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RESUMEN

El presente trabajo describe el contexto del mercado laboral, así como de las y los egresados en México 
a partir del período de crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Con la información 
recabada, se crea un mapeo del entorno laboral, las oportunidades generadas y las brechas que se 
atenuaron en los diversos sectores sociales. Mediante una metodología de corte cualitativo con un 
enfoque descriptivo exploratorio, se desarrolla una sistematización de elementos contextuales de la 
educación, el empleo y las políticas públicas, que tienen diversos problemas por atender. Como parte 
de los análisis y conclusiones se formulan propuestas para la generación de estrategias que vinculen 
a los sectores público, privado y universitario con el fin de disminuir brechas institucionales. 

ABSTRACT

This paper describes the context of the labor market, as well as of the graduates in Mexico from 
a period of health crisis derived from the COVID-19 pandemic. With the information collected, a 
mapping of the work environment is created, the opportunities generated, as well as the gaps that 
were mitigated in the various social sectors. Through a qualitative methodology with a descriptive 
method, a systematization of contextual elements is developed where education, employment and 
public policies have various problems to attend to. As part of the analysis and conclusions, proposals 
are formulated for the generation of strategies for linking the public, private and university sectors in 
order to reduce institutional gaps.
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Introducción

Existen diversos elementos que se conjugan en los 
mercados laborales para demarcar los factores de la ofer-
ta que en ellos se genera y las capacidades de respues-
ta que tiene la demanda de empleos y condiciones. La 
oferta —al ser uno de los condicionantes, aunque no el 
primero— permite detectar los elementos insertos en la 
conformación del mercado de trabajo. A partir de ello, se 
detectan aspectos tales como: 1. los ejes de conformación 
del espacio, así como la apertura para la entrada de in-
versión; 2. el uso o requerimiento de tecnologías, ya sean 
emergentes o disruptivas, como medio de cambio en los 
contextos; 3. la apertura a un mercado global respecto de 
los cambios y modificaciones; y 4. la transformación del 
contenido de la ocupación (tipo de empleo-modificacio-

nes contextuales) respecto de las características laborales 
(Béduwé & Planas, 2003). 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al si-
tio donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo, 
y donde convergen varias perspectivas: desde lo econó-
mico (Morales & Medina, 2019) hasta lo humano-social  
—mediante la oferta laboral, conformada por el conjunto 
de personas que están dispuestas a trabajar (Hernández 
Pedreño, 2010), y la demanda, por parte de empresas o 
empleadores que requieren el trabajo—. En esta interac-
ción, las leyes de mercado crean factores que pueden fa-
vorecer o generar brechas entre lo que se oferta y lo que 
se demanda (Cardona et al., 2018).

El mercado laboral tiene gran importancia para la socie-
dad, ya que su mal funcionamiento afecta negativamente 
el crecimiento económico y el empleo de un país. Si, au-

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree
https://orcid.org/0000-0002-4584-1773
mailto:guillermo.gonzalez%40zapopan.tecmm.edu.mx%20?subject=
https://orcid.org/0000-0003-1247-9998
mailto:myrna.tovar%40zapopan.tecmm.edu.mx%20?subject=
https://orcid.org/0000-0003-0938-4197
mailto:jose.vargas%40zapopan.tecmm.edu.mx?subject=
https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.1.2


ISSN: 2631-2816  G. González Rodríguez, M. Tovar Vergara, & J. Vargas Hernández / Revista Andina de Educación 6(1) (2022) 000612 2

nado a ello, existe una inadecuada formulación de políti-
cas y/o una nula respuesta ante los embates del entorno 
local, regional y global, el futuro de los empleos puede ser 
desalentador para el egreso (Benielli et al., 2014). En este 
espacio relacional se establece que cuanto más bajo sea el 
salario real —el precio del factor trabajo—, más trabajo 
demandarán las empresas, menos posibilidades de inser-
ción laboral tendrán las y los futuros egresados, y menor 
será el desarrollo social del país (Zubero, 2006). 

Al respecto, la universidad responde —o debe respon-
der— a las demandas de competencias laborales de los 
empleadores presentando opciones diversas para que el 
mercado no sucumba ante las exigencias y cambios del 
entorno (Rivas et al., 2019). En caso de que la educación 
resulte un factor determinante para la generación de ma-
yores oportunidades para que las y los egresados incursio-
nen en el mercado laboral, es necesario establecer el nivel 
de impacto que tienen respecto a los factores de demanda, 
tanto en lo laboral como en lo social (Reynaud, 2001). Las 
vertientes para que la educación otorgue un componente 
determinante en la satisfacción de la demanda, tanto de 
las y los empleadores como de las y los egresados, se rela-
cionan con la conformación de una economía que respon-
da de manera adecuada a los factores e influencias exter-
nas, así como a la generación de medios apropiados para 
la correcta inserción laboral (Martínez & Carmona, 2010). 

