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ResumenResumenResumenResumenResumen

La presente investigación realiza un análisis de las desigualdades de género

que se presentan entre mujeres y hombres al egresar de los distintos cam-

pos de formación de la educación superior y su conexión con las brechas de

género presentes en los mercados laborales en México. Para ello se presen-

tan datos de las dos esferas analizadas en el período 2020-2021, haciendo

énfasis en que los roles de género se trasladan a la educación y la economía

de manera transversal, tendiendo a perpetuar y reproducir las desigualda-

des entre mujeres y hombres de manera estructural. Concluyendo que los

datos visibilizan la necesidad de romper paradigmas sobre las brechas de

género en los campos de estudio, así como fortalecer los esquemas de

vinculación entre institución y mercado laboral para no precarizar el trabajo

del egreso.

Palabras clave:     educación superior, mercados laborales, género, economía

feminista

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This research conducts an analysis of gender inequality in the participation

of women and men in different higher education training fields and its

connection with labor market gender gaps present in Mexico. For this, data

from the two spheres are presented for the period 2020-2021, emphasizing

that gender roles are transferred to education and the economy in a transversal

way, tending to perpetuate and reproduce inequalities between women

and men in a structural way. Concluding that the data makes visible the

need to break paradigms about gender gaps in the fields of study as well as
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to strengthen the linkage schemes between the institution and the labor

market in order not to undermine the work of graduation.

Keywords:     higher education, labor markets, gender, feminist economics
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Introducción

A partir de la década de los setenta se observó una tendencia a la conver-
gencia en la participación de mujeres y hombres en los mercados labora-
les, sin embargo, a partir de los años 2000 el incremento en los niveles de
participación de las mujeres en el trabajo remunerado se ha estancado en
la gran mayoría de los países miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Flabbi, 2012).

En el caso de la educación superior, las brechas de género en la parti-
cipación se han reducido ampliamente, pero qué roles de género aún tien-
den a reproducirse en los ramos de formación en los que participan las
mujeres en contraste con los hombres (Flabbi, 2012; Conover, Khamis y
Pearlman, 2021). Este fenómeno se relaciona de manera directa con las
desigualdades de género en los mercados laborales, particularmente en
las brechas referentes al sector y actividad económica en el que se inser-
tan mujeres y hombres.

En América Latina estas dinámicas se incrementan a partir de los avances
en materia de derechos de las mujeres, los cambios culturales impulsados
por el movimiento feminista y las crisis económicas que perturban la
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región a partir de la década de los ochenta; observándose un ingreso
masivo de las mujeres al trabajo remunerado junto con el incremento de
sus niveles de profesionalización, teniendo un perpetuación del problema
de precarización laboral e ingreso por competencias (Rosenbaum, Kariya,
Settersten y Maier, 1990).

En este contexto es que este trabajo tiene por objetivo analizar las
dinámicas de egreso por áreas del conocimiento de mujeres y hombres,
en contraste con su participación en los mercados laborales en México en
el periodo 2020-2021; haciendo énfasis en que los roles de género conti-
núan afectando la segmentación en los campos de formación y los secto-
res de inserción en el trabajo remunerado de mujeres y hombres, proceso
que tiende a reproducir las desigualdades entre mujeres y hombres de
manera estructural.

Los estudios que relacionan la población egresada de la educación
superior con su inserción al mercado laboral lo hacen usualmente con la
intención de evaluar la empleabilidad de quienes egresan, concepto basa-
do en las competencias que adquieren quienes estudian distintos campos
de formación en relación con las necesidades de los mercados laborales,
así como el nivel de ingresos al que acceden las personas por nivel educa-
tivo (Laos, 2004; Solé-Moro, Sánchez-Torres y Argilia-Irurita, 2018; Cruz y
Pérez, 2018). Lo anterior tiende a estar anclado en la visión economicista
de la educación que surge de los paradigmas tecnológicos que privilegian
la eficiencia y el funcionalismo de la educación orientada a las necesidades
de los mercados laborales.

El presente artículo parte desde una visión que enfatiza la relación
entre los roles de género y las desigualdades que persisten en la
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educación superior y la segmentación laboral. Las causas de las desigual-
dades de género en la educación sin duda preceden a la educación supe-
rior, tienen un grado de complejidad que excede los límites de este trabajo;
asimismo, el análisis estadístico está limitado en su alcance para estable-
cer relaciones de causalidad rigurosas.

En ese sentido, se recomienda consultar el trabajo de investigaciones
actuales acerca de las causas que reproducen los roles y estereotipos de
género en los distintos niveles de educación que continúan desincentivando
a las mujeres a especializarse en los campos de las ciencias exactas, la
tecnología y las ingenierías. Asimismo, se recomienda trabajar metodologías
cuantitativas que analicen las dinámicas entre la población egresada y su
inserción a los mercados laborales desde la perspectiva de género.

