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Resumen 
Introducción: En un contexto social de constantes cambios mediado por avances tecnológicos 
y la IA, se agudiza la demanda de personal especializado en ciencias, tecnologías, ingeniería y 
matemáticas (CTIM), sin embargo, la escasez de recursos humanos en estas áreas es alto, por 
lo que el propósito de este estudio es explicar las relaciones existentes entre las variables de 
estudio. Metodología: Este estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño 
no experimental transversal de tipo explicativo, la muestra estuvo compuesta por 904 
estudiantes (DT= 0,67); 462 eran mujeres (M=17,35 años; DT=0,66) y 442 hombres (M=17,46 
años; DT= 0,68) de bachillerato pertenecientes a los pueblos originarios del sur de México. 
Resultados: El modelo estructural indica que existe relación entre las variables, que la 
autoeficacia influye directa y positiva en el interés por carreras CTIM. Discusión: Existen 
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múltiples estudios que buscan explicar los factores que predominan en el desarrollo del interés 
en carreras CTIM, además esta investigación contribuye a la validación de los postulados 
propuestos en la teoría social cognitiva de la carrera. Conclusiones: Se sugiere replicar este 
estudio en contextos similares en las que se incluya al género como un factor moderador del 
interés por elección de carreras CTIM. 
 
Palabras clave: Autoeficacia; habilidades de comunicación; habilidades de interacción; interés; 
ciencia; tecnología; ingeniería; matemáticas.   
 
Abstract 
Introduction: In a social context of constant changes mediated by technological advances and 
AI, the demand for personnel specialized in science, technology, engineering and mathematics 
(STEM) is increasing; however, the shortage of human resources in these areas is high, 
therefore, the purpose of this study is to explain the existing relationships between the study 
variables. Methodology: This study was carried out under the quantitative approach, with a 
non-experimental cross-sectional explanatory design, the sample was composed of 904 
students (SD= 0.67); 462 were women (M=17.35 years; SD=0.66) and 442 were men (M=17.46 
years; SD= 0.68) from high school belonging to the indigenous peoples of southern Mexico. 
Results: The structural model indicates that there is a relationship between the variables, that 
self-efficacy has a direct and positive influence on interest in STEM careers. Discussion: There 
are multiple studies that seek to explain the factors that predominate in the development of 
interest in STEM careers, and this research contributes to the validation of the postulates 
proposed in the social cognitive career theory. Conclusions: It is suggested that this study be 
replicated in similar contexts in which gender is included as a moderating factor of interest in 
choosing STEM careers. 
 
Keywords: Self-efficacy; communication skills; interaction skills; interest; science; technology; 
engineering; math.  
 

1. Introducción 
 

En el mundo actual, mediado por los avances tecnológicos y el dominio de la inteligencia 
artificial (IA), se están produciendo transformaciones que afectan la economía, la política, las 
interacciones sociales y la tecnología (Avila et al., 2022). Estas transformaciones han sido 
impulsadas por la automatización, el nearshoring, la migración de datos tangibles al mundo 
digital, la incorporación de las IA para realizar trabajos que por falta de disponibilidad de 
personal por el aislamiento que provocó el COVID-19 (Coombs, 2020). Dando como resultado 
el surgimiento de nuevos escenarios que generan una alta demanda de recursos humanos 
altamente especializados en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (CTIM). 
 
Sin embargo, desde hace algunas décadas los estudios reportan que existe una escasez en 
recurso humano especializado en disciplinas CTIM, por ejemplo en los Estados Unidos de 
América (E.U.A) debido a la inquietud que tienen como nación de no responder 
acertadamente a las demandas de talento especializado en CTIM, han introducido 
estratégicamente políticas educativas enfocada en el desarrollo de habilidades CTIM en la 
población estudiantil de nivel obligatorio, además del diseño de programas que promuevan 
el interés en la elección de carreras centradas en estas disciplinas, para asegurar el desarrollo 
económico (ACT Research, 2017). También, implementaron políticas migratorias enfocadas en 
el incremento de flujo migratorio calificado en CTIM (Economist Intelligence Unit, 2015). 
Por otra parte, en países asiáticos como Japón, a pesar de la considerable inversión en el sector 
tecnológico industrial, se observa un estancamiento en la fuerza laboral especializada en estos 
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campos (World Economic Fórum, 2024). En contraste, Corea del Sur ha experimentado un 
notable repunte económico en menos de 50 años gracias a estrategias basadas en la 
industrialización y las nuevas tecnologías, subrayando la importancia de mejorar las 
habilidades de la fuerza laboral en disciplinas que contribuyen al avance de las ciencias y la 
tecnología, ya que la formación de recursos humanos ha sido un pilar central en las estrategias 
de consolidación económica de este país, y continúan en ese tenor para alcanzar la meta de 
posicionarse como líder mundial en digitalización y crecimiento verde (Rosales, 2021). 
 