El estudio sobre el mercado laboral está dividido en 
diferentes aspectos: el ámbito de las competencias, las ha-
bilidades y los requerimientos organizacionales (Chung, 
2019; Pérez & Pinto, 2020; Rodríguez et al., 2010); el con-
texto sociocultural del contexto donde surge la demanda 
(Fachelli & Navarro, 2015; Gama, 2016), y el desarrollo 
económico interno y global (Diodato & Weterings, 2015; 
Frey & Osborne, 2017). El énfasis de este tipo de estudio se 
posiciona en la  comprensión de los factores principa-
les que generan alteraciones en los escenarios laborales, 
con el fin de diagnosticar las tendencias esperadas (Mah-
moudi & Levenda, 2016). Los cambios producidos por el 
avance tecnológico en las últimas dos décadas han pro-
vocado, en las necesidades del mercado, modificaciones 
que visualizan las requerimientos tecnológicos y digitales 
desde una panorámica en la que se reconfiguran los nue-
vos empleos (Campos & Alonso, 2015; Weller, 2017). 

De igual forma, las acciones del Estado son funda-
mentales dentro de las ordenaciones del mercado laboral, 
pues la inclusión en la agenda pública de elementos que 
favorezcan la planeación de los espacios educativos, pre-
supuestales y laborales contribuye a una correcta inser-
ción laboral y a una adecuada remuneración salarial (Ar-
noldo, 2019). Al crearse políticas públicas acordes a los 
cambios y modificaciones del contexto, se puede aseverar 
que el escenario del mercado laboral irá acorde a estas 
líneas de acción (Cimoli et al., 2007). Sin embargo, existen 
otros factores externos que pueden acentuar las deficien-
cias, trabas o brechas existentes entre el mercado laboral, 
el contexto socioeconómico y la formación universitaria 
(González Rodríguez, 2017). La respuesta por parte de las 
distintas instancias puede funcionar, o bien como alterna-
tiva para la modificación del contexto de trabajo, o bien 
para generar una mayor brecha entre los salarios perci-
bidos (Hernández Pedreño, 2010), los requerimientos 
de las y los empleadores (Martín et al., 2018), las presta-

ciones percibidas —incluidos los servicios de seguridad 
social—, y el aseguramiento de una pensión o fondo de 
inversión (Arnal et al., 2013; Davia, 2013; Suárez, 2016) 

Ya sea por una crisis económica, una recesión o algún 
otro elemento, los indicadores en los niveles de desigual-
dad y exclusión sirven como base para dar respuestas a 
las situaciones que influyen en estas problemáticas (Za-
lakain, 2006). Actualmente, el contexto mexicano y las 
políticas gubernamentales correspondientes tratan de 
abarcar diversos espacios para una mayor integración de 
los escenarios de oferta y demanda laboral, acorde con 
los espacios educativos derivados a raíz de la pandemia 
del COVID-19 (Ferraris & Roberti, 2020). En este caso, la 
integración de políticas para el fomento al empleo requie-
re de un análisis preciso respecto a la situación actual del 
mercado laboral, los empleadores y la demanda adecua-
da de las y los egresados. 

Metodología y estructura del trabajo

Este trabajo explora los elementos que se generan entre 
la formación de trayectorias y el entorno socioeconómi-
co que enfrentan las y los egresados en las universidades 
públicas de México. Se presenta como una contextualiza-
ción del ámbito mexicano desde la perspectiva de la ocu-
pación y las competencias laborales que exige el mercado 
laboral, en conjunto con el marco de acción pública, que 
se asume como elemento integral de la tríada mercado 
laboral-universidad-sociedad. Para ello, se describen los 
escenarios que tiene actualmente el entorno para asimi-
lar las consecuencias derivadas de la pandemia del CO-
VID-19 en los sistemas laborales, sociales y educativos. 

Al ser un estudio descriptivo exploratorio, se expo-
nen a manera de datos secundarios las panorámicas del 
mercado laboral y de las y los egresados, con los fines 
de establecer las bases de un posterior estudio aplicado 
con un enfoque de las trayectorias formativas de las y 
los estudiantes, y de generar estrategias que se integren 
a los planes, programas y currículos de las universidades, 
como parte de su agenda de políticas institucionales. Se 
analizaron diversos informes realizados por instancias 
nacionales e internacionales con el objetivo de recabar los 
elementos necesarios para la descripción del panorama 
del empleo y de las y los egresados en México. 

Resultados y análisis: El estudio sobre los  
empleadores y el contexto laboral, una realidad  
con diferentes caminos

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geo-
grafía (INEGI) sobre las tasas de ocupación, desocupa-
ción y subocupacion funcionan como elementos centra-
les para el mapeo de la situación actual de la población 
económicamente activa (PEA) en México. En la PEA se 
registra la la dedicación horaria de la población que en 
un período determinado trabajó, al menos una hora a 
la semana, en cualquier actividad económica, y aquella 
que no tuvo acceso al mercado laboral. Los datos para 
el período de pandemia se agudizaron, al aumentar los 
índices de subocupación y desempleo, que a su vez des-
favorecieron la inserción laboral. En este sentido, la tasa 
de subocupación representó el 4,4 % para el primer se-
mestre de 2021. Comparada anualmente, fue mayor a la 
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del mismo mes de 2020, lo que indica que los efectos de la 
pandemia siguen haciendo estragos y que aún existe una 
brecha significativa respecto a los empleos y la capacidad 
para ocuparlos por parte de las y los egresados. Por su 
parte, para 2022 se redujo un 0,7 %, lo que indica un avan-
ce lento e inconsistente de mejora. 

