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El presente trabajo examina la brecha de género educativa en México, utilizando como 
principal fuente de información la Encuesta del Conteo de Población y Vivienda 
(1995). El tamaño de la muestra de esta encuesta permite el análisis de los roles de la 
residencia rural y urbana y de la pobreza en el nivel-educativo. Además, contiene infor
mación detallada sobre el número de años de estudio. Los resultados confirman que el 
promedio de años de escolaridad se duplicó en los 40 años previos a la realización de la 
encuesta y que la brecha de género se ha cerrado drásticamente. A pesar de que la asis
tencia escolar de las niñas cae después de los 12 años, no se aprecian diferencias entre 
niños y niñas en términos de años promedio de escolaridad. El trabajo ofrece algunas 
explicaciones a este fenómeno. También sugiere una estrecha vinculación entre el nivel 
educativo y el nivel de riqueza en México. 

Introducción 

U n o de los pr incipios básicos q u e sus tentan a u n a sociedad jus ta es la 
igua ldad de o p o r t u n i d a d e s . La definición de los e l emen tos q u e con
fo rman esta igua ldad resul ta compleja , sin e m b a r g o , hay a c u e r d o e n 
que la educación es u n o de los más impor tantes . Es evidente que en el 
nivel m u n d i a l la i g u a l d a d de acceso a la e d u c a c i ó n , a u n a la educa 
ción pr imar ia , dista d e ser universal pues to q u e prevalecen e n o r m e s 
diferencias en el nivel educat ivo en t r e países y a u n d e n t r o de los mis
mos países. 

El nivel educat ivo de la poblac ión es u n c o m p o n e n t e fundamen
tal de l nivel de desa r ro l lo de u n país . La ev idenc ia e n el s en t ido de 
q u e u n a m a n o de obra a l t amen te educada es u n o de los factores clave 
pa ra p romover el desarrol lo es amplia. Algunos autores incluso seña
lan q u e la c a r enc i a de u n a e d u c a c i ó n a d e c u a d a h a s ido u n o d e los 
factores de t e rminan t e s en la persis tencia e i n c r e m e n t o de la pob reza 
en América Latina ( L o n d o ñ o , 1996). 

N o sólo es i m p o r t a n t e el nivel e d u c a t i v o de la p o b l a c i ó n , s ino 
t a m b i é n la d i s t r ibuc ión de la e d u c a c i ó n e n t r e la pob lac ión . En casi 
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todos los países, el nivel educat ivo de las mujeres es más bajo q u e el 
d e los h o m b r e s . A u n q u e Amér ica Lat ina p r e s e n t a m e n o r e s diferen
cias educativas e n t r e h o m b r e s y mujeres q u e otras reg iones subdesa-
rrol ladas del m u n d o , la evidencia demues t r a q u e la b recha de g é n e r o 
e n e d u c a c i ó n e n gene ra l es más alta e n los países e n desar ro l lo q u e 
en los países desarrol lados. 

Este ar t ículo se cen t r a en el t ema de la educac ión en México. Su 
p r inc ipa l objet ivo es ana l izar la b r e c h a d e g é n e r o e n la e d u c a c i ó n . 
México ofrece u n es tudio de caso in teresante de las diferencias de gé
n e r o en educac ión pues to q u e la b r echa educac iona l en t r e h o m b r e s 
y mujeres ha ca ído sus tancia lmente en los úl t imos 50 años. De h e c h o , 
resul ta difícil ubicar las diferencias de educac ión en t r e n iños y niñas . 
Sin emba rgo , observamos q u e en los hogares rurales de más bajos re
cursos, las n iñas c o n t i n ú a n de jando la escuela antes que los n iños . La 
asistencia escolar es más o m e n o s igual hasta el qu in to o sexto g rado 
de pr imaria , u n poco después de esto empieza la b recha . 

La p r i n c i p a l f u e n t e de i n f o r m a c i ó n p a r a este análisis es la En
cuesta del Con teo de Población y Vivienda, l levado a cabo en 1995. El 
C o n t e o c o m b i n ó dos m é t o d o s de recolección de información: la enu
merac ión exhaustiva pa r a la ob tenc ión de datos básicos y la encues ta 
p o r mues t r eo , q u e se apl icó pa ra recopi lar información más deta l lada 
sobre a lgunos aspectos de la poblac ión mexicana . La encues ta contie-

, n e in fo rmac ión sobre todos los indiv iduos de l hoga r , i nc luyendo su 
compor t amien to en el mercado de trabajo, nivel educativo y asistencia 
actual , todas las formas de ingreso m o n e t a r i o , así c o m o in formac ión 
demográf ica . La Encues ta del Con teo es la mejor información dispo
n i b l e p a r a los fines de n u e s t r a inves t igac ión p o r q u e el t a m a ñ o d e 

"mues t ra pe rmi t e cen t r a rnos en los roles de la res idencia rural y urba
na y en la pobreza q u e son de t e rminan te s impor t an t e s del nivel edu
cativo. Además , c o n t i e n e in formac ión de ta l l ada sobre el n ú m e r o de 
años de es tudio, inc luyendo los años ded icados a carreras técnicas, así 
c o m o si los individuos están asist iendo a la escuela en el m o m e n t o de 
la encues ta o si a lguna vez asistieron. 