A su vez China, ha tenido beneficios significativos de sus exportaciones a gran escala, ahora 
está orientándose hacia el nearshoring para reducir costos de transporte y tiempos de espera 
para los clientes. No obstante, enfrenta el desafío de la escasez de recursos humanos 
especializados en CTIM en las nuevas ubicaciones geográficas en las que se ha trasladado. En 
este contexto, encontramos que los países latinoamericanos son lugares estratégicos para el 
asentamiento de industrias extranjeras, especialmente por los países asiáticos, tras la disputa 
comercial entre China y Estados Unidos de América, México es el destino elegido, por el bajo 
costo de la mano de obra y del recurso humano especializado,  así como por su ubicación 
geográfica estratégica, que facilita la logística y el transporte, facilitando el acceso a los 
mercados regionales de integración que América Latina ofrece (Romero, 2024).  
 
En general el problema principal con el que se enfrenta las potencias económicas en la 
actualidad es la escasez de recurso humano especializado en CTIM. Por lo que diversos 
estudios han abordado desde varios enfoques el interés de los jóvenes por elección de carreras 
CTIM, desde el género, autoeficacia, logros académicos, apoyo parental, etc., (Avendaño et al., 
2017, Sahin et al., 2017; Sinclair et al., 2019; Tellhed et al., 2016). Sin embargo, la literatura nos 
indica que son escasos los estudios que relacionen las habilidades sociales con el interés por 
elección de carreras CTIM, por consiguiente, el objetivo de este estudio es develar las 
relaciones existentes entre las habilidades sociales de comunicación e interacción con 
desconocidos, la autoeficacia y el interés en elección de carreras en CTIM. 
 
Por lo tanto, los autores postulan que existen relaciones positivas entre las habilidades sociales 
de comunicación e interacción con desconocidos y autoeficacia que a su vez se relaciona 
positivamente con interés en elección de carreras en CTIM, para ello se adoptó la teoría social 
cognitiva (Lent et al., 1994; Lent et al., 2008) (Ver figura 1). Los investigadores creen que el 
aporte de este conocimiento es ampliar los estudios sobre los factores que predisponen a un 
individuo a elegir estudios profesionales, además que se posicione al desarrollo de las 
habilidades sociales no solo cómo un predictor de éxito en los campos laborales, sino como un 
factor que participa activamente en la seguridad del individuo e influye el interés personal.   
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Figura 1. 
 
Modelo teórico de las relaciones entre habilidades de comunicación, interacción con desconocidos, 
autoeficacia e interés por elección de carreras CTIM 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
1.1. Revisión de literatura 
 

1.1.1. Habilidades sociales  
 
El desarrollo de las habilidades blandas es uno de los objetivos en los que las instituciones 
educativas a nivel global han prestado énfasis debido a investigaciones que señalan la 
relevancia que ellas tienen entre las competencias que debe poseer un individuo para tener 
éxito en el ámbito profesional como en todos los aspectos de su vida, por lo que se proponen 
metodologías fundamentadas en el aprendizaje-servicio, dado que existe evidencia de su 
efectividad en el desarrollo de las competencias mencionadas (Santos et al., 2021). En 
consecuencia, estas habilidades se incluyen en los currículos educativos desde niveles básicos 
hasta profesionales, en ese sentido, las habilidades sociales se integra en la concepción de 
habilidades blandas, mismas que son demandadas en los campos laborales en la misma 
medida que las habilidades técnicas (Dean y East, 2019).  
 
