víctor Salas. Recibió 

comentarios de académicos del Departamento de Economía y de los miembros del Observatorio. Contó con 

la colaboración de los Ayudantes de Investigación Melanie García, Valentina Farias y Roberto San Martín 

de IC en Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Cualquier error es, sin embargo, de 

responsabilidad de las autoras. 
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Introducción 
 

En tiempo recientes, Chile y el mundo avanzan en cambios culturales que impulsan con 

fuerza mejoras en todos los ámbitos de las relaciones humanas, sociales y políticas que 

significan tratamientos discriminatorios entre los habitantes del país. En las Minutas, 

Webinares y Conversatorios recientemente realizados por el Observatorio de Políticas 

Públicas en Educación Superior, OPPES-USACH, éste equipo ha estado analizando las 

situaciones que reflejan las diferencias de género en la educación superior de Chile. 

Así, en las últimas décadas se observa que en las universidades chilenas ha aumentado la 
matrícula total, especialmente, la de mujeres en el primer año del pregrado universitario. 
Desde 2009 son más las mujeres que los hombres que están ingresando a las distintas 
carreras del pregrado universitario.   
  
En el gráfico 1 se muestra cómo ha evolucionado la matrícula de estudiantes en la 
educación superior desde el 2005 al 2020, y como se relaciona esto con el número de 
beneficios estudiantiles.  
 
Gráfico 1. Distribución de estudiantes por tipo de institución de Educación Superior 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CNED y SIES 

 

En el primer punto de esta Minuta se analizarán los grados de concentración por sexo que 
muestran las matrículas de las carreras del pregrado universitario chileno. En el punto dos 
se presentan las características de las variables que se consideran explicativas de la 
decisión de ingreso a carreras de pregrado universitario en el país. Mientras que, en el 
punto tres, se presenta el modelo econométrico utilizado para la estimación de la 
significación de los factores en la decisión en estudio. En el punto cuatro se analizan los 
coeficientes asociados a las variables, los test de hipótesis de significancia individual y se 
concluirá si los coeficientes asociados a las variables son significativos. Para acercar y 
concretar el análisis, en el punto cinco, se calculan las probabilidades marginales y ciertas 
distribuciones en perfiles de interés, especialmente, para avanzar en el análisis de género. 
En el punto seis se analizan cambios observados en la última década. Finalmente, se harán 
las consideraciones finales del estudio. 
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1. La concentración por sexo en carreras del pregrado 
universitario chileno  

 
 
Una importante arista de análisis es la matrícula por sexo en la ES, es que a pesar de que 
las mujeres son mayoría en la población chilena al menos desde el censo de 1854, es recién 
en 2009 que la matrícula de mujeres supera a la de hombres (Salas et al.,2021), hecho que 
en las universidades se observa al menos desde el 2005. En el gráfico 2 se tiene que, si 
bien las mujeres superan a los hombres el año 2005 en apenas 952 estudiantes, se revierte 
la situación al año siguiente, sin embargo, desde 2007 la cantidad de mujeres más que 
hombres ha aumentado permanente y significativamente, llegando en 2020 a haber 68.163 
estudiantes mujeres más que hombres (9,3% de la matrícula total de universidades en 
2020). 
 

Gráfico 2. Distribución de estudiantes por sexo en las universidades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CNED 

 
Para profundizar el análisis, se hace necesario estudiar cómo se distribuye la matrícula por 
sexo en las distintas áreas de carrera. Si bien existen variadas definiciones para agrupar 
las carreras, en el presente estudio se utilizó la Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación (CINE) que agrupa a las carreras en 11 categorías, dichas categorías más 
adelante se reagruparán en 7 niveles según su porcentaje de matrícula y/o similitud.  
 
En el gráfico 3 se tiene la matrícula por sexo de las universidades para el año 2020, donde 
se observa una marcada diferencia por sexo en las distintas áreas. Mientras que el área de 
tecnología agrupa el 75,86% de los estudiantes de sexo masculino, el área de salud 
concentra el 72,75% de la matrícula de mujeres, lo que refleja claramente una 
concentración por sexo en dichas categorías. 
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Gráfico 3. Distribución de estudiantes por sexo y área de carrera en las universidades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mi Futuro 
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2. Variables que determinan la elección de carreras 