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo comienza por contextualizar
la participación de mujeres y hombres en la educación y los mercados
laborales de la mano de los cambios realizados al modelo de producción,
que se implementan en el neoliberalismo, dadas las implicaciones que
esto ha tenido en la demanda de fuerza laboral especializada.

Por último, se procede a detallar la metodología utilizada para condu-
cir un análisis estadístico que permita observar el total de personas
matriculadas, tituladas y egresadas por género y campo de formación al
cierre del ciclo escolar de 2020, en contraste con la población ocupada,
subocupada y desocupada por género, por sector y actividad económica
en México al II trimestre de 2021.
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Desigualdades de género en las tendencias en la
educación y los mercados laborales a partir del

neoliberalismo

La etapa neoliberal del capitalismo se ha caracterizado por profundos cam-
bios en la organización económica global y, por ende, en los tipos y con-
diciones de trabajos que se ofertan en los mercados nacionales. Las olas
de privatización, liberalización y flexibilización han permitido una modali-
dad deslocalizada de la producción que ha dividido los procesos de dise-
ño, proveeduría y ensamble en múltiples etapas que se llevan a cabo en

distintas regiones y países3.
Los efectos de estas transformaciones en los dos ele-

mentos centrales de los mercados laborales, la oferta y demanda de tra-
bajo, han sido profundos y cada vez más dependientes de las necesidades
del capital internacional, lo cual tiende a generar barreras en el acceso a
oportunidades de trabajo dependiendo del país de origen y residencia,
nivel educativo y género.

En ese sentido, la oferta laboral ha tendido a polarizarse hacia los
nichos de alta tecnología, servicios financieros, legales y biomédicos con-
siderados de alto valor agregado en las cadenas de valor y proveeduría
(Milanovic, 2019); en contraste con los sectores llamados de baja califica-
ción, que han tendido al estancamiento de los niveles de ingresos empa-
rejados con la caída del poder adquisitivo del salario.

En el caso de las mujeres, Sheba Tejani (2012) señaló que la feminización
del empleo característica de los ochenta y noventa en los países del Sur
Global respondía a las necesidades de competencia del capital por trabajo

3 Entendidas como Cadenas Globales
de Valor (CGV) (Milberg, 2004).
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barato en sectores que requerían una mayor fuerza laboral y bajo nivel de
especialización.

Sin embargo, cuando estas industrias inician procesos de convergen-
cia tecnológica o upgrading hacia sectores más intensivos en capital, se
observa una defeminización del empleo (Tejani, 2012). Este fenómeno
está relacionado con los campos de formación de los que egresan mujeres
y hombres, porque si bien las mujeres que acceden a la educación superior
han rebasado a los hombres en nivel educativo (Flabbi, 2012), continúan
egresando en su mayoría de carreras orientadas a las ciencias sociales,
administrativas, servicios sociales, educativos y de salud (ANUIES, 2021).

En el caso de México, la perspectiva neoliberal en la educación y la
estructura productiva y de intercambio se implementó por medio de las
reformas estructurales que cambiaron las prioridades de la agenda pública
y sus ámbitos de intervención. Lo cual se ha visto reflejado en la puesta
en marcha de una visión economicista de la educación superior, que surge
de los paradigmas tecnológicos que privilegian la eficiencia y el
funcionalismo de la educación con las prioridades del sistema económico
(Medina-Durango y Posso-Suárez, 2010).

Desde estos paradigmas, se ha mercantilizado la educación superior
con un sentido práctico hacia la especialización de la fuerza laboral, de-
marcando a la educación superior como una necesidad de competencia
para la inserción al mercado laboral. Sin embargo, cuando se analizan los
mercados laborales en el caso de México, se observa que las reformas
estructurales no han significado una oferta laboral para la población espe-
cializada, sino que generaron oportunidades de trabajo de baja calificación
y poco capaces de absorber a la fuerza laboral.
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Lo anterior refleja una desarticulación entre la educación superior y las
oportunidades de empleo en el modelo de producción actual; aunado a
ello, la segmentación de género en la educación superior es un elemento
clave para comprender la persistencia de desigualdades entre mujeres y
hombres en los mercados laborales.

Las mujeres continúan egresando de campos de formación de las cien-
cias sociales, administrivas, servicios sociales, educativos y de la salud,
mientras se mantiene una muy baja matrícula y egreso en las ciencias
exactas e ingenierías (Barone y Asirelli, 2020).