Este d o c u m e n t o se organiza de la s iguiente mane ra . E m p e z a m o s 
r e s e ñ a n d o a lgunos de los pr incipales hallazgos q u e e n c o n t r a m o s e n 
la l i t e ra tura e n re lación con la i m p o r t a n c i a de la educac ión femeni
na . En s e g u n d o lugar, hacemos u n breve r e s u m e n del sistema educa
tivo e n México y de las pr incipales tendencias de nivel educacional e n 
las úl t imas generac iones . Después , p r e sen t amos u n análisis descripti
vo de las tendencias rec ientes en asistencia y niveles educativos de los 
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ind iv iduos e n t r e las e d a d e s de seis y 30 años . F i n a l m e n t e , e n la sec
ción de resul tados, conc lu imos con u n a sección de in te rpre tac ión de 
los hal lazgos e n el c o n t e x t o de las d i fe renc ias d e g é n e r o e n e d u c a 
ción. 

Importancia de la educación femenina 

Se ha demos t rado que , apar te de los beneficios que la educación apor
ta a las mujeres mismas, sus efectos positivos externos son sustanciales. 
Además de g e n e r a r ingresos adicionales p o r el a u m e n t o en la partici
pación en el m e r c a d o de trabajo de las mujeres educadas, la educación 
de las mujeres t iene efectos impor tan tes e n diversas variables tales co
m o la salud y mor ta l idad de los niños, la salud de las propias mujeres y 
la salud rep roduc t iva . Diversos es tudios h a n con f i rmado q u e los be
neficios sociales de la inversión educativa e n las mujeres supe ran p o r 
m u c h o a los q u e g e n e r a la inversión e n la educac ión de los h o m b r e s 
(Schultz, 1993; K i n g y Hill, 1993). 

En n u m e r o s o s e s tud ios e m p í r i c o s se h a c o m p r o b a d o la asocia
ción en t r e los niveles de fecundidad y el c o m p o r t a m i e n t o de las varia
bles e c o n ó m i c a s , sociales y cu l tu ra les . La e d u c a c i ó n , s egu ida d e la 
par t ic ipación e c o n ó m i c a de las mujeres y el lugar de residencia, h a si
d o la var iable s o c i o e c o n ó m i c a q u e más se h a r e l a c i o n a d o con la fe
cund idad . 1 Con excepc ión del i n c r e m e n t o en la fecundidad na tu ra l y 
el h e c h o de q u e u n a mayor capacidad e c o n ó m i c a posibilita la m a n u 
tención de u n mayor n ú m e r o de hijos, los efectos de la educac ión en 
la fecundidad a través de las variables in te rmedias t i enden a ser nega
tivos. El c rec imien to de la capacidad de ingresos de la mujer q u e pro
voca el a u m e n t o e n su nivel educat ivo, a u m e n t a el costo relat ivo de 
los hijos y, p o r lo t a n t o , r e d u c e la d e m a n d a der ivada de los mi smos 
(Becker, 1981). Para el caso de México se ha e n c o n t r a d o q u e las mu

j e r e s sin escolar idad t i enen en p r o m e d i o 3.4 hijos más q u e las muje
res con nivel de p repa ra to r i a o más (véase Welti, 1995). 

Los efectos del i n c r e m e n t o del nivel educat ivo de la m a d r e e n la 
mor ta l idad infantil se d a n también por m e d i o de varios mecan ismos . 

1 En un análisis multivariado para 13 países de América Latina se observó que la 
educación de las mujeres, tomada como variable independiente, tiene el efecto más 
fuerte y significativo, aun tomando en cuenta otras características socioeconómicas y 
de la pareja (véase Naciones Unidas, 1993). 
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La educac ión ampl ía la capacidad de la m a d r e pa r a cu idar adecuada
m e n t e a sus hijos p o r q u e le p e r m i t e cues t ionar las concepc iones tra
dicionales sobre la e n f e r m e d a d (Caldwell, 1978). Además , influye en 
las prácticas y conduc tas re lacionadas con la salud y el cu idado de los 
m e n o r e s , posibi l i tando el cambio de hábi tos higiénicos de la m a d r e y 
el m e j o r c o n o c i m i e n t o y uso d e los servicios d e salud. Al me jo ra r el 
es tatus soc ioeconómico del hogar , la e d u c a c i ó n t a m b i é n mejora los 
niveles nut r ic ionales de la familia. Para el caso de México se ha com
p r o b a d o q u e la escolar idad de la m a d r e (espec ia lmente de l nivel de 
secunda r i a y más) es u n factor q u e afecta en fo rma muy i m p o r t a n t e , 
s is temática y significativa, t an to el r iesgo de m o r t a l i d a d n e o n a t a l co
m o posneona ta l (véase H e r n á n d e z Bringas, 1997). 

La educac ión de las mujeres t iene t ambién o t ros beneficios. Las 
mujeres educadas t i enen e n genera l u n mayor g r a d o de l iber tad y po
d e r de decisión sobre sus vidas. García y Oliveira (1997) señalan q u e 
la ac t iv idad e x t r a d o m é s t i c a d e muje res con m a y o r e sco la r idad res
p o n d e a q u e la e d u c a c i ó n g e n e r a u n c a m b i o e n valores y ac t i tudes 
q u e con t r i buye a r o m p e r las ba r r e r a s t r ad ic iona les , c o n d i c i o n a n t e s 
de la incorporac ión de las mujeres al mercado de trabajo. El h e c h o de 
q u e t engan la capacidad de m a n t e n e r s e a sí mismas hace q u e p u e d a n 
a b a n d o n a r re lac iones q u e n o func ionan o m a t r i m o n i o s abusivos. En 
síntesis, la educac ión p e r m i t e a las mujeres t e n e r u n mayor p o d e r so
b r e decis iones q u e inc iden sobre su p rop io bienestar , afectando tam
bién el b ienes tar de su familia. 