Las habilidades sociales están compuestas por múltiples capacidades personales que son 
desarrolladas en el individuo a lo largo de su vida, entre ellas se encuentran las habilidades 
sociales de comunicación, mismas que son esenciales para que se dé una interacción social 
saludable entre las personas (Grover, et al., 2020), por ello han sido incluidas en los programas 
educativos como parte del desarrollo socioemocional de los niños, pues se considera que de 
no lograr ese desarrollo tendrán más dificultad de adaptación en la edad adulta así como 
menos competencias (Hu et al., 2021), e incluso señalan que dichas habilidades permiten el 
éxito de los profesionales en su campo laboral e incluso refieren que pueden ayudar de forma 
positiva el funcionamiento de los trabajos en equipo, buenas relaciones laborales, por lo que 
las organizaciones han invertido en el diseño de programas orientados a mejorar las 
habilidades sociales que fortalezcan las relaciones interpersonales entre sus empleados (Riggio 
et al., 2020). 
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Por lo tanto, para efectos de este estudio se toman las siguientes dos dimensiones de las 
habilidades sociales: 
 
Habilidades sociales de comunicación: Se refiere a la forma en que un individuo se comunica 
con los demás, de tal manera que satisfaga sus derechos, necesidades, placeres y obligaciones 
de forma razonable sin dañar los de otra persona, así mismo comparta estos derechos, con 
quienes lo rodean garantizando un intercambio libre y abierto (Caballo, 1986). Un estudio 
revela que los jóvenes en proceso de elección de carrera asocian favorablemente a las 
habilidades sociales de comunicación con las carreras en ciencias (Salonen et al., 2017), además 
que el desarrollo de este tipo de habilidad contribuye a que los jóvenes que se encuentran 
cursando estudios en carreras CTIM se sientan orgullosos de su afiliación universitaria (Rocker 
Yoel et al., 2022).   

 
Habilidades sociales de Interacción desconocidos: Una de las habilidades con las que debe 
contar un individuo que opte por estudiar una carrera en ciencias son las habilidades de 
interacción social (Salonen, et al., 2017), para tener mayor facilidad de relacionarse con su 
entorno y las personas con las que tenga contacto en el medio en que se desenvuelva, esta 
habilidad permite el desarrollo de autopercepción positiva del individuo que inicia con la 
construcción de la autoeficacia, tal y como lo señala Schunk (1989, 2012) en su modelo del 
desarrollo de la autoeficacia en el ámbito educativo. 
 

1.1.2. Autoeficacia  
 

Investigaciones en torno a la autoeficacia con respecto a su relación en la elección de carreras 
ha sido ampliamente abordada como la autoeficacia en la toma de decisiones de carreras 
validando en distintos contextos la fuerte correlación que existe entre ambas variables (Wang 
et al., 2023). Sin embargo, hay evidencia que la autoeficacia se ve influida por el contexto 
cultural, las ideologías y tradiciones, los datos muestran que los países con culturas en las que 
se pondera el trabajo en equipo, donde lo más importante en la toma de decisiones de carrera 
es la opinión de varías personas cercanas al individuo la autoeficacia no es el mayor predictor 
(Shi, 2023). Por otro lado, se ha comprobado que quienes tienen dificultad con la toma de 
decisiones de una carrera no necesariamente es porque tenga una débil percepción de 
autoeficacia, si no que se debe a otros factores que se agudizaron con la experiencia del 
surgimiento de la pandemia, tales como la ansiedad (Sengupta y Datta, 2023). 
 
Definimos a la autoeficacia como las creencias percibidas que un individuo tiene con respecto 
a sus habilidades, y sus efectos pueden ser observados a nivel comportamental en metas, 
aspiraciones, expectativa de resultados, así como en la percepción de barreras o apoyos en el 
entorno social, de acuerdo al ámbito en el que se desarrolle la autoeficacia puede solo abarcar 
un aspecto de la vida, una baja percepción puede ser un predictor para evitar tareas de 
dificultad en contraste un alta percepción de autoeficacia facilita el compromiso con sus 
objetivos aunque sean tareas difíciles o se presenten dificultades en el proceso de lograrlo, 
además permite que las personas se motiven intrínsecamente llevando a los individuos a 
tomar acciones que les permiten autorregularse para el logro de los objetivos que se planteen 
(Bandura, 1977; Bandura, 2006). 
 