Para el primer semestre de 2021, los trabajadores su-
bordinados y remunerados concentraron el 68,6 % del to-
tal de la población ocupada, mientras que la que trabaja 
por cuenta propia representó el 22,6 %; 68,1 % y 22,3 % 
son los datos arrojados para 2022 en los mismos rubros. 
Las afectaciones en el sector terciario para las mismas fe-
chas reportan una participación del 61,6 % para 2021 y 
de un 62,3 % para 2022, lo que, en contraste con el mis-
mo período de 2020, se traduce en una disminución en 
términos absolutos de 1,9 millones de trabajadoras y tra-
bajadores. Sumado a lo anterior, el sector de la juventud 
que actualmente se encuentra en posibilidad de estudiar 
o ya lo hace está formado por 8 865 540 jóvenes; algunas y 
algunos de ellos trabajan y estudian al mismo tiempo. Sin 
embargo, aún es muy alto el porcentaje de jóvenes que 
no pertenecen al mercado laboral —cerca del 83 %—, y el 
70 % se dedica solo a los estudios (INEGI, 2022). 

Las cifras anteriores son una referencia respecto a lo 
que acontece en el mercado laboral actual; esto a su vez 
sirve para comprender la situación que se vive y definir 
criterios de contratación. Las tendencias actuales respecto 
al empleo, así como las posibilidades para generar for-
malidad en la acción laboral, son aspectos que permean 
el mercado, sobre todo en momentos en que la reactiva-
ción económica tiene puntos por atender. En cuanto a la 
configuración del mercado, de las 57 435 353 personas 
que conforman la PEA, 39 119 627 trabajan de manera 
subordinada y remunerada, 3 019 437 son empleadores, 
12 831 672 trabajan por su propia cuenta y 2 264 602 tra-
bajan de modo no remunerado (INEGI, 2022). Esta po-
blación se distribuye en 5 528 698 establecimientos, pre-
dominantemente del sector terciario, en el que trabaja el 
62,3 % de la PEA. En cuanto a la oferta salarial, el 67 % de 
la PEA recibe entre uno y dos salarios mínimos (de 5 258 
a 10 516 pesos mexicanos mensuales) por el trabajo que 
desempeña, pero la población de jóvenes que estudian y 
trabajan se encuentra en su mayoría recibiendo un salario 
menor al mínimo. 

En este nuevo escenario, las profesiones requieren de 
competencias y capacidades distintas a las que se desa-
rrollan en las llamadas carreras tradicionales (medicina, 
contabilidad, administración, derecho), dado que las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC), las 
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) y las 
tecnologías para el empoderamiento y la participación 
(TEP) son las que actualmente se piden como base del de-
sarrollo profesional (Mundy, 2005). Bajo este entendido, 
los caminos que pueden seguir las dinámicas tanto de los 
mercados laborales como de las universidades, en su pre-
tendida relación con el espacio público y social, delimitan 
en cierta forma los requerimientos. Se confrontan así los 
distintos escenarios en que confluyen las instituciones de 
educación superior (IES) para generar —o tratar de hacer-
lo— los vínculos necesarios con otros sectores, mediante 
los cuales se interrelacionen las estrategias, las políticas y 
los cambios institucionales. Ante ello, el panorama para el 

mercado de las y los egresados es un tanto desalentador, 
dado que, de los 2,5 millones de jóvenes que terminan la 
universidad y escuelas técnicas cada año y que desean 
obtener un empleo formal, el 43 % obtiene un salario de 
entre 3000 y 8000 pesos mensuales en su primer empleo, 
montos un 3 % más bajos que los registrados en 2020 
(INEGI, 2022). Por su parte, el 44,9 % de los egresados 
dijo haber carecido de prestaciones, condiciones ideales y 
satisfacción en la relación empleo-estudios. 

Problemáticas como la falta de financiamiento, la li-
mitada infraestructura, la politización de las academias 
o gremios y la falta de dirección, de programas públicos y 
de una normativa fundada en principios epistemológicos 
claros frenan el avance hacia una educación superior glo-
bal (Fassnacht, 2017). Existen tendencias y exigencias por 
parte de los sectores público, privado y social, que tratan 
de ver en las universidades un punto de inflexión desde 
el que surjan las respuestas a las problemáticas que los 
aquejan. En este caso, cada uno de estos actores cuenta 
con recursos clave que podrían servir a los otros o ayudar 
a solventar sus carencias o necesidades (Tomás i Folch, 
2003). En atención a lo anterior, todos los escenarios con-
llevan elementos clave que requieren la existencia de una 
vinculación que permita la creación de caminos cruzados 
o redes comunes para la elaboración de políticas públicas 
que favorezcan su adecuada concreción.