En ello se observa una continuidad de los roles y estereotipos de géne-
ro, con fuertes implicaciones en la reproducción de las desigualdades de
manera estructural, sobre todo, en el contexto neoliberal en donde la
demanda de trabajo especializado en nichos de alta tecnología e innova-
ción ha precarizado la calidad y el nivel de ingresos de los empleos en
otros sectores.

Aquí es importante puntualizar que la educación refiere a los múltiples
procesos de aprendizaje, así como la capacidad del ser humano de transmitir
la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones conforme un sentido
de pertenencia y colectividad (Blauer y Fuentes Olivares, 2011). Es decir, el
papel de la educación superior mantiene una tendencia a transmitir roles y
estereotipos de género que se traducen en limitantes estructurales para la
participación equitativa de las mujeres en los mercados laborales.

Lo anterior debe analizarse de manera conjunta con el modelo de pro-
ducción neoliberal y los cambios que ha generado en la demanda de fuerza
laboral. En ese sentido, Claudia Matus (2009) definió a las Instituciones
de Educación Superior (IES), específicamente las universidades, como
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productoras de capital humano para el mercado de trabajo global. Mien-
tras que Laura Jiménez (2012) mencionó que la inequidad que existe en la
sociedad se refleja en las propias instituciones educativas; en síntesis, se
trata de un proceso que se refuerza mutuamente en donde intersectan las
variables de género, la economía global y la oferta educativa.

En suma, en el contexto actual, la educación superior funge un doble
rol, primero como un espacio de formación especializada que responde a
las necesidades del modelo de producción global, y segundo, como
facilitadora de la socialización de roles y estereotipos que perpetúan las
desigualdades que se reflejan en los campos de formación en los que se
insertan mujeres y hombres.

Metodología

Las interacciones entre la educación superior y los mercados laborales son
complejas y pueden ser observadas desde distintos ángulos. En el caso de
México, las desigualdades en el acceso a oportunidades educativas y la-
borales se contextualizan en la etapa neoliberal del capitalismo en donde
las cadenas de valor y proveeduría inciden de manera importante en los
mercados laborales formales e informales, así como en la oferta y acceso
a la educación superior a nivel nacional.

En dicho escenario una variable que intersecta de manera transversal
es el género, mujeres y hombres dadas las condiciones de desigualdad
tienen acceso a oportunidades distintas desde la educación básica hasta
la superior, así como al ingresar a los mercados laborales. En ese sentido,
desde la mirada de la economía feminista, este trabajo pone en el centro
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a la categoría de género, haciendo énfasis en sus aspectos relacionales y
en las jerarquías sociales y económicas (Espino, 2010), con el objetivo de
comprender de manera integral las interrelaciones entre quienes logran
egresar de la educación superior por campos de formación y el escenario
de los mercados laborales en los que pueden insertarse en el país.

Para lograr dicho objetivo se llevó a cabo un análisis estadístico
desagregado por género utilizando los Anuarios Estadísticos de Educación
Superior (ANUIES) sobre el ciclo escolar 2020-2021 con datos a diciembre
de 2020, así como de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y el Índice de
Tendencia a la Pobreza Laboral (ITPL) del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al segundo trimestre del 2021.
Esto permite observar el total de personas matriculadas, tituladas y egresadas
por género y campo de formación junto a la población ocupada, subocupada
y desocupada por género, sector y nivel educativo.

Discusión de los Resultados

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2021)
el 50.7% de la población de 15 años o más en México se considera econó-
micamente activa (PEA), entre la cual existe una brecha importante entre
la cantidad de mujeres, siendo económicamente activas sólo el 44.75%, y
la tasa masculina que es del 76.65% (INEGI, 2021).

De la población ocupada, (95.56% con respecto a la PEA), el 67.2% se
reporta como subordinada y remunerada, mientras el 22.4% trabaja por
cuenta propia. Dicha población se encuentra laborando principalmente en
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las actividades económicas correspondientes al sector terciario en donde
participa el 61.63% de la población ocupada y al sector secundario que
aglutina al 24.83% de la misma (INEGI, 2021).

Gráfica I: Tasa de la población ocupada por sector y actividad económica según género

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,

base 2013, estimaciones a julio de 2021. INEGI.

Desagregando por género los sectores y sus actividades económicas se
observan diferencias importantes en la Gráfica I. Por un lado, un impor-
tante protagonismo de las mujeres en el sector servicios, por otro lado,
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una mayor participación de los hombres en los sectores secundario y
primario. Es decir, es común considerar los servicios de salud como de
cuidado que reflejan la tendencia de la sostenibilidad de la vida.