E n g e n e r a l , las m u j e r e s c o n mayores niveles educa t ivos t i e n e n 
mayor t endenc ia a par t ic ipar en el m e r c a d o de trabajo, mien t ras que 
e n el caso d e los h o m b r e s el nivel educa t ivo n o afecta de la m i s m a 
m a n e r a la pa r t i c ipac ión labora l (véase W a i n e r m a n , 1980) . Son dos 
los t ipos de razones q u e expl ican la mayor par t ic ipación laboral de las 
mujeres educadas : p o r u n a par te , la educac ión cambia los valores, in
tereses y act i tudes q u e llevan a distintos pa t rones reproduct ivos y ma
t r imonia les q u e , a su vez, están re lac ionados con la par t ic ipación eco
n ó m i c a d e las m u j e r e s ; p o r o t r a p a r t e , u n m a y o r nivel e d u c a t i v o 
a u m e n t a la posición competi t iva de la mujer en el m e r c a d o de traba
j o e i n c r e m e n t a la i n fo rmac ión acerca de las o p o r t u n i d a d e s de em
p leo y la p robab i l idad de o b t e n e r u n mejor e m p l e o . 

Vale la p e n a señalar q u e en el á rea de Amér ica Lat ina las diferen
cias educat ivas de g é n e r o son g e n e r a l m e n t e más bajas q u e en o t ras 
reg iones del m u n d o subdesar ro l lado (BID , 1996). El a lcance del siste
m a e d u c a t i v o r e g i o n a l se h a e x p a n d i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e d e s d e 
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1960 con sustanciales caídas e n las diferencias p o r g é n e r o en t r e h o m 
bres y mujeres . Ni las estadísticas de mat r i cu lac ión n i las d e ap roba 
ción e n el nivel p r imar ia mues t ran diferencias e n t r e h o m b r e s y muje
r e s , c o n s e r v á n d o s e es t a t e n d e n c i a e n g r a n m e d i d a e n la e s c u e l a 
secundar ia . Los países q u e todavía mues t r an b rechas de g é n e r o en fa
vor de los n i ñ o s e n las g e n e r a c i o n e s más j ó v e n e s son los países más 
pob re s de la reg ión c o m o Bolivia, mien t ras q u e e n los países con ma
yores ingresos n o exis ten diferencias significativas e n los logros edu
cativos de h o m b r e s y mujeres , salvo e n las áreas más pobres o con ma
yor poblac ión i nd ígena (Bustillo, 1993). 

El sistema educativo en México. Principales interpretaciones 

A pesar de q u e el a r t ícu lo t e rce ro cons t i tuc iona l h a sufrido diversas 
reformas a lo largo del p re sen te siglo (1934 y 1945), sus pr incipios bá
sicos, g ra tu idad y obl iga tor iedad de la educac ión pr imar ia , p e r m a n e 
cen incólumes . Con la creación de la SEP en 1921 y el n o m b r a m i e n t o 
de José Vasconcelos al f rente de la misma, el Estado mex icano a sume 
la tarea de la educac ión nacional , o to rgándo le a la misma u n a d imen
sión federal . Los esfuerzos educativos de los diferentes gob ie rnos q u e 
se h a n d a d o e n México a par t i r de la Revolución h a n adqu i r ido dife
ren tes matices y a u n q u e n o s iempre se h a n logrado avances, la educa
c ión h a s ido u n e l e m e n t o esencia l e n el d i s e ñ o d e la po l í t i ca d e la 
mayor pa r te de los gob ie rnos posrevolucionarios . 

Existe consenso en México de que la expansión que ha llevado a ca
bo el sistema educat ivo en la segunda pa r te del p resen te siglo es con
s ide rab le ( B r a c h o , 1989; Prawda, 1989; M a r t í n e z Rizzo, 1992) . Los 
a ñ o s p r o m e d i o d e e s c o l a r i d a d d e la p o b l a c i ó n p a s a r o n d e 2.2 e n 
1960, a 3.4 en 1970 y a 6.5 en 1990 (Bracho y Padua , 1995). La r educ 
c ión de la p o b l a c i ó n sin n i n g u n a e d u c a c i ó n o c o n p r i m a r i a i n c o m 
pleta y el i n c r e m e n t o de la poblac ión con educac ión super ior se plas
m a n e n f o r m a s in t é t i ca e n la r e d u c c i ó n d e los í n d i c e s d e G in i d e 
concentrac ión de la escolaridad. De aquí q u e la expansión educativa se 
haya t r aduc ido en u n a d isminución de la des igualdad educativa mexi
cana (Mart ínez Rizzo, 1992). 

El s i s tema educa t ivo m e x i c a n o a ú n e n f r e n t a g r a n d e s re tos q u e 
h a n sido señalados desde distintos p u n t o s d e vista p o r los au tores q u e 
t ra tan el t ema educat ivo e n nues t ro país. Los datos del censo de 1990 
ind ican q u e e n ese a ñ o p o c o más de 1.5 mi l lones de n iños e n t r e los 
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seis y los 12 años n o asistían a la p r imar ia . Lejos de ser este u n fenó
m e n o exclusivo de las áreas rurales, se p re sen ta t ambién en los muni 
cipios u r b a n o s y espec ia lmente en las áreas d o n d e se c o n c e n t r a la po
blación más p o b r e y excluida (Aguado, 1995). 