Siendo la autoeficacia uno de los predictores que influyen en el interés de algunas actividades 
(Krapp, 2005; Hidi et al., 2004), además, es uno de los factores más importantes que junto al 
interés motivan múltiples decisiones que los jóvenes tienen que tomar en el entorno escolar, 
tales como sus objetivos, la persistencia, la elección de una carrera (Lauffer y Patta, 2011; Lee  
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et al., 2022), así como la permanencia de los individuos en los estudios profesionales (Lee et al., 
2024). Algunos estudios señalan que la autoeficacia es uno de los factores que mayor 
correlación tienen con el interés por elección de carreras CTIM (Lent, et al., 2008, Tellhed, 2016). 
 
La percepción de una mayor autoeficacia relacionada con su interés en alguna carrera se 
orienta en conocer a profundidad el objeto de interés, llevándolos a explorar la carrera 
mediante la búsqueda activa de información así tener mayor seguridad de su elección 
profesional (Pham et al., 2024), así como la solución de los desafíos de la vida académica y 
laboral (Lent et al., 1994; Lent et al., 2002). Además, que la autoeficacia permite una mejor 
adaptación a los cambios que se dan en el entorno en el que se desenvuelve el individuo, lo 
cual le posibilitará obtener niveles altos de satisfacción y éxito en lo que se proponga (Bandura, 
2006, Lent et al., 2002).  
 

1.1.3. Interés por elección de carreras en CTIM 
 

Con respecto al interés por la elección de carreras CTIM y su relación con múltiples variables 
ha sido objeto de investigación en diversos estudios, en efecto la variable con la que mayor 
relación positiva se ha validado es la autoeficacia, los resultados muestran que es un alto 
predictor del interés por dichas carreras  (Lent et al., 2008, Tellhed, 2016), así como de la 
permanencia del individuo en los campos de formación CTIM, a pesar de las exigencias que 
producen estos campos durante el proceso de formación y en el campo laboral (Lent et al., 
2002). 
 
Se tiene entonces que el interés refiere a la actitud positiva hacia una meta que estimula en alto 
grado la atención y el compromiso de un individuo a pesar de que la tarea escogida demande 
un gran esfuerzo (Hidi et al., 2004), cabe señalar que hay elementos que contribuyen a la 
generación de afecto positivo tales como la competencia, la autoeficacia, la autonomía y las 
relaciones sociales, los cuales contribuyen al desarrollo del interés (Hidi y Renninger, 2006),  
dicho interés orientado hacia carreras que están relacionadas a las disciplinas CTIM. En un 
estudio reciente uno de los hallazgos fue que las habilidades interpersonales se relacionan 
positivamente con la elección de carreras CTIM (Rocker Yoel y Dori, 2021), así mismo las 
habilidades sociales tienen una relación débil con el interés por elección de carreras (Lauffer y 
Patta, 2011).  
 

2. Metodología 
 

Este estudio se centró en identificar la relación que existe entre las variables de habilidades 
sociales, autoeficacia e interés por las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en jóvenes 
en proceso de elección de estudios universitarios. La investigación fue realizada bajo el 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental transversal de tipo explicativo, se ha 
elegido este método porque las variables no han sido manipuladas (Kerlinger y Lee, 
1986/2002).  
 
2.1. Participantes 
 
La población estuvo conformada por 904 estudiantes de nivel medio superior que se 
encontraban inscritos en el segundo semestre del ciclo 2020-A en instituciones educativas 
públicas ubicadas en la zona norte de la selva del estado de Chiapas, México (considerada una 
zona rural marginal, que cuenta con altos indicadores de población en situación de pobreza 
extrema y rezago educativo de acuerdo a los datos del Consejo nacional de evaluación  de la 
política de desarrollo social reportados en el 2020), con una media de edad de 17.40 años (DT= 
0,67); 462 eran mujeres (M=17,35 años; DT=0,66) y 442 hombres (M=17,46 años; DT= 0,68); el 
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62,72% estaba inscrito en bachillerato vocacional y el 37,28% en una preparatoria con 
formación tecnológica, el 33,96 % de la muestra es proveniente de localidades rurales, que se 
encuentran dentro del territorio y dominio de los grupos zapatista, el cual es un movimiento 
armado en contra del gobierno de México por las inconformidades  con especial enfoque en el 
reconocimiento de los derechos y la cultura indígena (Van der Haar, 2004).  
 