A su vez, al desglosar los sectores por actividades en la Gráfica I se mues-
tra que, en el caso del sector secundario, el 97.3% de las mujeres ocupadas se
dedican a la actividad manufacturera, al contrario del porcentaje de los hom-
bres que están insertos en este sector que corresponde solamente al 55.57%.
En el sector terciario las diferencias no son tan amplias, pero sí se refleja una
mayor participación de las mujeres en el comercio, los restaurantes y servicios
de alojamiento, así como los servicios sociales y diversos.

Es importante recalcar que el panorama de los sectores y actividades
económicas en el país está íntimamente conectado con las cadenas de
valor y proveeduría a nivel internacional, en donde la posición de México
ha sido caracterizada por impulsar la atracción de Inversión Extranjera
Directa (IED) orientada al sector secundario con la ventaja comparativa de
ofertar fuerza laboral a bajo costo que depende hasta en un 75% de la
importación de bienes intermedios y produce un moderado valor agrega-
do (Osorio, Mungaray y Jiménez, 2020).

De igual manera, en lo que respecta al sector terciario, el comercio
internacional de servicios empresariales, profesionales y técnicos; así como
los de informática e información, insertos en las Cadenas Globales de

Valor es una tendencia creciente. De acuerdo con el es-
tudio realizado por Guilles (2018), en América Latina 7
de cada 10 empleos creados por la demanda extranjera
final emanan del sector terciario, en donde la mayoría de
estos corresponde a servicios empresariales4.

4 Una tendencia que continua al alza en el
sector terciario es el auge de los servicios
digitales en plataformas de economía com-
partida, que suelen ofertar trabajo parcial,
flexible y sin acceso a la seguridad social,
reduciendo la tasa de desocupación al
ofertar oportunidades de inserción laboral
no tradicionales en el sector formal
(González, 2019).
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En este contexto, el ingreso laboral promedio de la población ocu-
pada durante el segundo trimestre de 2021 fue de $4,380.71 MXN, sien-
do para el caso de los hombres ocupados de $4,755.36 y para las mujeres
$3,803.92; observándose una brecha por ingreso laboral de género del
20% (CONEVAL, 2021). Esta brecha, junto con otros factores, está rela-
cionada a la segregación horizontal que traslada los roles y estereotipos
de género a la producción y el intercambio.

Lo anterior es consistente con lo señalado por Barone y Asirelli
(2020), quienes encontraron que la sobrerrepresentación de las mujeres
en las ciencias sociales, humanidades, servicios sociales y educativos,
están relacionados con prospectivas laborales menos favorables, con me-
nores niveles de ingreso y más riesgos de estar sobre calificadas para la
oferta laboral disponible en estos sectores.

La Tabla I muestra que la industria extractiva y de electricidad, la cons-
trucción, los transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, así
como los servicios profesionales, financieros y corporativos tienen los
mayores niveles de ingresos; todas ellas con mayor participación mascu-
lina como se presenta en la Gráfica I.

Aunado a las claras diferencias de ingreso laboral entre actividades
económicas, la brecha de ingresos entre las mismas según situación de
empleo formal o informal que oscila entre el 35% y el 57% de diferencia
(Tabla I), es un indicador clave para analizar las oportunidades laborales
disponibles para la población egresada y/o titulada de la educación supe-
rior, considerando que la tasa de informalidad oscila el 55.87% y 57.18%
dependiendo si se trata de hombres o mujeres respectivamente (INEGI,
2021).
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Tabla I: Ingreso laboral real promedio de la población ocupada por activi-
dad económica según situación de empleo al segundo trimestre de 2021

 Actividad económica Actividad económica Actividad económica Actividad económica Actividad económica I n f o r m a l e sI n f o r m a l e sI n f o r m a l e sI n f o r m a l e sI n f o r m a l e s Fo rma l e sFo rma l e sFo rma l e sFo rma l e sFo rma l e s

 silvicultura, caza y pesca silvicultura, caza y pesca silvicultura, caza y pesca silvicultura, caza y pesca silvicultura, caza y pesca $1,897.93 $4,450.59

 Industria extractiva y de la Industria extractiva y de la Industria extractiva y de la Industria extractiva y de la Industria extractiva y de la

$3,903.81 $8,623.24

$3,010.22 $5,656.81

$4,420.56 $7,332.75

$2,659.62 $5,511.41

 Restaurantes y servicios de Restaurantes y servicios de Restaurantes y servicios de Restaurantes y servicios de Restaurantes y servicios de

$2,815.02 $5,092.62

 correo y almacenamiento correo y almacenamiento correo y almacenamiento correo y almacenamiento correo y almacenamiento $4,489.58 $6,708.19

$4,471.75 $7,166.44

$4,351.54 $7,204.14

$3,029.78 $6,107.72

$4,579.46 $7,103.56

Fuente: Elaboración propia con base en el índice de la Tendencia a la Pobreza Laboral

(ITPL), CONEVAL, II Trimestre 2021.