Las críticas más c o m u n e s al sistema educa t ivo m e x i c a n o se rela
c ionan con la calidad de la educac ión impar t ida (Palafox et al, 1994; 
Prawda, 1989) . Sin e m b a r g o , a lgunos i n d i c a d o r e s de ca l idad m u e s 
t ran mejoras rec ien tes . U n ind icador i m p o r t a n t e de la ca l idad de la 
educac ión en u n país es el p r o m e d i o de a l u m n o s p o r profesor. Méxi
co t en ía e n 1980 e n p r o m e d i o 39 a l u m n o s p o r cada profesor de pri
mar ia , u n o de los más altos de toda Amér ica Lat ina. Para 1989 esta re
l a c i ó n h a b í a d i s m i n u i d o a 32 . La p a r t i c i p a c i ó n e n la e d u c a c i ó n 
preescolar t ambién se cons idera c o m o u n ind icador i m p o r t a n t e pues
to q u e d iversos e s t u d i o s h a n c o m p r o b a d o q u e és ta c o n t r i b u y e e n 
g ran m e d i d a a a u m e n t a r la probabi l idad de éxito e n la educac ión pri
mar ia . E n este aspec to México p re sen ta u n a s i tuación favorable con 
respec to al res to de países de Amér ica Latina: j u n t o con Jamaica , Ar
gen t ina y Chile se ubica d e n t r o de los países con el índice más alto de 
par t ic ipac ión e n el nivel preescolar . En t r e 1980 y 1989 este índice se 
elevó de 17 a 40% (Wolff y Valenzuela, 1994). 

A d e m á s de l p r o b l e m a de la ca l idad e n g e n e r a l , se m e n c i o n a el 
p r o b l e m a de la d is t r ibución de la misma. La cal idad de la educac ión 
pr imar ia , m e d i d a p o r sus resul tados e n p ruebas básicas de compe ten 
cia, se distribuye inequi ta t ivamente en t r e la zona u r b a n a de clase me
dia y todas las d e m á s zonas . Son las escuelas de las zonas más pob re s 
las q u e r e p o r t a n i n d i c a d o r e s d e r e p e t i c i ó n . Los fac tores sociales y 
económicos in terv ienen fue r t emen te en la repe t ic ión de los a lumnos 
inscritos en las escuelas u rbanas , p e r o t i enen m e n o r incidencia e n la 
r e p e t i c i ó n e n las escue las r u r a l e s ( C e n t r o d e Es tud io s Educa t ivos , 
1993). 

El p r o b l e m a más grave del s istema educa t ivo m e x i c a n o es la de
se rc ión (Lorey, 1995; L e m b e r t , 1986) . S o l a m e n t e 5 0 % d e los estu
d i a n t e s q u e i n g r e s a n e n c u a l q u i e r n ive l e d u c a t i v o t e r m i n a n sus 
es tudios . E n las áreas rura les , 7 5 % de los n iños n o t e r m i n a n sus pri
m e r o s seis años de educac ión pr imar ia (Lorey, 1995). 

Los factores familiares re lac ionados con el nivel e c o n ó m i c o j u e 
gan u n pape l i m p o r t a n t e e n la deserc ión p o r q u e los padres necesi tan 
q u e sus hijos cont r ibuyan al ingreso familiar (Lorey, 1995). Si b i en la 
asistencia a la escuela es u n f e n ó m e n o individual , las decis iones fun
d a m e n t a l e s sobre e d u c a c i ó n son mejor c o m p r e n d i d a s e n el espacio 



GENERO Y EDUCACIÓN EN MÉXICO 103 

de la familia. Los de t e rminan t e s sociofamiliares t i enen u n fuerte peso 
en la exp l icac ión d e la exc lus ión d e la e d u c a c i ó n básica e n los seg
m e n t o s inferiores d e la sociedad, p a r t i c u l a r m e n t e p a r a aquel los q u e 
c o n c l u y e r o n la p r i m a r i a y, h a b i e n d o r e b a s a d o los obs tácu los socio-
familiares e ins t i tuc ionales iniciales, n o c o n t i n ú a n e s t u d i a n d o la se
cundar ía (Bracho, 1997). 

A pesar de q u e la pe r t enenc i a familiar t iene u n efecto impor t an 
te en la escolaridad de sus miembros , esta de t e rminac ión n o se t radu
ce e n iguales o p o r t u n i d a d e s educat ivas p a r a todos los m i e m b r o s de 
u n a familia. En u n a misma familia conviven distinta escolar idad y res
ponsabi l idad e n el trabajo. La familia asigna tareas e influye p o r me
d io de d icha as ignación en la escolar idad de los n iños . El n i ñ o se ve 
d i f e ren temen te ori l lado a trabajar según sea su posición relativa e n la 
familia. La neces idad de trabajo y la deserc ión son f e n ó m e n o s simul
t á n e o s q u e se inf luyen m u t u a m e n t e y e n c u e n t r a n a m b o s e n b u e n a 
m e d i d a su explicación e n la pe r t enenc i a al g r u p o y la posición econó
mica del mi smo (Serrano, 1980). 

Varios au tores co inc iden en resaltar las p rofundas diferencias en
tre los estados e n México (Mart ínez Rizzo, 1992; Palafox et al., 1994). 
A pesar de q u e la expans ión educativa se dio e n todo el país, la part i
c ipac ión relat iva d e cada es tado n o c a m b i ó d r á s t i c a m e n t e . Ch iapas 
a u m e n t ó su escolar idad p r o m e d i o de 1.77 a 4.33, pe ro el D.F. lo hizo 
de 5.71 a 8.95. Los i n c r e m e n t o s relativos son super iores en los estados 
q u e p a r t í a n de más abajo , p e r o los i n c r e m e n t o s abso lu tos son m u y 
parecidos , de m a n e r a q u e las diferencias p e r m a n e c e n . En las décadas 
de 1970 a 1980 y de 1980 a 1990 la esco la r idad a u m e n t ó e n México 
2.06 y 1.21 años e n p r o m e d i o respect ivamente y 3.27 de 1970 a 1990. 
Las caracter ís t icas d e los es tados j u e g a n u n pape l i m p o r t a n t e e n la 
de t e rminac ión de las diferencias de escolar idad en t r e los mismos. Los 
estados m e n o s u rban izados mos t r a ron mejores tasas de re tenc ión pe
r o peo re s tasas de mat r icu lac ión y de con t i nuac ión . Los es tados q u e 
gastaron más p o r es tudiante en t r e 1980 y 1990 y tuvieron u n a m e n o r 
par t ic ipación de fuerza de trabajo en la manufac tu ra , tuvieron mejo
res tasas de matr iculac ión en la secundar ia (Binder, 1999). 