Son diversos los factores relevantes que se asocian a la elección de área de carrera de un 
estudiante que ingresan al pregrado universitario chileno. En la tesis desarrollada por Lilian 
Soto y Francisca Álvarez para optar al título de Ingeniería Comercial mención Economía de 
la USACH y guiada por el profesor Javier Espinosa, que sirve de base para esta Minuta, se 
identifican y procesan los datos de las siguientes variables: distribución de los estudiantes 
por sexo; tipo de establecimiento del que los y las estudiantes egresaron de cuarto medio 
(escuelas particulares subvencionadas, escuelas municipales, colegios pagados y otros); 
el tipo de enseñanza media en que estudiaron (científica humanística o técnico profesional) 
los ingresantes a las universidades; localización urbano o rural desde donde los estudiantes 
egresaron de la educación media; y los beneficios que reciben del Estado para financiar 
sus estudios universitarios (becas, créditos -CAE o Fondo Solidario- y Gratuidad). 2 
 
La distribución de estudiantes por sexo, presentada en la tabla 1, ha fluctuado entre un 55% 
para las mujeres y 45% para los hombres, situación que se mantuvo en la década de 2010 
a 2020.  
 
Por otro lado, en la variable dependencia del establecimiento, que contiene información del 
tipo de establecimiento del que los y las estudiantes egresaron de cuarto medio, se observa 
que para el año 2010 el 47,68% de estudiantes provenían de escuelas particulares 
subvencionadas, situación que al 2020 aumentó a más de la mitad de los estudiantes. El 
segundo tipo de establecimiento donde provienen más estudiantes corresponde a escuelas 
municipales, donde se observa una disminución de estos estudiantes en 4,3 puntos 
porcentuales, lo que llama la atención dado el aumento de los beneficios estatales en la 
última década. 
 
En la variable tipo de enseñanza se observa que aquellos estudiantes que egresaron de 
escuelas científico humanistas representan poco más del 86% para ambos años 
estudiados, mientras que aquellos egresados de colegios técnicos profesionales solo 
alcanzan poco más del 13%, situación que podría explicarse debido a que quienes estudian 
en escuelas técnicos profesionales se preparan para salir al mercado laboral al egresar de 
enseñanza media, o a completar sus estudios en otros tipos de instituciones que no 
requieran rendir una prueba para su ingreso, no así quienes se forman en escuelas 
científico humanistas, quienes en el general buscan ingresar a la educación superior. 
 
Otro factor determinante del ingreso a las universidades es la disponibilidad de recursos 
para financiar los estudios de pregrado. La variable beneficio ha tenido grandes cambios 
en el tiempo, desde el aumento en becas de arancel, hasta la implementación de la 
gratuidad en el año 2016. Es importante mencionar que los beneficios estatales se entregan 
según el nivel socioeconómico al que pertenece el o la estudiante, de forma que aquellos 
estudiantes con mayor vulnerabilidad pueden acceder a mayor cobertura en porcentaje de 

                                                             
2 Se realizó un detallado trabajo de limpieza, procesamiento y consolidación de las tres fuentes de información 

obtenidas de Datos Abiertos Mineduc, donde se seleccionaron ciertas variables de interés para la posterior 
construcción del modelo y se realizó un tratamiento de los datos faltantes y duplicados, obteniendo finalmente 
cinco variables explicativas con su detalle en la tabla 1. 
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financiamiento, mientras que aquellos con menor vulnerabilidad acceden a menor 
financiamiento (categoría otros). 
 
En la categoría otros que representa el 89,87% y el 44,72% para cada año respectivamente, 
se agrupan aquellos estudiantes que pueden no tener ningún beneficio, estar beneficiados 
con becas internas de la universidad o ser beneficiados con el Crédito con Aval del Estado, 
información que no se pudo diferenciar con las variables disponibles. Además, aquellos 
estudiantes beneficiados con becas aumentaron de 5% a 13% en el periodo estudiado y 
para el año 2020, el 37,6% de los estudiantes se encuentran beneficiados con gratuidad.  
 
Se puede observar que existe una relación directa entre el número de beneficios 
estudiantiles y matrícula de ES, donde la mayor cantidad de estudiantes se concentran en 
universidades, representando el 59,69% de estudiantes para el año 2020, seguido por los 
IP, con un 29,94% y finalmente los CFT con un 10,37% de la matrícula total, distribución 
que no ha variado significativamente en el tiempo. 
 