Tabla 1. Elementos clave de los sectores

Elementos 
clave para  

el entrecruza-
miento 

Sector público Sector privado Sector social

Políticos

• Capacidad de 
acción 

• Toma de  
decisiones 

• Políticas públi-
cas acordes a los 
contextos

• Normatividad y 
reglamentación

• Seguridad 
laboral 

• Mayor 
participación 
en la agenda 
pública

• Flexibilidad en 
contratación 

• Redes de 
partici-
pación 
ciudadana

• Genera-
ción de 
propuestas 
y detección 
de proble-
máticas

Económicos

• Generación de 
estrategias para 
la conformación 
del mercado 
laboral

• Mayor inversión 
y financiamiento

• Generación de 
oferta laboral

• Configuración 
de un mercado 
competitivo

• Disminu-
ción de in-
formalidad 

Culturales 
• Visión par-

ticipativa e 
incluyente

• Políticas 
institucionales 
incluyentes

• Redes ciu-
dadanas de 
interacción

Fuente: Autores (2022).

La configuración de elementos políticos, económicos 
y culturales puede ayudar a detectar la manera en que se 
establece el vínculo y funcionar como base de una ade-
cuación a los diversos contextos y entornos (ANUIES, 
2012). Desde los distintos escenarios, la iniciativa pública 
requiere de una gran capacidad de acción para dar res-
puesta a las necesidades latentes de la oferta y demanda 
laboral mediante políticas claras (Hualde, 2015). Por su 
parte, la iniciativa privada necesita de una mayor partici-
pación en la agenda pública, desde la cual pueda estable-
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cer las pautas de contratación, prestaciones y pagos a las 
y los empleados, para lograr una adecuada conformación 
del mercado laboral y a su vez ponderar parámetros de 
competencia (Gama, 2016). 

Ahora bien, según los datos arrojados por una encuesta 
del Centro de Opinión Pública Laureate en 2020, las y los 
egresados tienen una percepción interesante para el análi-
sis. Del total de estudiantes encuestados, el 68 % egresó de 
una universidad pública, mientras el 32 % lo hizo de una 
privada; las carreras de ciencias sociales, administración, 
derecho, ingeniería, manufactura y construcción son las 
áreas que tuvieron un mayor índice de preferencia (60 % 
de la muestra). El perfil de la universidad, definido por su 
misión, es uno de los componentes clave al momento de 
la elección de la carrera: el 32 % de las y los encuestados 
señaló que eligió la universidad por su oferta académica 
(Universidad del Valle de México [UVM], 2021).

De igual manera, el 42 % opinó, de acuerdo con el ima-
ginario preponderante, que estudiar una licenciatura le 
brinda una mayor oportunidad de mejorar su vida. El 
38 % de las y los encuestados, por su parte, indicó que 
debe mantener una relación laboral para poder continuar 
con sus estudios y asistir con las necesidades de casa 
(UVM, 2021). La incidencia de la pandemia hizo más la-
tente este asunto; la cifra de estudiantes que dejaron su 
educación se posicionó en 5,2 millones: 3 millones en el 
nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y 1,6 mi-
llones por falta de recursos económicos. Adicional a los 
números anteriores, 3,6 millones de estudiantes no se ins-
cribieron porque tenían que trabajar y no podían atender 
las clases de manera virtual. En este universo sobresalen 
los grupos de 16 a 18 años (4,4 %), de 19 a 24 años (13,1 %), 
y de 25 a 29 años (20 %) (INEGI, 2022).

Ahora bien, la relación entre el trabajo y las trayectorias 
académicas indica que el 41 % del estudiantado ya contaba 
con un empleo antes de iniciar la universidad: al 53 % de 
este grupo le resultó sencillo conseguirlo, y para el 78 % su 
trabajo tiene una relación directa con la carrera estudiada. 
También se señaló que, al momento de egresar, el 57 % de 
las personas obtuvo un trabajo relacionado con su carre-
ra; el 29 % consiguió su primer empleo menos de un mes 
después de egresar. El 47 % considera que fue complica-
do obtener este primer empleo, sobre todo aquellos cuyas 
aspiraciones económicas sobrepasaban la barrera de los $ 
1500 semanales; el 51 % de las y los encuestados no logró 
superar esta cifra (UVM, 2021). Para el primer trimestre 
de 2022, la tasa de informalidad alcanzó el 67,4 % entre 
las y los jóvenes, la segunda más alta después de las y los 
adultos mayores (75,8 %), y por encima de la tasa de infor-
malidad promedio del país (55,2 %). Las y los jóvenes que 
ingresan al mercado laboral con un empleo informal tie-
nen una mayor probabilidad de permanecer en condición 
de informalidad a lo largo de su trayectoria académica, lo 
que crea brechas y desigualdades, así como inequidad en 
el acceso para los grupos vulnerables.

El 56 % opinó que la experiencia requerida por el mer-
cado laboral es el principal factor para que sea difícil con-
seguir un empleo; quienes lo hicieron lograron un salario 
promedio de $ 5149. Por su parte, otros aspectos que se 
mencionan como relevantes para conseguir empleo son, 
en orden de apreciación: 1. la carrera estudiada; 2. haber 
realizado prácticas profesionales; 3. tener un título; 4. la 

universidad donde estudiaron; 5. la experiencia laboral 
previa; y, muy abajo, 6. las calificaciones obtenidas. Con 
respecto al ingreso mensual de las y los egresados que se 
desempeñan en uno o más empleos, el 5 % es menor a los 
$ 1500; el 12 % percibe entre $ 1501 y $ 3000; un 33 %, entre 
$ 3001 y $ 8000; otro 33 %, entre $ 8001 y $ 15 000 pesos; y 
un 17 %, más de $ 15 000 pesos (UVM, 2021). 