A u n q u e se habla de que actualmente la cober tura del nivel de pri
mar ia es p rác t i camen te universal en México, los datos de la Encues ta 
del Gonteo muestran que 9 5 % de la población de 6 a 12 años cumplidos 
asiste a la escue la y e n las zonas ru ra le s es te p o r c e n t a j e se r e d u c e a 
91.5%. De la población que n o asiste a la escuela en este g rupo de edad, 
54% vive en localidades rurales. En cuan to a la educac ión secundar ia , 
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incluida como par te de la educación básica en 1992, y d o n d e se admite 
u n rezago en cober tura , encon t ramos que solamente 80% de la pobla
ción en t re 12 y 15 años cumpl idos que comple tó la pr imar ia 2 cont inúa 
asistiendo a la escuela. En las áreas rurales este porcentaje baja a 66% y a 
6 1 % para las mujeres. 3 U n o de los esfuerzos impor tantes que realizó el 
gobierno para ampliar la capacidad de las escuelas secundarias fue la in
t roducc ión de la te lesecundar ia en 1968. Esta consiste en el estableci
mien to de u n a red satelital para el envío de clases de secundaria a luga
res r e m o t o s pa r a suplir la falta de pe rsona l d o c e n t e especial izado en 
localidades alejadas. Asimismo en el ciclo escolar de 1996-1997 se distri
buyeron por pr imera vez libros de texto gratuitos para el pr imer año de 
secundaria en zonas rurales pobres . 

E n el nivel de p r e p a r a t o r i a los e s tud i an t e s p u e d e n elegir e n t r e 
u n p r o g r a m a o r i e n t a d o hac ía la educac ión super io r , u n o q u e los es
pecialice e n u n área técnica o u n o q u e los capacite pa r a su inserción 
i n m e d i a t a e n el m e r c a d o labora l . Sin e m b a r g o , c o m o v e r e m o s más 
ade lan te , hacia el nivel de prepara tor ia , la mayoría de los jóvenes me
xicanos dejan de asistir a la escuela. 

La educación técnica es u n a opción bastante común , especialmente 
en t re las mujeres. Dura n o r m a l m e n t e en t re u n o y tres años y se p u e d e 
llevar a cabo después de la educación primaria, secundaria o preparato
ria. La escuela técnica asume diversas modal idades , p e r o genera lmente 
consiste en la capacitación pa ra u n t ipo de trabajo particular como pue
de ser computación, enfermería, trabajo secretarial o técnica electróni
ca, 4 pe rmi t i endo u n a incorporación rápida a la fuerza de trabajo local. 
El 67% de la población entre 12 y 30 años que cuenta con educación téc
nica son mujeres . Además , a l r e d e d o r de 15% de las mujeres ( con t ra 
7.5% de los hombres) repor ta haber cursado estudios técnicos, y el por
centaje de mujeres que trabajan con estudios técnicos es de aproxima
d a m e n t e 2 1 % (comparado con 8% de los h o m b r e s ) . 5 

Solamente u n a p e q u e ñ a fracción de la población tiene acceso a la 
educac ión de nivel universi tario. A p r o x i m a d a m e n t e 1 5 % de los h o m -

2 Consideramos a la población con primaria completa como aquella que tiene 
más de cinco años aprobados de escolaridad no técnica. 

3 Aproximadamente 10% de la población asiste a escuela primarias y secundarias 
privadas. 

4 Anteriormente la carrera magisterial era parte de un entrenamiento de tipo téc
nico pero desde hace aproximadamente 10 años se convirtió en un programa con nivel 
de licenciatura. 

5 Cálculos propios con base en datos de la Encuesta del Conteo 1995. 



GENERO Y EDUCACIÓN EN ME'xiCO 105 

bres en t r e 25 y 40 y 1 1 % de las mujeres e n este mismo g r u p o d e e d a d 
repor tan haber cursado al menos u n año de educación universitaria. 

Los niveles educat ivos globales, m e d i d o s p o r el n ú m e r o d e años 
d e e d u c a c i ó n a p r o b a d o s , h a n v e n i d o i n c r e m e n t á n d o s e sos t en ida 
m e n t e e n los ú l t imos 50 años , c o m o se p u e d e ver en la gráfica 1. El 
nivel educa t ivo h a a u m e n t a d o d r a m á t i c a m e n t e e n t r e los g r u p o s d e 
edad más jóvenes y más viejos. Mientras que el p romed io de años de es
co la r idad a p r o b a d o s e n la g e n e r a c i ó n de 25 a 29 años es de aprox i 
m a d a m e n t e nueve años , pa ra la poblac ión de 65 y más años este p ro 
m e d i o es de tres años . 

El cuadro 1 conf i rma el e n o r m e c rec imien to de los logros educa
tivos pa ra tres g rupos de edad . Mientras q u e en 1970 so lamente 17% 
de las mujeres de 15 a 19 años tenían estudios más allá de la pr imar ia , 
e n 1995 este p o r c e n t a j e a u m e n t ó a 6 5 . 9 % . El p o r c e n t a j e d e pob la 
c ión sin escolar idad d e n t r o del g r u p o de 40 años y más se r edu jo de 
40 a 19.6% en los h o m b r e s y de 50 a 26.4% e n las mujeres. 