Lo anterior refleja que más allá de los sectores, las actividades económi-
cas, los niveles educativos y ramos de formación en la educación superior,
el panorama de los mercados laborales en México tiene condiciones

C o n s t r u c c i ó nC o n s t r u c c i ó nC o n s t r u c c i ó nC o n s t r u c c i ó nC o n s t r u c c i ó n

C o m e r c i oC o m e r c i oC o m e r c i oC o m e r c i oC o m e r c i o

Agricultura, ganadería,Agricultura, ganadería,Agricultura, ganadería,Agricultura, ganadería,Agricultura, ganadería,

e l e c t r i c i d ade l e c t r i c i d ade l e c t r i c i d ade l e c t r i c i d ade l e c t r i c i d ad

Industria manufactureraIndustria manufactureraIndustria manufactureraIndustria manufactureraIndustria manufacturera

TTTTTransporte, comunicaciones,ransporte, comunicaciones,ransporte, comunicaciones,ransporte, comunicaciones,ransporte, comunicaciones,
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complicadas para la inserción de la población egresada. La tasa de infor-
malidad y su efecto en los ingresos refleja una falta de oferta de oportuni-
dades laborales formales y con mejores remuneraciones. Lo cual afecta de
manera acentuada a las mujeres dados los sectores y actividades econó-
micas en los que se encuentran.

Aunado a la informalidad, en la Gráfica II se presentan condiciones
críticas de ocupación5 en el 23.76% de la población ocu-
pada en promedio, siendo los hombres quienes las enfren-
tan más comúnmente. Lo anterior aunado a una tasa de
ocupación parcial y desocupación en donde las mujeres
casi duplican el índice, lo cual tiene claras implicaciones
de género dada la feminización del trabajo doméstico y de
cuidados en los hogares, lo cual limita la cantidad de tiempo disponible
que tienen las mujeres para dedicar al trabajo remunerado.

5 De acuerdo con el INEGI la población
ocupada en condiciones críticas de ocu-
pación es aquella que se encuentra en las
siguientes situaciones: trabaja menos de
35 horas a la semana por razones de
mercado; trabaja más de 35 horas a la
semana recibiendo ingresos laborales
mensuales inferiores al salario mínimo;
trabaja más de 48 horas semanales perci-
biendo ingresos de hasta dos salarios
mínimos (INEGI, 2021a).
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Gráfica II: Datos generales y tasas complementarias de ocupación y empleo según género

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,

base 2013, estimaciones a julio de 2021. INEGI.

Como se ha visto con anterioridad, las condiciones de los mercados labo-
rales en el país reflejan no sólo una terciarización de la economía, sino
también una precarización de los mismos. Esto impulsa dos fenómenos
paralelos: (1) la continuidad de la vida estudiantil que depende de los
recursos a los que acceda la persona estudiante, incrementando los nive-
les de especialización; (2) el abandono escolar a temprana edad para in-
corporarse a un mercado laboral informal y precarizado. En palabras de
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Enrique Laos (2004) existe una tendencia demográfica marcada por estos
dos fenómenos que conduce al mercado laboral y al sector educativo.

Referente a los datos de la población de 15 años y más con potencial
de incorporarse a los mercados laborales, existe un total de 87,492,680
personas de las cuáles el 44% cuentan con primaria básica y 25% con
secundaria completa (INEGI, 2021). Al ser la mayoría, estos grupos tien-
den a incorporarse a los mercados informales y/o más precarizados que no
requieren un alto nivel de especialización o calificación.

En el caso de la población ocupada, el 22.91% solamente cuenta con
educación primaria, el 27.58% de esta tiene secundaria y el 24.47% una
carrera profesional o técnica (estudios de educación superior). Esto refleja
que las necesidades del mercado funcionan bajo una lógica de incorpora-
ción sin educación superior, otro dato que resulta en la misma conclusión
es la tasa de población desocupada con educación supe-
rior que es del 29.99% y del 2% cuando se trata de profe-
sionales con un posgrado.

Haciendo énfasis en la educación superior6, sólo el 30%
de la población entre 18 y 23 años se encuentra atendida
en alguna de las modalidades de educación superior. En
seguimiento del total de las personas de 15 años y más
que estudian, sólo 25 de cada 100 estudiantes llegan a
egresar de alguna licenciatura, mientras que 1 de cada 100 lo hace de una
carrera técnica profesional, y sólo 2 de cada 100 ingresa a un posgrado
(SEP, 2020); estos datos son consistentes con la estructura del sistema
educativo que se presenta por enfoque de competencias donde el objetivo
es insertarse conforme a las necesidades del mercado, es decir, conseguir

6 De acuerdo a la Secretaría de Educación
Pública y el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía la educación superior es
el tipo educativo que se imparte después
de la educación media superior; está com-
puesto por los niveles: técnico superior
universitario o profesional asociado, licen-
ciatura, especialidad, maestría y doctora-
do, así como la educación normal en todas
sus especialidades. El grupo de edad típico
que cursa este nivel educativo es de 18 a
23 años.
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mano de obra barata que permita obtener mayores ganancias (Jiménez,
2012).