Se puede detectar una cantidad de factores alrededor 
del ámbito de egreso —mercado laboral, contexto socioe-
conómico, influencia institucional…— para que las y los 
estudiantes encuentren un camino sólido. En un mercado 
laboral apto para la contratación se conjugan elementos 
básicos, como el salario, la seguridad y prestaciones acor-
des a las competencias y habilidades de las y los profesio-
nales. Con ello, puede ser factible la adecuada competen-
cia de mercado donde existan factores diferenciados pero 
a su vez igualitarios para favorecer las competencias pro-
fesionales (Mollis & Marginson, 2001). Todo lo anterior 
permea directamente en la asimilación y concienciación 
de la realidad para que influya en la participación, inclu-
sión e interacción entre las y los actores, con el afán de 
establecer un modelo claro de vinculación (Jules, 2017). 

Dentro de una propuesta participativa, interactiva e in-
cluyente de atención y análisis de la relación mercado labo-
ral-universidad-estudiante-Estado, las IES deben asumir 
un papel trascendental, pues es en ellas donde se forman 
las y los futuros profesionales (Marginson, 2016). Como 
menciona López Segrera (2016), las tendencias globales de 
la educación superior no solo deben ser la base para el de-
sarrollo de políticas públicas, sino también cumplir con la 
generación participativa de una misión universitaria me-
diante la cual se pueda dar la interacción entre los actores 
(González Rodríguez, 2022). Dicha misión debe contener 
todos los elementos actuales de la globalidad, pero sin ol-
vidar su raíz misma, que es la base con la que se mantiene 
vivo el espíritu de la universalidad en las instituciones ter-
ciarias (Delgado, 2003). Según Didriksson (2019), las ten-
dencias de la educación superior apuntan a que las univer-
sidades deben incluir elementos clave, tanto en su entorno 
administrativo como operativo y académico: 

Tabla 2. Tendencias actuales sobre el futuro de  
las universidades

Administrativo Operativo Académico

Funciones 

• Gestión
• Financiamiento 

externo
• Emprendimiento
• Management 4.0
• Modelo  

axiológico 

• Vinculación
• Internacionalización
• Modelo educativo
• Certificación, 

evaluación y  
acreditación

• Investigación
• Educación dual
• Flexibilidad  

curricular
• Idiomas
• Tecnologías de la 

información
• Aula invertida
• Modelo  

epistemológico

Estrategias 

• Generación 
de estructura 
de gobierno 
(gobernanza)

• Sistema de 
liderazgo  
participativo

• Mayores vínculos 
con los sectores

• Modelo de  
participación

• Calidad en procesos
• Eficiencia y eficacia 
• Atención al cliente

• Generación de 
competencias en 
las y los egresados

• Internacionaliza-
ción del currículo

• Generación y 
gestión del  
conocimiento

Fuente: Autores (2022), basados en Didriksson (2019).
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Lo antes enunciado requiere de una mejora continua y 
de una asimilación de las exigencias globales sobre una 
educación pertinente, desde la que las y los egresados 
puedan elaborar sus propias estrategias para enfrentar 
el mercado laboral (Failla et al., 2017). En lo menciona-
do entra el factor de vinculación, que permite responder 
a las necesidades y carencias de los sectores, para cubrir 
cada uno de los espacios requeridos para el buen funcio-
namiento del sistema económico-social (Bentolila et al., 
2018). De la misma manera, las estrategias didácticas pre-
sentadas en el modelo educativo deben de servir como 
base para el desarrollo, en las y los estudiantes, de ha-
bilidades que impulsen una globalidad curricular, con la 
internacionalización y experiencia que esto arroja (Acosta 
et al., 2019). El dominio de una segunda o tercera lengua; 
el uso de las TIC; el desarrollo de habilidades directivas, 
gestoras y de resolución de conflictos; el pensamiento 
sistémico, transversal y complejo; y las habilidades para 
formular propuestas para la resolución de problemas son 
otros de los puntos que al momento de egresar deberán 
haber obtenido las y los estudiantes para enfrentar su en-
torno (Becerra & López, 2017). 

Problemáticas del cruce entre universidad,  
mercado laboral y políticas públicas

Varias posturas establecen los ejes centrales para des-
cribir los estudios del mercado laboral. En ellas se espe-
cifica que deben tomarse en consideración aspectos tales 
como: 1. la segregación por género; 2. los mercados la-
borales locales; 3. las redes sociales; y 4. las instituciones 
estructurales (Pries, 2003). Así se podrá conformar de una 
manera adecuada el diagnóstico sobre la situación actual 
que se vive en el lugar donde se realiza la investigación, 
tomando en cuenta esta serie de variables para aplicarlas 
en el campo específico donde se ubican los empleadores. 
Consecuencia de lo anterior será que se establecerán pa-
rámetros a partir de los cuales las y los empleadores ge-
nerarán expectativas referentes a las y los empleados que 
requieren, contando siempre con las necesidades mismas 
del mercado, los aspectos más relevantes de la normativa 
y las condiciones de la competencia. 