Cabe señalar que el 15% de los participantes tiene como legua madre el Cho´l, el 9,8% Tzeltal, 
el 3,1% Zoque, todas ellas, lenguas de los pueblos originarios de México; además hablan 
también el español como lengua académica, ya que sus profesores imparten las clases en 
español y el material con el que les enseñan está en ese idioma. 
 

2.2. Instrumentos  
 

2.2.1. Habilidades sociales 
 
Se empleó una adaptación propia del cuestionario CHASO de Caballo y Salazar (2017), el 
cuestionario de habilidades sociales de Bandeira et al., (2000) y la escala de comportamiento 
adaptivo y habilidades sociales de Gresham y Elliot (1987); para efectos del presente estudio 
se consideraron dos variables de las habilidades sociales las cuales son: a) comunicación, el 
cual se define cómo la capacidad con la que cuenta un individuo para  comunicarse con los 
demás de manera que satisfaga sus derechos, necesidades, placeres u obligaciones de forma 
razonable sin dañar los similares de la otra persona y comparta estos derechos, con quienes lo 
rodean generando un intercambio libre y abierto (Caballo, 1986) e  b) interacción con 
desconocidos entendida cómo el conjunto de comportamientos interpersonales que una 
persona ha aprendido en el transcurso de su vida e influyen positivamente en su interacción 
con otras personas (Caballo y Salazar, 2017; Bar-On, y Parker, 2018).  
 
La variable de habilidades de comunicación que ha quedado compuesta por cinco ítems (Por 
ejemplo; se me facilita organizar trabajos en equipo) en formato de respuesta tipo Likert 
(1=Totalmente en desacuerdo; 5=totalmente de acuerdo) y el de interacción con desconocidos 
por tres ítems (ejemplo, tengo facilidad de platicar con otras personas aún sin conocerlas). 

 
2.2.2. Autoeficacia  

 
Se utilizó una dimensión de la escala de Autoconcepto académico de Méndez y Gálvez (2018) 
el cual de acuerdo a los resultados del análisis factorial confirmatorio sugieren que el modelo 
se ajusta a los datos (X2 =237,949, gl = 53, p < 0,001; TLI = 0,95; CFI = 0,96; RMSEA = 0,07, 90% 
IC [.06, .08]), la dimensión de autoeficacia tuvo un valor de  
α= 0.80, esta escala se adaptó y quedó integrada por siete ítems (Ejemplo, obtengo buenas 
calificaciones en las materias de matemáticas, computación, física y química) en formato de 
respuesta tipo Likert (1=Totalmente en desacuerdo; 5=totalmente de acuerdo).  

 
2.2.3. Interés por elección de carreras en ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas 

 
Se utilizó el cuestionario interés por estudios universitarios en áreas STEM (I-STEM) de 
Avendaño, et al., (2017) el cual está fundamentado en Roller, et al., (2018) y Shin, et al.,(2016) , 
el cuál reporta un alfa de Cronbach de 0,92 en el análisis factorial exploratorio, solo se 
adaptaron seis ítems, (Ejemplo, Estoy interesado(a) en estudiar una carrera relacionada con la 
ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas) en formato de respuesta tipo Likert 
(1=Totalmente en desacuerdo; 5=totalmente de acuerdo). Es preciso señalar que el 
cuestionario en su versión original está compuesto por 28 ítems  
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2.3. Procedimiento 

 
Esta etapa estuvo compuesta por tres fases, en la primera se realizaron todos los trámites 
pertinentes para solicitar el permiso en las diferentes instituciones educativas de nivel superior 
en la zona de la selva del estado de Chiapas, para la aplicación del cuestionario a papel y lápiz 
a los participantes. Segunda fase se solicitó el consentimiento informado a las autoridades, 
padres de familia y tutores de los estudiantes para que respondieran el cuestionario en una 
sola exhibición, asegurando la confidencialidad de los datos, aclarando que solo serán 
utilizados con fines académicos. Finalmente, una vez ya realizados los trámites 
administrativos y habiendo otorgado los tutores su consentimiento informado, se procedió a 
la aplicación del cuestionario a los participantes en sus respectivas aulas de clases. El 
instrumento fue administrado en el primer semestre del 2020 por el investigador responsable 
del presente estudio. 
 