La b r echa educac iona l p o r g é n e r o pa rece estar ce r rándose con el 
t i empo. Las diferencias educativas n o apa recen sino hasta el g r u p o de 

GRÁFICA 1 
Promedio de años de escolaridad por sexo y grupo de edad 

10 i 

t —•% 1 1 r - i 1 1 r - 1 1 1 1 1 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 
Grupo de edad 

— • Hombres • Mujeres 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Po
blación y Vivienda, INEGI, 1995. 
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CUADRO 1 
Distribución porcentual de la población mexicana por nivel educativo y sexo 
para tres grupos de edad en México, 1970-1995 (porcentajes) 

1970 1995 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Población de 15 a 19 años 
Sin escolaridad 17.0 20.0 3.0 2.9 
1-3 años de primaria 22.0 23.0 5.9 5.7 
4-6 años de primaria 35.0 40.0 24.8 25.5 
Educ. posprimaria 26.0 17.0 66.3 65.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Población de 30 a 34 años 
Sin escolaridad 26.0 33.0 4.5 6.9 
1-3 años de primaria 33.0 30.0 9.8 11.6 
4-6 años de primaria 27.0 29.0 24.0 27.7 
Educ. posprimaria 14.0 8.0 61.7 53.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Población de más de 40 años 
Sin escolaridad 41.0 50.0 19.6 26.4 
1-3 años de primaria 31.0 25.0 24.5 24.2 
4-6 años de primaria 20.0 20.0 26.7 26.6 
Educ. posprimaria 8.0 5.0 29.2 22.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Para 1970, Smock (1981); para 1995, elaboración propia con base en da
tos del Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 1995. 

e d a d 25-29, i n c r e m e n t á n d o s e a par t i r de ahí con cada g r u p o de edad 

(gráfica 1) . Vale la p e n a h a c e r no t a r q u e esta e q u i d a d e n los g rupos 

de e d a d m e n o r e s de 25 años n o necesa r iamente implica q u e n o exis

ta u n a b r e c h a de g é n e r o e n las generac iones q u e asisten a la escuela 

ac tua lmen te pues to q u e u n a par te de los es tudiantes de m e n o s de 25 

años n o ha comple t ado su educac ión , p o r lo t an to , n o q u e d a claro si 

existirá u n a b r echa educativa en el m o m e n t o en q u e esta generac ión 

t e r m i n e su educac ión . 6 

6 También es importante mencionar que la reducción en la brecha educativa que 
se observa en los grupos de edad de más de 50 años se puede deber al mecanismo de 
selección: las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los hombres y, dado 
que es probable que los individuos más educados vivan más años que el resto, se podría 
explicar la existencia de una brecha de género decreciente. 
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Tan to en la actualidad como en épocas anteriores, los niveles edu
cativos han sido m u c h o más bajos en las áreas rurales que en las urbanas 
(véase el cuadro 2 ) . 7 Para la población de 40 años y más, los años apro
bados de educación formal en las áreas rurales son m e n o s de la mitad 
de los q u e t ienen las áreas urbanas . Los niveles educativos en las áreas 
rurales son par t icularmente bajos en los grupos de edad más altos don
de el nivel educativo p romed io es de solamente 1.4 años para hombres y 
1.1 años para mujeres. 

La relación e n t r e el nivel de ingreso y el nivel educativo es, sin lu
gar a dudas , d i recta (véase la gráfica 2) . Sin e m b a r g o , la causal idad e n 
esta re lación se p u e d e in te rp re ta r de m a n e r a distinta según el g r u p o 

CUADRO 2 
Promedio de años de escolaridad por grupo de edad, residencia 
rural/urbana y sexo 

Hombres Mujeres 

Residencia Residencia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Conteo de Pobla
ción y Vivienda, INEGI, 1995. 

7 Las diferencias entre las áreas rurales y las urbanas pueden estar sobrestimadas en 
estos cuadros puesto que se asume que una porción de los individuos que actualmente vi
ven en áreas urbanas ha migrado de áreas rurales, y los individuos que migran tienen 
normalmente mayores niveles educativos que los que se quedan en sus lugares de origen. 
Esto hace que los niveles educativos aparezcan más bajos de lo que realmente son. 
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GRÁFICA 2 
Promedio de años de escolaridad aprobados por grupo de edad y decil de 
ingreso per cap i ta 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Po
blación y Vivienda, INEGI, 1995. 

d e e d a d de p e r t e n e n c i a . Mient ras q u e e n los g r u p o s más jóvenes , el 
h e c h o de vivir en u n a familia con u n nivel de ingreso p e r cápita bajo 
se asocia con u n nivel educa t ivo bajo, p a r a las g e n e r a c i o n e s e n los 
g r u p o s de e d a d más altos, qu ienes h a n t e r m i n a d o hace m u c h o tiem
p o su educac ión , las t endenc i a s ind ican q u e u n nivel educat ivo bajo 
es u n factor asociado con u n bajo nivel de ingreso p e r cápita. 