De igual forma, Silva et al. (2008) establecen que para 
el estudio de egresados es necesario integrar en la pro-
puesta de estudio aspectos como: 1. las condiciones insti-
tucionales para generar oportunidades y capital cultural 
en las y los alumnos; 2. la percepción de las y los egresa-
dos sobre la institución en que se formaron, respecto a sus 
expectativas de estudio; 3. el seguimiento y acompaña-
miento que haya por parte de la institución hacia las y los 
estudiantes desde el momento de ingreso hasta su egreso 
e inserción en el mercado laboral; 4. las estrategias institu-
cionales para generar vínculos con el sector empresarial, 
público y social; 5. los planes, programas y proyectos que 
utilice la institución para fomentar la creación de compe-
tencias en las y los alumnos; y 6. las estrategias que im-
plementen las y los egresados al momento de incursionar 
en el mercado de trabajo. Dichas estrategias pueden ser 
aplicadas en el contexto del estudiante, como receptor de 
una educación y poseedor de expectativas referentes a su 
futuro laboral (Salas, 2021). 

Actualmente, la realidad que se vive en el espacio de 
interacción entre las y los responsables de prestar educa-

ción superior, las y los empleadores en el mercado laboral 
y las y los diseñadores de políticas públicas tiene muchas 
complicaciones. Entre ellas se encuentran: 1. las exigen-
cias de las instancias públicas para el cumplimiento de 
parámetros de calidad por parte de las IES; 2. el contexto 
económico, político, cultural y social que vive México en 
la actualidad; 3. las tendencias globales sobre competen-
cias, habilidades y requerimientos que tiene el mercado 
laboral en la llamada sociedad del conocimiento; y 4. la posi-
bilidad de las universidades para adecuar sus programas 
educativos, planes de estudio y estrategias institucionales 
a los anteriores espacios (Segura, 2016). En este caso, se 
puede detectar una separación entre la oferta y la deman-
da respecto a lo que tanto el mercado laboral como las IES 
esperan generar como impacto en las trayectorias forma-
tivas de sus egresados y egresadas (Román et al., 2018).

Lo anterior lleva a establecer el contexto nacional 
respecto al empleo y al nivel de ocupación de las y los 
egresados. En México, por cada centenar de alumnos y 
alumnas, alrededor de veintiuno concluyen sus estudios 
universitarios, cuatro estudian una maestría y solo uno 
alcanza el grado de doctor. De igual forma, México es el 
país con menor proporción de adultos de 25 a 64 años con 
un título universitario (17 %), cuando el promedio de la 
OCDE es de 37 % (OCDE, 2019). También se afirma, no 
obstante, que en los últimos años se han conseguido nota-
bles avances: los jóvenes con educación superior pasaron 
del 17 % al 23 %, y se prevé que, si se mantienen los patro-
nes, el porcentaje de jóvenes que obtendrán un título en 
algún momento de su vida sea del 26 %.

Según destaca la OCDE, el nivel educativo tiene una 
relación directa con el empleo, pues a mayor nivel educa-
tivo, más posibilidades de encontrar trabajo, lo que gene-
ra una adecuación entre la oferta y la demanda de ambos 
sectores. Sin embargo, hallar un empleo puede resultar 
más difícil para los jóvenes (25-34 años) egresados, ya que 
solo el 80,7 % es contratado; el 14,5 % no participa en el 
mercado laboral, lo que coloca al país en desventaja ante 
otras naciones y provoca una brecha en ámbitos producti-
vos, económicos y sociales (OCDE, 2021). De igual forma, 
la tasa de desempleo de jóvenes egresados es del 5,7 %; es 
decir, hay egresados que están buscando de forma activa 
empleos adecuados, pero no los encuentran por distin-
tas razones. Esto se complica, ya que cada año se integra 
cerca de medio millón de estudiantes más al mercado la-
boral, lo que produce un desfase en términos de compe-
tencia laboral, competencias alcanzadas para el empleo y 
demanda laboral por parte de las y los empleadores. 

Algunos de los problemas que enfrentan las y los egre-
sados al insertarse en el mercado laboral son la informa-
lidad y la sobrecualificación: el empleo informal aumentó 
del 26 % en 2010 al 29 % en 2018, y el empleo en ocupa-
ciones laborales que no requieren un título de educación 
superior aumentó en el mismo lapso del 44 % al 46 % 
(INEGI, 2019). La Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) revela que, de 7,2 millones de profesionales 
ocupados, 4,3 millones se desempeñan en campos labo-
rales que no corresponden a sus estudios (INEGI, 2019). 
Ante esta situación, las políticas públicas actuales tratan 
de alcanzar la paridad entre las oportunidades que ofrece 
el mercado laboral a las y los egresados, sus expectativas 
laborales, sus aspiraciones profesionales y la puesta en 
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marcha de las competencias alcanzadas. Programas como 
Jóvenes Construyendo el Futuro o el reciente Programa 
de Apoyo para el Empleo intentan fomentar las oportuni-
dades para el logro de un (auto)empleo. 

De todos modos, aún con la existencia de oportunida-
des laborales, otro de los puntos necesarios es que el tra-
bajo provea satisfacción salarial para las y los egresados 
al tiempo que cubre las necesidades del mercado. La pri-
ma salarial para las y los jóvenes egresados de educación 
superior en México es la segunda más alta entre los paí-
ses que conforman la OCDE, después de Chile. Las y los 
egresados universitarios jóvenes ganan en promedio un 
78 % más que las y los trabajadores jóvenes que solo han 
terminado la educación media superior (OCDE, 2021). 