Como se aprecia en la Gráfica III, de los dos últimos ciclos escolares
existe una mayor cantidad de mujeres matriculadas, egresadas y tituladas
del sistema de educación superior en su totalidad; asimismo, se muestra
que sólo el 17.10% de la matrícula logra egresar, y sólo el 10.55% se
titula, esto quiere decir que obtienen una cédula profesional y título uni-
versitario.

Es contrastante que haya más mujeres que egresen y que se titulen de
la educación superior, pero sean menos mujeres quienes se inserten en los
mercados laborales, en donde además, cuando lo hacen, suelen acceder a
menores remuneraciones, empleos parciales e informales en el sector ter-
ciario de la economía y la industria manufacturera, y que la educación
superior sigue reproduciendo por la necesidad del mercado de incorporar
mano de obra barata a sectores productivos y de servicios. Lo anterior
evidencia cómo los roles diferenciados por género están implicados en la
estructura social y económica; moldeando las oportunidades a las que

acceden mujeres y hombres dentro de un contexto par-
ticular7.

7 Cabe señalar que la discrepancia entre
matrícula que egresa y se titula se debe
principalmente al rezago educativo que
existe a causa de condiciones
socioeconómicas y demográficas que re-
ducen la capacidad de la persona estudian-
te de concluir sus estudios, como trabajar
y estudiar al mismo tiempo, reprobar ma-
terias, cambiar de carrera, entre otras
condicionantes que varían por grupo de-
mográfico.
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Gráfica III: Relación hombres-mujeres en la educación superior respecto de dos ciclos

escolares

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos del Anuarios Estadísticos de

Educación Superior (ANUIES) Ciclo escolar 2020-2021 y 2019-2020.
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ciclo escolar 2020-2021 existe una tendencia a las áreas de conocimiento
en ciencias sociales y económicas administrativas para las mujeres y hom-
bres, pero una segmentación mayor para los hombres hacia los campos
de formación de la ingeniería, manufactura y construcción.

Por lo tanto, si bien la mayoría de la población con educación superior
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Áreas de conocimiento
Titulados 

Mujeres

Titulados 

Hombres

Egresados 

Mujeres

Egresados 

Hombres

Administración y negocios 69,322 48,264 122,084 87,175

Agronomía y veterinaria 3,915 5,829 7,291 10,567

Artes y humanidades 9,571 6,605 17,258 12,174

Ciencias de la salud 49,358 24,436 68,960 33,509

Ciencias naturales, matemát icas y

estadística 8,023 7,335 11,543 10,870

Ciencias sociales y derecho 54,670 35,263 97,741 62,498

Educación 45,602 16,337 65,049 23,601

Ingeniería, manufactura y construcción 31,405 71,327 48,700 110,602

Servicios 7,212 6,773 13,990 12,707

Tecnologías de la información y la

comunicación 6,874 17,535 10,736 28,676

Total general 285,952 239,704 463,352 392,379

se presentó en los párrafos anteriores, se refleja en los sectores y activida-
des económicas en donde se ocupan más las mujeres y que, además,
tienden a tener menores remuneraciones que los sectores y actividades en
donde quienes estudian ingenierías, ciencias exactas, manufactura de mayor
valor agregado y construcción.

Tabla II. Egresado y titulados por Áreas de formación respecto del ciclo escolar 2020-2021

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los Anuarios Estadísticos de
Educación Superior (ANUIES) Ciclo escolar 2020-2021.
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En general, existe un desfase entre la incorporación por áreas de conoci-
miento en las ciencias sociales y administrativas con un mercado global
muy competitivo que privilegia a las ciencias exactas y las inegenierías
junto con mercados laborales nacionales altamente precarizados para los
egresados de educación superior, al priorizar la incorporación de población
con nivel primaria y secundaria (de Vries y Navarro, 2011).

Lo anterior es dado por el posicionamiento de México en las cadenas
globales de valor y proveeduría, que continúa atrayendo inversión en eta-
pas de bajo valor agregado, intensivas en fuerza laboral, pero de baja
calificación, ofertando poca cantidad de posiciones de más alto nivel je-
rárquico y remuneración. Esto en conjunto con las desigualdades de géne-
ro en la educación superior y en los mercados laborales tiende a afectar
más a las mujeres que a los hombres.