2.4. Análisis de los datos 
 

Para el análisis de los datos se empleó el software estadístico SSPS versión 25 (IBM corp, 2017) 
y AMOS Graphics versión 26 (Arbuckle, 2019), se realizaron análisis descriptivos y 
correlacionales con los datos. El modelo de relación se probó entre las variables después de 
ejecutar un modelado de ecuaciones estructurales con el software de amos 22. El ML con el 
Bootstrap Amos (2000 repeticiones, 95%CI), se eligió este método porque evita la afectación de 
las estimaciones por cuestiones relacionadas con la normalidad multivariable (Arbuckle, 
2013). Los índices de ajuste fueron los propuestos por Hu y Bentler (1999): χ 2, p (χ2 y 
probabilidad asociada), TLI, SRMR, AGFI (índice de bondad de ajuste estandarizado), CFI, 
RMSEA IC 90 (error de la raíz cuadrada de la aproximación media con su intervalo de 
confianza), de acuerdo al tamaño de la muestra. 
 

3. Resultados 
 

La tabla 1 muestra las medias, desviaciones típicas y las correlaciones (Pearson) entre 

variables. Los resultados confirman las asociaciones de las variables incluidas en el modelo, se 
observa que las correlaciones fueron significativamente positivas, los datos muestran que la 
mayor correlación se da entre autoeficacia y el interés por elección de carreras CTIM (0,61**), 
seguida de las habilidades de comunicación con la autoeficacia (0,42**). En general los 
resultados se ajustaron al modelo teórico propuesto.  
 
Tabla 1. 
 
Media, desviaciones típicas y correlaciones entre variables 

Variables M SD 1 2  3  4 
Habilidades de comunicación 3,46 0,83 -    
Interacción con desconocidos 3,41 0,96 0,48** -   
Autoeficacia 3,32 0,81 0,42** 0,35** -  
Interés por elección de carreras en ciencias, tecnologías, ingeniería y 
matemáticas 

3,30 0,91 0,38** 0,30** 0,61** - 

Nota. *p<0,05; **p<0,01       

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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3.1.1. Modelo estructural 
 
Una vez realizado los análisis descriptivos y observar la correlación entre las variables 
propuestas, se realizó un análisis SEM. El Bootstrap de Bollen-Stine (p=0,000) y el índice de 
ajuste (x2 =483,221, gl=182, p=0,000; TLI=0,95; CMIN/DF=2,66; SRMR=0,06; AGFI=0,94; 
GFI=0,95; CFI=0,95; RMSEA=0,04 [0,04-0,05]) sugieren que el modelo hipotético se ajusta a los 
datos obtenidos, por lo tanto, se confirman las relaciones existentes entre las variables, siendo 
la autoeficacia la que explica mejor el interés por la elección de carreras en CTIM, las 
habilidades de comunicación se relaciona positivamente con la autoeficacia en mayor 
relevancia, las habilidades de interacción con desconocidos tienen menor relación con la 
autoeficacia, en resumen ambas habilidades se relacionan directa y positivamente con la 
autoeficacia para explicar el interés de los jóvenes por la elección de carreras CTIM.  
 