No obstante, quienes trabajan de manera informal o 
en ocupaciones que no requieren un título de educación 
superior tienen menos probabilidades de beneficiarse de 
la prima salarial asociada a este. Más de la mitad de las y 
los egresados procede de los dos campos de estudio más 
frecuentes: administración de empresas y derecho (35 %), 
e ingeniería y construcción (21 %) (OCDE, 2021). Sus ta-
sas de ocupación son superiores a la media, y son contra-
tados para una gran variedad de puestos, según las y los 
empleadores. Sin embargo, las altas tasas de sobrecuali-
ficación —56 % y 53 %, respectivamente (INEGI, 2022)— 
sugieren la inexistencia, en estos campos, de suficientes 
empleos que requieran titulación.

En lo referente al género, las mujeres representan el 
53,1 % de los egresados con un primer título universitario, 
y más de una de cada cinco no participan en el mercado 
laboral. Su tasa de inactividad es tres veces mayor que la 
de los egresados varones (21,3 % frente a 6,9 %), y su tasa 
de ocupación es inferior (74,2 % frente a 87,9 %) (OCDE, 
2019). Esto puede atribuirse en parte a cuestiones cultura-
les, pero también a prácticas empresariales discriminato-
rias contra la mujer, y especialmente contra aquellas con 
hijos de corta edad. Las mujeres altamente cualificadas 
que no participan en el mercado laboral haciendo uso de 
todas sus capacidades suponen un enorme potencial sin 
explotar para impulsar la economía de México, lo que se 
traduce en una falta de visión respecto a las políticas pú-
blicas y una inadecuación del espacio laboral a lo que este 
sector de la población necesita. 

Por su parte, las y los egresados jóvenes no obtienen 
de manera inmediata los mismos beneficios de un tí-
tulo universitario que las y los egresados de más edad  
(35-44 años): tienen tasas de desempleo más altas (5,7 % 
frente a 3 %) (OCDE, 2019) y una mayor incidencia del 
empleo informal (27 % frente a 24 %) (INEGI, 2021b). Las 
y los egresados jóvenes de programas de salud y bienes-
tar, educación y ciencias naturales, y matemáticas y es-
tadística son particularmente proclives a iniciar sus tra-
yectorias profesionales trabajando en el sector informal, 
dado que la demanda de sus carreras presenta una serie 
de elementos necesarios para conseguir un empleo bien 
remunerado: la experiencia laboral, la aplicación de habi-
lidades y aspectos culturales referentes a la misma profe-
sión (INEGI, 2021b).

Ahora bien, tras la pandemia, tanto las universidades 
como el Estado y el mercado laboral requieren nuevos 
medios de acción gracias a los cuales reactivar los espa-
cios económicos y mudar hacia la conformación de una 

nueva realidad. Los efectos de la crisis sanitaria han de-
jado grandes incógnitas respecto al futuro esperado, ya 
que durante abril de 2020 poco más de 12 millones de 
personas perdieron sus empleos, aproximadamente el 
22 % de los generados a inicios de ese mismo año. Duran-
te el transcurso del resto de 2020 se recuperaron cerca de  
9,5 millones de empleos, pero hasta inicios de 2021 aún 
había una brecha de 1 960 265 puestos de trabajo para 
alcanzar la recuperación total (INEGI, 2021a). Entre los 
más afectados por esta oleada estuvieron los trabajadores 
sin pago nominal, pues el 60 % perdió su empleo, al igual 
que el 36 % de los trabajadores por cuenta propia. Por 
su parte, uno de los grupos que más pronta recuperación 
tuvo fue el de empleadores: a las mismas fechas de 2020 
perdieron cerca de 559 000 puestos de trabajo, de los cua-
les se recuperaron casi 470 000 hasta marzo de 2021. 

Discusión y conclusiones: Los ámbitos del mercado  
laboral y los empleadores en la actualidad,  
una realidad por descubrir

El panorama generado por la pandemia dejó muchas 
brechas que subsanar, dado que el contexto denominado 
como “nueva normalidad” o “nueva realidad” está ro-
deado de elementos disruptivos que han marcado gran-
des desigualdades entre las profesiones y el mercado la-
boral. Aunado a ello, se atenuaron de forma significativa 
las desigualdades salariales en comparación con la capa-
cidad de consumo de las personas, lo que produce una 
expectativa poco alentadora para las y los futuros egresa-
dos (Pérez & Pinto, 2020). La panorámica global establece 
la necesidad de reconfigurar los sistemas de interacción 
entre los ámbitos públicos, privados y sociales, con el fin 
de generar estrategias que favorezcan la relación positiva 
para las y los futuros profesionales. 

EGRESADOS(AS)

MERCADOS LABORALES

ESTADO

EMPLEADORES(AS)

UNIVERSIDADES

Fig. 1. Esquemas de interacción entre las diversas instan-
cias para la inserción laboral.
Fuente: Autores (2022).