En el caso de las mujeres que sí egresan de campos de formación y se
logran insertar en trabajos de alta especialización, Busch (2020) encontró
que esto ha generado dinámicas de segregación entre las mismas muje-
res; diferenciando entre aquellas que tienen acceso a la educación superior
y a contextos que las incentiven a especializarse en campos de la tecnolo-
gía y las ingenierías, frente a las que no.

En este caso, se intuye una diferenciación entre las mujeres por país de
residencia, dado el modelo de producción global y las oportunidades a las
que acceden, como es el caso de México en donde la mayoría de las
mujeres que no acceden a la educación superior o quienes lo hacen, aún
se mantienen en campos de formación tendientes a menor remuneración
y oportunidades de ascenso; dados los roles de género y la desarticula-
ción entre la oferta educativa y los mercados laborales disponibles.
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Consideraciones Finales

Al analizar las dinámicas de matrícula, egreso y titulación de la educación
superior por áreas de conocimiento en contraste con los mercados labora-
les por sectores y actividades económicas desde la perspectiva de la eco-
nomía feminista es evidente que los roles de género tienen efectos
profundos en la organización económica, que se perpetúan en el tiempo a
través de diversas instituciones que consecuentemente reproducen las
desigualdades entre mujeres y hombres de manera estructural; represen-
tando barreras para el avance de los derechos de las mujeres y el logro de
su autonomía sustantiva.

Particularmente en un contexto donde se mantienen ofertas laborales
polarizadas: precarias y de baja remuneración en países en desarrollo en
las actividades que se consideran de baja especialización o calificación, en
contraste con altos niveles de ingreso en ciertas actividades orientadas a
la alta tecnología y usualmente ubicadas en los países desarrollados; valo-
rizando el conocimiento como un activo altamente rentable.

Las causas de las desigualdades de género son complejas, sobre todo
cuando se analizan en el contexto del modelo de producción y las tenden-
cias en la oferta educativa. Este trabajo muestra evidencias de cómo la
sobrerrepresentación de las mujeres en las ciencias sociales,
humanidades, servicios sociales y educativos, están relacionados con
prospectivas laborales menos favorables (Busch, 2020).

Además, se señala que la profesionalización y el egreso de la educa-
ción superior incluso en los campos de formación de alta tecnología, in-
genierías y ciencias exactas, no asegura la absorción en los mercados
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laborales en el caso de México, dada la oferta de trabajo orientada a la
educación básica y media superior. Esta desarticulación entre la oferta de
personas egresadas de la educación superior con las oportunidades labo-
rales disponibles afecta de manera acentuada a las mujeres, quienes tien-
den a trabajar en empleos de menor remuneración y estar subocupadas
con jornadas parciales.

Es necesario observar esta realidad con una lente orientada a la acción
desde la política pública. Por un lado, es fundamental que los mercados
laborales en México transiten a nichos de mayor valor agregado que de-
manden fuerza laboral especializada que atiendan no sólo a las ingenierias,
ciencias exactas, manufacturas y construcción, sino también a ampliar la
oferta laboral formal y bien remunerada para el resto de las áreas de espe-
cialización.

Es necesario implementar lo anterior desde la perspectiva de género,
ya que los procesos de upgrading tienden a expulsar a más mujeres del
trabajo remunerado en lugar de mejorar su posición laboral, mientras la
discriminación aún opera dentro de los espacios de trabajo, obstaculizan-
do el ascenso vertical de las mujeres, a pesar de ser quienes tienen un
nivel educativo más alto.

En secuencia, se tiene el potencial de mejorar las condiciones genera-
les de los mercados laborales, los niveles de ingreso promedio, reducir las
condiciones críticas de ocupación; ampliar las opciones de trabajo forma-
les, y por lo tanto, reducir las desigualdades entre mujeres y hombres.
Pero para ello es necesario trascender la lógica mercantilista —que no ha
logrado equilibrar la oferta y la demanda de trabajo—, con el objetivo de
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posicionar a la educación superior y el trabajo como espacios que impul-
sen el desarrollo equitativo de las personas sin distinción de género.

Bibliografía

BARONE, C. Y ASSIRELLI, G. (2020). Gender segregation in higher education:
an empirical test of seven explanations. Higher Education, 79(1), 55-
78. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00396-2

BLAUER, J. Y FUENTES OLIVARES, S. (2011). Educación para el Bien Común: por
la construcción de nuevos sujetos sociales. Iniciativas para el Desarro-
llo de una Economía Alternativa y Solidaria, A.C.