Sumado a lo anterior, diversos estudios avalan la relación positiva entre el número de 
beneficios estudiantiles y matrícula en educación superior, López (2013) señala además 
que ello beneficia en mayor medida a aquellos estudiantes provenientes de menores 
quintiles socioeconómicos y que a lo anterior se suma el hecho de que mayores beneficios 
estudiantiles implica también mayor probabilidad de completar consecutiva y 
satisfactoriamente los primeros años de estudio.  
 

Tabla 1. Análisis Descriptivo de las Variables Explicativas 

Variable Categoría 
Frec. 
2010 

Porc. 
2010 

Frec. 
2020 

Porc. 
2020 

Sexo 
Mujer 204.619 54,06% 303.094 55,19% 
Hombre 173.859 45,94% 246.052 44,81% 

Índice Urbano- Rural 
Urbano 372.764 98,49% 541.260 98,56% 
Rural 5.714 1,51% 7.886 1,44% 

Dependencia 
Establecimiento 

Municipal 107.517 28,41% 132.391 24,11% 
Particular 
Subvencionado 

180.467 47,68% 298.914 54,43% 

Particular Pagado 81.868 21,63% 106.010 19,30% 
Otros 8.626 2,28% 11.831 2,15% 

Tipo Enseñanza 

Científico 
Humanista 

326.202 86,19% 473.763 86,27% 

Técnico 
Profesional 

52.276 13,81% 75.383 13,73% 

Beneficio 

Beca 18.509 4,89% 71.463 13,01% 
Crédito Solidario 15.333 4,05% 21.086 3,84% 
+1Benef 4.499 1,19% 4.508 0,82% 
Gratuidad - - 206.489 37,60% 
Otros 340.137 89,87% 245.600 44,72% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos entregados por MINEDUC. 
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3. Modelo de Regresión Logística Multinomial 

En esta tesis se busca estudiar la relación entre una variable dependiente que en este caso 
será el área de carrera y una serie de variables explicativas. Dado que en este caso la 
variable dependiente es una variable categórica con ocho niveles nominales, se utiliza un 
modelo de regresión logística multinomial cuyo planteamiento formal se detalla a 
continuación con base en el libro An introduction to categorical data analysis (Agresti, 2007): 
 

log(
𝜋𝑗

𝜋𝐽
) = 𝛼𝑗 + 𝛽

𝑗
𝑥, 𝑗 = 1, . . . , 𝐽 − 1 

Donde: 

 𝐽 es el número de categorías para 𝑌. 

 𝑗 corresponde a cada categoría que puede tomar la variable 𝑌. 

 𝜋 denota el conjunto de probabilidades: 𝜋 = {𝜋1, 𝜋2, . . . , 𝜋𝑐} y ∑ 𝜋𝑗 = 1𝑗 . 

 𝜋𝐽 es la probabilidad de que la respuesta sea la categoría base.   

 𝜋𝑗 es la probabilidad de que la respuesta sea la categoría j.   

 𝛼𝑗 es la constante relacionada a la categoría j. 

 𝛽
𝑗
 son los parámetros relacionados a la ecuación de la categoría j. 

 𝑥 son las variables explicativas de 𝑌. 

Este modelo entregará 𝐽 − 1  ecuaciones, donde estimará la probabilidad de que las 
observaciones se distribuyan en cada categoría, utilizando una categoría base J. 

En este caso el modelo entregará siete ecuaciones utilizando la categoría base 
Agropecuaria y Ciencias Básicas (categoría con menor porcentaje de estudiantes), además 
este modelo utiliza una escala nominal, por lo que el orden de las categorías es irrelevante.  

Respecto de la variable dependiente del modelo, Área de carrera, se detalla la distribución 
de su matrícula total en la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución Variable Área de Carrera 

Área Carrera 2010 2020 
Administración y Comercio 8,93% 10,55% 

Arte y Arquitectura 5,87% 5,15% 
Ciencias Sociales 11,23% 12,17% 

Derecho y Humanidades 7,37% 7,06% 
Educación 17,73% 11,18% 

Salud 21,31% 26,65% 
Tecnología 20,71% 20,81% 

Agropecuaria y Ciencias Básicas 6,85% 6,44% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de MINEDUC 
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Las variables que intentan explicar dicha variable son el sexo del estudiante, el beneficio 
que posee, si reside en zona rural o urbana y el tipo de educación que recibió el estudiante 
en la enseñanza media. 