Esto conlleva un elemento clave para el estudio de las 
IES respecto a las expectativas del mercado, sometido la 
mayoría de veces a las tendencias globales de producción, 
formación de competencias y adecuación de los espacios 
de interacción (De la Hoz et al., 2012). Desde esta pers-
pectiva, el ámbito de la generación de nuevos campos de 
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conocimiento apegados a la vanguardia tecnológica y/o 
a las necesidades de mercado produce una inconsistencia 
entre las posibilidades con que cuentan las universida-
des para ofertar programas congruentes con la demanda 
y el devenir del mercado laboral, así como con las futu-
ras situaciones o modificaciones sistemáticas (Hernández 
Laos, 2004). Lo anterior provoca una disrupción entre la 
oferta educativa, las expectativas de las y los estudiantes 
al momento de ingresar (y posteriormente en su egreso) 
y la realidad del mercado laboral, que se complejiza al 
momento en que las tendencias de empleos no coinciden 
con la oferta y producen un desfase en la pertinencia edu-
cativa y laboral (Álvarez & Romero, 2015). En la siguien-
te tabla se muestran los requerimientos básicos de parte 
tanto de las y los empleadores como de las instituciones 
educativas y la parte estudiantil. 

Tabla 3. Relación entre las competencias esperadas y la 
capacidad institucional.

Perfil ideal  
del empleador

Perfil  
institucional

Expectativas 
del egresado

Compe-
tencias 
esperadas

• Liderazgo
• Trabajo en 

equipo 
• Tecnologías para 

la comunicación
• Asertividad 
• Proactividad 
• Gestión  

estratégica
• Planeación 
• Sentido de 

urgencia 
• Segunda lengua 

• Capacidad 
de respuesta 
ante cambio 
en el entorno

• Políticas de 
adaptación

• Reconfi-
guración 
curricular 

• Planes y 
programas 

• Vinculación 
con sectores 

• Sueldo  
competitivo

• Empleo 
acorde a los 
estudios

• Crecimiento 
laboral 

• Reconoci-
miento 

• Oportunida-
des 

• Carrera 
laboral 

Políticas 
diseñadas 

• Subsidios para el 
primer empleo

• Beneficios  
crediticios 

• Programas 
para la  
vinculación 

• Integración de 
partidas  
presupuestales 

• Programas 
para la inser-
ción laboral

• Becas para 
el primer 
empleo y 
estudios de 
posgrado

Fuente: Autores (2022).

Como parte del análisis, se puede detectar que las y 
los involucrados tienen sus propias perspectivas respecto 
a los medios de contratación, las expectativas laborales 
y profesionales y las necesidades sociales. Existen, sin 
embargo, competencias básicas que son el común deno-
minador en la mayoría de las empresas a las que aspi-
ran las y los futuros profesionales. Por su parte, la uni-
versidad trata de crear planes y programas que cubran 
las necesidades de un contexto local y regional, pero en 
ocasiones pierde el sentido de lo global, lo que provoca la 
obsolescencia de los estudios si no hay detrás un análisis 
constante de las modificaciones del entorno. Por su par-
te, las expectativas de las y los egresados se enfocan a la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en un empleo 
que les dé reconocimiento y oportunidades y les permita 
arrancar una carrera profesional segura. 

Para el estudio de egresados es necesario integrar un 
modelo con aspectos tales como: 1. las condiciones institu-
cionales para generar oportunidades y capital cultural en 

las y los estudiantes; 2. la percepción de las y los egresados 
respecto a sus expectativas de estudio; 3. el seguimiento y 
acompañamiento por parte de la institución hacia las y los 
estudiantes desde el momento de ingreso hasta su egreso e 
inserción en el mercado laboral; 4. las estrategias institucio-
nales para generar vínculos con los sectores empresarial, 
público y social; 5. los planes, programas y proyectos que 
utilice la institución para fomentar la creación de compe-
tencias en las y los alumnos; y 6. las estrategias que em-
pleen las y los egresados al momento de incursionar en el 
mercado laboral. Los datos expuestos en este trabajo pre-
sentan los puntos centrales de las consecuencias que traerá 
en un futuro la entrada de ulteriores profesiones para la 
elección de carrera. La percepción salarial es otro de los ele-
mentos clave, puesto que existe una brecha muy marcada 
entre el sueldo recibido por egresados de ciencias econó-
micas, ingenierías y médicas, por un lado, y los egresados 
de ciencias sociales y humanidades, por otro. 

Es necesario, por último, comprender la relación en-
tre el mercado laboral y las instancias públicas, con el fin 
de que los procesos de vinculación no solo sirvan para 
la generación de bolsas de trabajo, sino para el logro de 
proyectos enfocados en el emprendimiento social, la ges-
tión del conocimiento y el fomento de las competencias 
laborales en el estudiantado. La pandemia dejó muy clara 
la urgencia por establecer un plan definido de trabajo en 
el que la interacción favorezca a todos los sectores sin fa-
voritismo ni segregación, especialmente por las marcadas 
diferencias entre estratos sociales. Replantear las figuras, 
las panorámicas y las posturas con que se puede anali-
zar el mercado laboral en un contexto de cambio permite 
el seguimiento de un estudio enfocado en la creación de 
itinerarios institucionales, profesionales y laborales cen-
trados en las trayectorias, con el objetivo de tomar deci-
siones en materia laboral y educativa. 
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