L o q u e r e a l m e n t e l l a m a la a t e n c i ó n d e es te p a n o r a m a son las 
g r a n d e s diferencias e n t r e las áreas u r b a n a s y rura les , así c o m o e n t r e 
los distintos niveles de ingreso . Esta evidencia sugiere q u e la pob reza 
p u e d e expl icar g ran p a r t e de la h is tor ia de t r á s de las des igua ldades 
educat ivas e n la p o b l a c i ó n mex icana . A d e m á s d e los g r a n d e s incre
m e n t o s e n los niveles educativos de la poblac ión mexicana a lo largo 
del p r e s e n t e siglo, e n la in fo rmac ión q u e p r e s e n t a m o s se p u e d e ob 
servar u n a t endenc ia a la d i sminuc ión de la b r e c h a de g é n e r o educa
tiva. Esta caída e n la b r e c h a de g é n e r o es d ramát ica y similar a las ten
dencias q u e mues t ran o t ros países de Amér ica Latina. 
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Aquí m e n c i o n a m o s dos factores q u e p a r e c e n h a b e r c o n t r i b u i d o 
a su reducción. El p r i m e r o se re lac iona c o n la expans ión gene ra l en 
la educac ión , que impl ica escuelas adicionales y más fácil acceso a las 
mismas. Los p a d r e s p u e d e n ser más reacios a enviar a sus hijas q u e a 
sus hijos a escuelas le janas o q u e impl ican u n c a m i n o muy la rgo . La 
expans ión gene ra l d e las instalaciones educativas p u d o , m e d i a n t e es
te mecan i smo , h a b e r a fec tado e n mayor m e d i d a la asis tencia d e las 
n iñas que la de l o s n iños . 

U n segundo f a c t o r q u e p u e d e ayudar a expl icar la r e d u c c i ó n d e 
la b r e c h a educativa es el i n c r e m e n t o en la par t ic ipación laboral d e las 
mujeres que co inc ide con el pe r í odo d e r e d u c c i ó n en la b r e c h a edu
cativa. El i n c r e m e n t o e n la par t ic ipación laboral f emen ina q u e se d io 
e n México entre 1 9 7 0 y 1990 (261 %) fue el más r á p i d o d e t odos los 
países de América La t ina (Valdez y Gomariz , 1995). A pesar d e q u e la 
par t i c ipac ión f e m e n i n a e n la fuerza d e t raba jo m e x i c a n a e r a d e las 
más bajas de la r e g i ó n e n 1970, este c rec imien to pe rmi t ió q u e se colo
cara en el nivel d e l p r o m e d i o regional. Las consecuencias del a u m e n t o 
de la participación f emen ina en la fuerza d e nabajo sobre la educación 
son numerosas, p e r o quizás la más impor t an te es que implica mayores 
re tornos a la inversión e n la educación de las mujeres. Si los padres es
pe r an q u e sus hijas pa sen u n mayor n ú m e r o d e años t r aba jando , in
ve r t i r án más en s u e d u c a c i ó n . Al m i s m o t i e m p o , c o m o vimos a n t e 
r i o r m e n t e , el a u m e n t o e n los niveles educa t ivos f e m e n i n o s p rovoca 
u n a u m e n t o en la pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o laboral , p o r lo t a n t o 
estos dos procesos se refuerzan m u t u a m e n t e . 

Tendencias actuales: asistencia y niveles educativos de la población 
en edad escolar 

En esta sección p r e s e n t a m o s tendenc ias en la asistencia y nivel educa
tivo (años p r o m e d i o d e e sco la r idad) p a r a la p o b l a c i ó n q u e está e n 
e d a d de participar e n el sistema educat ivo c o m e n z a n d o p o r la educa
ción pr imaria hasta la educac ión de posg rado , es decir, se cons idera a 
la población desde los seis años cumpl idos hasta los 30 años . Este gru
p o d e e d a d nos b r i n d a u n a idea comple ta d e la asistencia escolar: los 
seis años r ep re sen t an la e d a d en que d a inicio la educac ión pr imar ia , 
m i e n t r a s q u e a u n q u e a los 30 el p o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n q u e a ú n 
asiste a la escuela e s m u y p e q u e ñ o , nos in teresa analizar las caracterís
ticas soc ioeconómicas y de l t ipo de residencias d e la poblac ión q u e lo 
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hace (más de 5 % de la poblac ión de 25 años r e p o r t ó estar asist iendo 

a la escue la ) . La def in ic ión de pob lac ión ru ra l q u e ut i l izamos es d e 

aquel la q u e habi ta e n local idades m e n o r e s de 2 500 habi tantes . El res

to de la poblac ión se cons idera c o m o n o rural o u rbana . 

Vale la p e n a hace r no ta r las dificultades analíticas q u e p resen tan 

estos indicadores . El n ú m e r o de años p r o m e d i o de escolaridad es u n 

ind icador que r e sume la exper iencia educativa de cada individuo a lo 

largo de su vida. Sin e m b a r g o , d a d o que es tamos t rabajando con u n a 

encues ta q u e se refiere a u n solo corte en el t i empo , n o p o d e m o s se

gui r las d i fe ren tes s i tuaciones en las q u e se h a e n c o n t r a d o el indivi

d u o a lo largo de su vida y q u e h a n afectado su nivel educativo. Por lo 

t a n t o , es necesar io t omar las re laciones e n t r e las características fami

liares y los años p r o m e d i o de escolaridad so lamente c o m o aproxima

ciones. En el caso de la asistencia a la escuela, la re lación en t re la mis

m a y las características individuales y del hoga r es más directa pues to 

q u e se refiere al mi smo momento en el t i empo. P o r esta razón, t an to 

las características del hoga r como las de los individuos se p u e d e n aso

ciar con esta variable. 