Para las variables consideradas como explicativas se aplica el coeficiente de correlación de 
Pearson y se testea la hipótesis nula de que no existe correlación lineal entre dos de estas 
variables. Dicho test, no es del todo aplicable en este modelo ya que mide únicamente las 
asociaciones lineales entre variables, sin embargo, para abordar la correlación encontrada 
entre las variables dependencia del establecimiento y tipo de enseñanza, en donde en la 
tabla 3 se muestran sus distribuciones, se observa que claramente es posible realizar una 
reagrupación de dichas variables en una nueva variable que se llamará tipo de educación, 
considerando que en el nivel particular pagado, casi el 100% de los estudiantes reciben una 
educación científico humanista y en el nivel otro tipo de educación casi el 94% son 
estudiantes que reciben educación técnico profesional, por lo que fue posible realizar una 
reagrupación de dichas variables en una nueva variable que se llamará tipo de educación. 

Tabla 3. Relación entre Variables Dependencia del Establecimiento y Tipo 
Enseñanza  

Variables Científico Humanista Técnico Profesional 
Municipal 79,62% 20,40% 
Particular Subvencionado 87,53% 12,47% 
Particular Pagado 99,98% 0,02% 
Otro 6,17% 93,83% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de entregados por MINEDUC 

El detalle de la nueva reagrupación en la variable tipo de educación se encuentra en la tabla 
4. 

Tabla 4. Nueva Variable Tipo de Educación 

Tipo Educación Frec. 2010 Porc. 2010 Frec. 2020 Porc. 2020 
Municipal y HC 87.665 23,16% 105.411 19,20% 
Municipal y TP 19.852 5,25% 26.980 4,91% 
P. Subv. y HC 156.644 41,39% 261.635 47,64% 
P. Subv. y TP 23.823 6,29% 37.279 6,79% 
P. Pagado 81.868 21,63% 106.010 19,30% 
Otros 8.626 2,28% 11.831 2,15% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos entregados por MINEDUC 

 

4. Resultados del modelo 

Una vez formulado el modelo con sus correspondientes coeficientes y errores estándar 
estimados, se analizan los coeficientes asociados a las variables y se aplica el 
correspondiente test de hipótesis de significancia individual, lo que permitirá concluir si los 
coeficientes asociados a las variables son significativos. 
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a. Análisis de los coeficientes estimados del modelo, 2020 

Los coeficientes estimados del modelo se analizan según su efecto (magnitud) y signo, es 
importante considerar que todas las variables explicativas del modelo son categóricas, por 
lo que tienen una misma unidad de medida y ello hace posible realizar comparaciones. 

Los resultados del modelo de regresión logística multinomial figuran en la tabla 6, donde se 
observa que es en el área de Salud donde se encuentra la mayor asociación con la variable 
sexo, área donde se concentraba el 35,4% de las mujeres en la ES. Mientras que la menor 
asociación se encuentra en el área de Tecnología, lo que indica una mayor asociación con 
los estudiantes de sexo masculino. En el área de Tecnología solo se encontraba el 9,83% 
de las mujeres que estudiaba en la ES al 2020. 

En el área de Educación, por su parte, se observa mayor asociación en las categorías Beca 
y Gratuidad de la variable beneficio, lo que podría estar relacionado a las becas específicas 
de pedagogías. En la variable rural, se observa mayor asociación, aunque con signo 
negativo en el área de educación, que es la tercera mayor categoría a la que ingresan a 
estudiar los y las alumnas que egresaron de escuelas rurales. 

Respecto de la variable tipo de educación, las categorías Municipal y Particular 
Subvencionado HC muestran fuerte asociación con el área de Derecho y Humanidades. 
Mientras que en la categoría Municipal TP, se observa mayor asociación con el área de 
Administración y Comercio, lo que es de esperarse dadas las especialidades relacionadas 
al área, que entregan las escuelas TP. 

Finalmente, en la categoría Particular pagado, la asociación más fuerte es con el área Arte 
y Arquitectura, lo que podría deberse al nivel socioeconómico al que pertenecen los y las 
estudiantes que estudian en escuelas particulares pagadas, de forma que una teoría es que 
su situación socioeconómica podría permitirles estudiar carreras relacionadas al Arte, a 
pesar de estar infravaloradas en el mercado laboral. 

b. Test de Hipótesis de significancia individual 

El test de hipótesis de significancia individual entrega información acerca de la significancia 
de los coeficientes estimados del modelo, estos resultados se encuentran en la tabla 6, 
donde se observa que la mayoría de los p-valores son significativos a un nivel de 
significancia α = 0,05. 