El modelo explicó 53% de las puntuaciones de varianza por el interés de elección de carreras 
en CTIM. En la figura 2 se muestran los resultados del modelo estructural de ecuaciones. Se 
pueden observar los resultados de los efectos directos indican que las habilidades de 
comunicación y habilidades de interacción con desconocidos se asocian positivamente con la 
autoeficacia (β= 0,39, p=0,001, β= 0,20, p=0,001, respectivamente) y con el interés por elección 
de carreras CTIM (β= 0,73, p=0,001). En cuanto a los efectos indirectos se calcularon utilizando 
el método bootstrap con un 95% de intervalo de confianza, mismos que indican una relación 
indirecta entre las habilidades de comunicación e interés por elección de carreras CTIM (β= 
0,14, p=0,005IC 0,05-0,24]), en cuanto a las habilidades de interacción con desconocidos igual 
se relaciona indirectamente con el interés por elección de carreras CTIM (β= 0,29, 
p=0,001[0,019-0,39]). No existen efectos directos entre las habilidades de comunicación y las 
habilidaddes de interacción con desconocidos y el interés por elección de carreras en CTIM. 
 
Figura 2. 
 
Resultados del modelo estructural de las relaciones entre habilidades de comunicación, interacción con 
desconocidos, autoeficacia e interés por elección de carreras CTIM 

Nota. Se presentan los coeficientes estandarizados, errores estándar y R2.  
*p<0,05. **p<0.01. ***p<0.001. 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Esta figura muestra gráficamente los resultados obtenidos de las relaciones directas e 
indirectas que existen entre las variables de estudio, mostrando que la autoeficacia y el interés 
por elección de carreras CTIM están fuertemente relacionadas, en general el modelo explica el 
53% de la varianza.  
 

4. Discusión 
 

El estudio analizó las relaciones existentes entre las habilidades sociales de comunicación e 
interacción con desconocidos, la autoeficacia y el interés por elección de carreras CTIM. Se 
esperaba que las habilidades sociales de comunicación e interacción con desconocidos se 
relacionara directamente con el interés por elección de carreras en CTIM, como lo señalan otros 
estudios en los que encontraron relaciones positivas entre las dos variables mencionadas 
(Lauffer y Patta, 2011; Rocker Yoel y Dori, 2021; Rocker Yoel, 2022). No obstante, sólo se 
encontraron efectos indirectos significativos.  
 
En cuanto a la autoeficacia los datos confirman la hipótesis planteada por los investigadores, 
así como la confirmación de lo que estudios preliminares han informado acerca de los efectos 
positivos de la autoeficacia sobre el interés por elección de carreras en CTIM (Lent et al., 2008, 
Tellhed et al., 2016), si un individuo tiene una buena percepción de sus habilidades también 
tiene una alta percepción de su autoeficacia como lo señala el modelo del desarrollo de la 
autoeficacia propuesta por Schunk (1989), estos factores permiten que el individuo desarrolle 
interés por actividades que generen mayor dedicación y esfuerzo, tales como las carreras 
orientadas a las disciplinas CTIM. 
 
De esta investigación se deriva como implicación práctica, el considerar en las propuestas de 
programas orientados a promover el interés por elección de carreras en CTIM, poner énfasis 
en el desarrollo de las habilidades blandas con el propósito de fortalecer la percepción de la 
autoeficacia en los estudiantes. En cuanto a la implicación teórica con este estudio se confirman 
los postulados propuestos por la teoría social cognitiva de la carrera especializadas en 
disciplinas en CTIM (Lent et al., 1994; Lent et al., 2008). 
 

A pesar de las contribuciones realizadas por este estudio, resultados se debe considerar las 
limitaciones existentes, la muestra fue en una zona geográfica caracterizada por grupos 
originarios del sureste mexicano poco antes del confinamiento por la pandemia, además 
debido al tipo de estudio solo se recolectan datos en un tiempo determinado, por lo que antes 
de generalizar los resultados de este estudio, lo adecuado sería la réplica de este estudio en 
otros contextos. 
 