BUSCH, F. (2020). Gender segregation, occupational sorting, and growth of
wage disparities between women. Demography, 57(3), 1063-1088.
https://doi.org/10.1007/s13524-020-00887-3

CONOVER, E., KHAMIS, M. Y PEARLMAN, S. (2021). Gender Imbalances and
Labor Market Outcomes: Evidence from Large-Scale Mexican
Migration. IZA Journal of Development and Migration, 12(1), 2-22.
https://doi.org/10.2478/izajodm-2021-0002

CONEVAL (2021). Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza. II Trimestre
de 2021. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.

ENOE (2021). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre
2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Información. https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

ESPINO, A. (2010). Economía feminista: enfoques y propuestas. Serie Docu-
mentos de Trabajo/FCEA-IE; DT05/10



M A R Í A  I S A B E L  G A R R I D O  L A S T R A  /  S T E F A N I A  T A P I A  M A R C H I N A 6 9

FLABBI, L. (2012). Gender differences in education, career choices and labor
market outcomes on a sample of OECD countries. World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9113

GONZÁLEZ, L. M. (2019). El Cambio Tecnológico y el Mercado Laboral Mexi-
cano. En D. Castro Lugo y R. E. Rodríguez Pérez (coords.), El Merca-
do de Trabajo en México: Tendencias en el Siglo XXI (pp. 19-50).
Fontamara, UAC.

GUILLES, E. (agosto-octubre de 2018). Cadenas globales de valor, empleo y
servicios: Evidencia para algunos países latinoamericanos. Tec Em-
presarial, 12(2), 7-18. http://dx.doi.org/10.18845/te.v12i2.3717

INEGI (2021). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados. Julio
2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI (2021a). Glosario. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://inegi.org.mx/app/glosario

PÉREZ CRUZ, O. A. Y PINTO PÉREZ, R. (2020). Determinantes de la inserción
laboral en egresados universitarios en México. RIDE Revista Ibero-
americana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo, 11(21).
https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.732

ROSENBAUM, J.E., KARIYA, T. K., SETTERSTEN, R., Y MAIER, T..... (1990). Market and
Network Theories of the Transition from High School to Work: Their
Application to Industrialized Societies. Anual Review of Sociology,
16, 263-299. https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.001403

JIMÉNEZ, L. (30 de julio de 2012). Ninis: la cara visible de la depredación de
los jóvenes por el neoliberalismo económico. La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2012/07/30/sociedad/041n1soc



L A  V E N T A N A ,  N Ú M .  5 6  /  2 0 2 27 0

LAOS HERNÁNDEZ, E. (2004). Panorama del mercado laboral de profesionistas
en México. Revista Economía UNAM, 1(2) 98-109.

MATUS C. (2009) Spatial imaginaries: universities, internationalization, and
feminist geographies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of
Education, 30(4) 515-527. https://doi.org/10.1080/
01596300903237271

MEDINA-DURANGO, C. A. Y POSSO-SUÁREZ, C. M. (2010). Technical Change
and Polarization of the Labor Market: evidence for Brazil, Colombia
and Mexico. Borradores de Economía, (614), 15-21. https://
repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5631

MILANOVIC, B. (2019). Capitalism, Alone. The Future of the System That Rules
the World. Belknap Harvard University Press.

MILBERG, W. (2004). Globalized Production: Structural Challenges for
Developing Country Workers. En W. M. (Ed.), Labor and the
Globalization of Production Causes and Consequences of Industrial
Upgrading (pp. 1-19). Palgrave McMillan.

OSORIO, G., MUNGARAY, A., Y JIMÉNEZ, E. (agosto de 2020). La industria
manufacturera en México: Una historia de producción sin distribu-
ción. CEPAL (131), 146-159. https://www.cepal.org/es/
publicaciones/45957-la-industria-manufacturera-mexico-historia-
produccion-sin-distribucion

SEP (2020). Principales cifras del sistema educativo 2018-2019. https://
www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf

SOLÉ-MORO, M. L., SÁNCHEZ-TORRES, J. A., ARROYO-CAÑADA, F. J. Y ARGILA-
IRURITA, A. (2018). Los egresados universitarios y la inserción



M A R Í A  I S A B E L  G A R R I D O  L A S T R A  /  S T E F A N I A  T A P I A  M A R C H I N A 7 1

laboral: un acercamiento al panorama latinoamericano y
español. Revista CEA, 4(8), 67-74. https://doi.org/10.22430/
24223182.1048

TEJANI, S. (2012). Three Essays of Employment and Productivity Growth.
UMI Dissertation Publishing.

DE VRIES, W. Y NAVARRO, Y. (2011). ¿Profesionistas del futuro o futuros
taxistas? Los egresados universitarios y el mercado laboral en Méxi-
co. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 2(4), 3-27. https:/
/doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2011.4.34