En el área de carrera “Tecnología”, los p-valores asociados a la variable tipo de educación 
en las categorías “Municipal técnico profesional”; “Particular Subvencionado Humanista 
Científico” y “Técnico Profesional” no son significativos. También, para el área de carrera 
“Arte y Arquitectura” tampoco son significativos los coeficientes relacionados con la variable 
tipo de educación en las categorías “Municipal humanista científico”, “Municipal técnico 
profesional” y “Particular subvencionado técnico profesional”. Acerca del área de carrera de 
“Salud” se estima un valor muy alto para el tipo de educación “Particular pagado”. Este 
análisis es coherente con lo concluido en el punto anterior, de manera que aquellos 
coeficientes estimados más altos, tiene asociados un p-valor más pequeño. 



 

Tabla 5. Coeficientes estimados y errores estándar de la Regresión Logística Multinomial 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mineduc 

 

Tabla 6. P-valores resultantes de pruebas de hipótesis de significancia individual 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mineduc 
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5. Probabilidades Marginales y Perfiles de Interés 

Los coeficientes estimados del modelo entregan información valiosa e importante para 
comprender los resultados del modelo construido, sin embargo, para acercar y concretar el 
análisis, se calcularán las probabilidades marginales y ciertas distribuciones en dos perfiles 
de interés. 

a. Probabilidades Marginales 

Para calcular las probabilidades marginales, se identificaron dos perfiles de estudiantes: el 
perfil más frecuente en todas las variables del modelo y un perfil de interés que permite 
realizar comparaciones, de esta forma se busca estudiar los cambios en la distribución de 
probabilidad al cambiar una sola variable, manteniendo las demás constantes. 
 
En este estudio, el perfil más frecuente resultó ser el mismo en 2010 y 2020, y se contrastó 
con un perfil que varía únicamente en el sexo, la cual es una variable de interés en este 
análisis. En la tabla 7 se puede observar los perfiles a analizar.  
 

Tabla 7. Descripción de los perfiles de estudiantes probabilidades marginales 
 

Variables Estudiante mujer (más 
frecuente) 

Estudiante hombre 

Sexo Mujer Hombre 

Beneficio Otros beneficios Otros beneficios 

Zona Urbana Urbana 

Tipo de educación Particular subvencionada HC Particular subvencionada HC 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el año 2020, se observó que el perfil de estudiante mujer tiene 42,3% de probabilidades 
de estudiar una carrera del ámbito de “Salud”, lo cual es un 21,51% más que para un 
estudiante hombre. En cambio, se estima que un estudiante hombre supera a las mujeres 
en 29,93 puntos porcentuales en las probabilidades de estudiar una carrera del área de 
“Tecnología”. Estos resultados, se pueden observar en el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Distribución de probabilidad de elección de carrera para comparación de 

perfiles de estudiantes 2020 
 

 
 

b. Perfiles de interés 

Uno de los objetivos específicos de la tesis que se sintetiza en esta Minuta era determinar 
las distribuciones de probabilidades de estudiar cada una de las áreas de carrera de ciertos 
perfiles de interés.  
 
En la primera comparación (1er perfil de interés) se estudió a los estudiantes con beca, de 
zona urbana, que recibieron educación municipal científico humanista, contrastando con el 
mismo estudiante del sexo contrario. En la tabla 8, se pueden observar los perfiles a 
comparar.  
 

Tabla 8. Descripción de los perfiles de estudiantes. Comparación 1 
 

Variables Estudiante Mujer Estudiante Hombre 

Sexo Mujer Hombre 

Beneficio Beca Beca 

Zona Urbana Urbana 

Tipo de educación Municipal HC Municipal HC 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En 2020, se observó que las mujeres tienen 1,7 veces más de posibilidades de estudiar 
carreras relacionadas con el área de la “Salud”. Lo cual supone una disminución en la 
brecha de 0,5 veces en comparación al 2010. En lo que respecta al área de “Tecnología”, 
en el año 2010 los hombres tenían 3,1 veces mas de probabilidades de estudiar carreras 
de esta área, situación que aumenta en 2020 llegando a 4,8 veces.  
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En una segunda comparación (2º perfil de interés), se analizan estudiantes mujeres, que 
viven en zona urbana y tienen otro tipo de beneficio, diferenciándose en su tipo de 
educación en la enseñanza media. En la tabla 9 podemos apreciar los perfiles.  
 