Por lo tanto, se sugiere la ampliación de este estudio en contextos similares, o en otros 
contextos, para validar la existencia de las relaciones entre las variables de estudio, pues existe 
evidencia que dependiendo de la cultura y el contexto geográfico los resultados pueden variar 
(Shi, 2023), además de incluir variables tales como: si existe diferencias por género o 
pertenencia a un grupo social específico. Se sugeriría incluso un estudio longitudinal que 
implique explicar los factores que integran la construcción del interés por carreras CTIM en 
los jóvenes, así aportar datos a la teoría social cognitiva de la carrera. Sería incluso deseable 
emplear una combinación de metodologías combinadas, tanto enfoque cualitativo como 
cuantitativo que respondan la existencia de la relación de las habilidades sociales con el interés 
por carreras CTIM. 
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5. Conclusiones 
 

Es un hecho que las habilidades sociales modelan el papel que un individuo debe interpretar  
en la sociedad, mismas que impactan a nivel cognoscitivo, psicológico y comportamental, 
además de formar parte de las percepciones que el sujeto tiene sobre las capacidades con las 
que cuenta para realizar una tarea, todos esos aspectos son tomados a nivel psicológico en un 
individuo para tener interés en ciertas actividades que eligen por gusto llevándolos a  
comprometer su dedicación, en ese sentido las actividades profesionales están incluidas en 
esta dinámica.  
 

Los datos concluyen que las habilidades sociales tienen repercusión indirecta en el interés por 
elección de carreras CTIM, el efecto directo lo ejerce la autoeficacia, variable que impacta 
directamente y positivamente en el Interés de los jóvenes por la elección de carreras CTIM. 
Bajo ese tenor el desarrollo de las habilidades de comunicación es relevante en la construcción 
de la autoeficacia de un individuo, ya que mediante la palabra se vehiculizan los pensamientos 
en el proceso de interacción, en dicho proceso se van adquiriendo intereses, mismos que 
moldean las decisiones que se deben tomar a lo largo de la vida, en esta investigación se ha 
constatado la relación existente entre las variables.  
 
Nuestros hallazgos en esta investigación brindan una visión amplia sobre el papel de las 
habilidades de comunicación e interacción con desconocidos y su relación con el interés por 
elección de carreras CTIM, con ello brindar elementos que les permitan a los planeadores de 
programas para la promoción de las disciplinas CTIM incorporar el desarrollo de habilidades 
blandas en los jóvenes en proceso de elección de estudios universitarios. 
 
Cabe señalar que los resultados obtenidos en esta investigación tienen el potencial de influir 
en el proyecto aún vigente de INMUJERES-CONACYT cuyo objetivo es explicar los factores 
asociados en el proceso de elección de carreras en CTIM en mujeres del nivel medio superior, 
dicho proyecto tiene incidencia a nivel nacional en el territorio mexicano. De igual manera, 
este estudio es relevante en el aporte de datos que abonan al diseño de estrategias encaminadas 
al logro de algunos de los objetivos de desarrollos sostenibles de la ONU, tales como el fin de 
la pobreza, una educación de calidad y reducción de las desigualdades, debido a que la 
población de estudio está integrada por jóvenes pertenecientes a grupos originarios de México 
los cuáles se caracterizan por estar en lugares geográficos en los que adolecen de los servicios 
de primera necesidad, con escasez de empleo y altos índices de pobreza, es entonces que 
estudiar una carrera en disciplinas CTIM es una oportunidad de desarrollo económico. 
 
Además, los resultados del presente estudio, nos da la base para sugerir el diseño de 
programas orientados a la promoción de interés en disciplinas CTIM donde se integre las 
raíces culturales, iniciando con la integración de facilitadores que hablen en la lengua materna 
de los pueblos originarios, así como, spots o capsulas en las que se pueda acceder por medio 
de las redes sociales. 
 
Por último, aún con las limitaciones este estudio ha develado resultados significativos de una 
población particular poco estudiada en estos aspectos, por lo que se sugiere ampliar 
investigaciones futuras en poblaciones con características similares, por lo que concluimos que 
es necesario un mayor abordaje del estudio de las habilidades sociales y su relación con la 
elección de carreras CTIM, sobre todo después de los cambios sociales que se han generado 
por la pandemia, además de incluir la influencia que tienen los padres en la decisión de 
elección de carreras de los hijos, ya que aun cuando esta variable ha sido ampliamente 
estudiada, cabe señalar que se ha hecho en poblaciones urbanas, pero en poblaciones rurales 
con raíces culturales arraigadas en los pueblos originarios aún son escasos, ya que por usos y 
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costumbres los progenitores o gente mayor tiene una alta influencia en la toma de decisiones 
de los jóvenes. 
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