Tabla 9. Descripción de los perfiles de estudiantes. Comparación 1. 
 

Variables Estudiante Municipal HC Estudiante particular pagado 

Sexo Mujer Mujer 

Beneficio Otros Otros 

Zona Urbana Urbana 

Tipo de educación Municipal HC Particular pagado 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Con esta comparación se pudo observar resultados interesantes: el perfil que estudiaba en 
un colegio municipal científico humanista tenía un 44,5% de probabilidad de estudiar el área 
de “Salud”, seguido por un 14,4% para el área de “Ciencias Sociales”, mientras tanto el 
perfil que estudió en un colegio particular pagado contaba con un 31,1% de posibilidades 
de estudiar una carrera de “Salud” y 15,3% para el área de Ciencias Sociales. Es decir, una 
estudiante que egresó de un colegio municipal tiene 1,4 veces más de probabilidades de 
estudiar una carrera del área de “Salud” que una que egresó de un colegio particular 
pagado. Para el área de “tecnología” no se observan grandes cambios a pesar de los 
perfiles diferentes, lo que concuerda con el modelo planteado en la investigación: las 
mujeres tienen una muy baja asociación con esta área de carrera. 

6. Cambios en la última década en la distribución de áreas 

En la década 2010-2020, se pudieron notar leves cambios en las distribuciones de área de 
carrera de los estudiantes, lo cual coincide con la teoría de las autoras, en donde a pesar 
de los avances en materia de equidad, aún falta mucho por trabajar en materia de 
educación.  
 
Al observar el área de “Salud”, en el apartado de comparación de perfiles más frecuentes, 
se notó que hubo un aumento significativo de las probabilidades de estudiar alguna carrera 
de esta área para las estudiantes mujeres, llegando al 31,20%. Y para las mismas, las 
posibilidades de estudiar una carrera del área de “Tecnología” disminuyeron en 0,58 puntos 
porcentuales. 
 
Un cambio importante se observó en el área de “Educación” en donde las probabilidades 
de que una mujer estudie una carrera de esta área disminuyeron 13,65 puntos porcentuales 
(es decir, más del 50%) con respecto al año 2010. 
 
Pudimos observar que, a pesar del paso del tiempo, las mujeres tienen pocas 
probabilidades de estudiar carreras ligadas al área de la “Tecnología”, en donde en una 
década, la brecha ha disminuido muy poco.   
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7. Comentarios Finales 

Los resultados finales del estudio señalan que el sexo es un factor determinante en la 

elección de área de carrera, donde se encuentran diferencias significativas en las áreas de 

“Salud” y “Tecnología”, en las que las brechas de género son considerables. Esto solo viene 

a reafirmar lo señalado en la literatura, en donde se ha demostrado que en las carreras 

STEM hay brechas negativas para las mujeres.  

Según los resultados del modelo, en donde la variable mujer tiene la mayor asociación con 

el área salud, podemos concluir que los roles sociales y estereotipos han relacionado a las 

mujeres con el rol de los cuidados, y es por esto que no sorprende que la educación sea la 

segunda área de carrera donde más se concentran las mujeres, teniendo en cuenta que es 

una carrera también asociada a los cuidados.  

En la revisión bibliográfica para esta tesis se recogieron numerosas investigaciones que 

señalan que, desde pequeñas las niñas se enfrentan a estereotipos, que pueden provocar 

que se sientan menos atraídas a ciertas áreas de estudio y que esto se refleja en su 

desempeño en pruebas SIMCE y PSU, en donde las mujeres tienen peores desempeños 

en las áreas de ciencias y matemática durante sus primeros años de enseñanza.  

Como análisis final del estudio, se concluye que en nuestro país queda mucho por avanzar 

en disminuir las brechas de género presentes en la decisión de área de carrera de un 

estudiante, es importante motivar a mujeres a estudiar carreras masculinizadas y también 

motivar a los hombres a estudiar las carreras feminizadas.  

Hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para estudiar cualquier carrera, y ello 

no debería estar sesgado por los roles y estereotipos de genero impuesto por la sociedad.  
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