A c o n t i n u a c i ó n seña l amos las p r inc ipa les t endenc i a s q u e se ob

servan e n la asistencia escolar de la pob lac ión e n e d a d escolar, rela

c i o n á n d o l a s con el t a m a ñ o de la local idad y con el nivel del ingreso 

p e r cápi ta del h o g a r . 8 A los o c h o años cumpl idos más de 9 5 % de los 

n i ñ o s y n iñas asisten a la escuela . E n t r e los seis y los n u e v e a ñ o s se 

aprecia u n a u m e n t o de la asistencia que indica u n cier to g rado de ini

ciación escolar tardía , a u n q u e n o pa rece h a b e r diferencias e n t r e ni

ños y n iñas . A los 11 años empieza a caer el porcenta je de n iños q u e 

asisten y a los 12, edad q u e n o r m a l m e n t e coincide con la t e rminac ión 

de la educac ión pr imar ia , la caída es bastante clara, al mismo t i empo 

q u e surge u n a b r e c h a de g é n e r o en la asistencia escolar (gráfica 3) . 

Mient ras q u e a los 13 años , 8 6 % de los n iños asiste a la escuela, sola

m e n t e 8 1 % de las n iñas está e n la misma si tuación. Estas t endenc ias 

sugieren q u e u n mayor n ú m e r o de n iñas q u e de n iños a b a n d o n a n la 

e scue la al t e r m i n a r la p r i m a r i a . En c a m b i o , e n t r e los 15 y 17 años , 

edades q u e co inc iden n o r m a l m e n t e con la t e rminac ión de la educa

ción secundar ia , el porcenta je de poblac ión q u e asiste a la escuela si

gue s iendo decrec ien te a u n q u e similar pa ra h o m b r e s y mujeres. A los 

8 El decil de ingreso per cápita del hogar se calculó como ingreso mensual total 
del hogar/número de integrantes del hogar. El decil núm. 10 representa 10% de los 
hogares con los ingresos más altos. 
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19 a ñ o s n u e v a m e n t e obse rvamos u n a b r e c h a e n asistencia: 2 4 % d e 
los h o m b r e s de es ta e d a d asiste m i e n t r a s q u e p a r a las mu je r e s es te 
porcen ta je es de so l amen te 21 .15%. Pos ib l emen te esta d i ferencia se 
p u e d e re lacionar con u n a mayor incorporac ión mascul ina a la educa
ción universitaria. 

El porcenta je de la pob lac ión q u e asiste a la escuela es m á s bajo 
u n i f o r m e m e n t e e n las áreas rurales . T a m b i é n se p u e d e aprec ia r q u e 
la b r echa de g é n e r o e n la asistencia, q u e observamos antes , es m u c h o 
más g r a n d e en las local idades rurales q u e en las in t e rmed ias o gran
des (gráfica 4) . 

Al cons ide ra r la re lac ión e n t r e la asis tencia escolar y el nivel d e 
ingreso p e r cápi ta de l hoga r se conf i rma q u e los niveles bajos de in
g re so p e r cáp i ta es tán asoc iados c o n u n a m e n o r as is tencia esco la r 
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GRÁFICA 4 
Porcentaje de población que asiste a la escuela por tamaño de localidad 
y sexo 
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* Cada quintil representa 20% de la población ordenada por nivel de ingreso, en 
donde el quintil 1 es el más bajo y el 5 el más alto. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Po
blación y Vivienda, ÍNEGI, 1995. 

babi l idades de realizar estudios técnicos, el Con teo ofrece u n a mejor 
m e d i d a de los años de escolar idad de las mujeres . La educac ión téc
n ica p u e d e estar a y u d a n d o a ce r ra r la b r e c h a educat iva e n t r e h o m 
bres y mujeres. Sin e m b a r g o , es necesar io cues t ionar si efect ivamente 
u n a ñ o de educac ión técnica p r o d u c e los mismos efectos q u e u n a ñ o 

GRÁFICA 5 
Promedio de años de escolaridad aprobados por tamaño de localidad, 
sexo y edad 

CUADRO 3 
Porcentaje de población que asiste a la escuela por quintil de ingreso 
per cápita 

Quintil de ingreso* 

Grupo de edad 1 2 3 4 5 Total 
6 a 12 años 91.2 94.8 97.0 98.1 99.2 95.4 
13 a 18 años 50.4 61.7 63.5 65.7 80.5 63.2 
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CUADRO 4 
Población de 12 a 30 años con educación técnica por sexo y tipo de requisito 
previo 

Hombres Mujeres Total 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Po
blación y Vivienda, INEGI, 1995. 

de educación formal en toda la serie de aspectos q u e hemos venido de
t a l l a n d o . En el c u a d r o 4 obse rvamos q u e la mayor p a r t e de la edu
cación técnica se concent ra en aquélla cuyo requisito previo es la educa
ción secundaria , mos t r ando u n a mayor acentuación de esta tendencia 
en el caso de las mujeres. 

Al cons ide ra r la re lac ión e n t r e años de escolar idad a p r o b a d o s y 
niveles d e ingreso se p o n e de manif ies to o t ra vez u n o de los hallaz
gos previos: q u e los niveles de ingreso más bajos t i enen u n a probabil i
d a d más alta de most rar niveles educativos bajos (gráfica 6) . Es intere
sante además hace r no ta r q u e la poblac ión q u e se ubica e n los deciles 
de ingreso más bajos deja de acumula r años de escolar idad a edades 
más t empranas q u e la de los niveles más altos. Mientras q u e e n el de-
cil de ingreso más bajo la poblac ión de 18 años es la q u e p re sen ta el 
p r o m e d i o de años de escolaridad más alto, e n el caso de la poblac ión 
del decil más alto el p r o m e d i o sigue elevándose hasta los 29 años. 

¿ C ó m o se p u e d e expl icar q u e se dé al m i s m o t i e m p o u n p a t r ó n 
de asistencia y de años de escolar idad a p r o b a d o s q u e a p r i m e r a vista 
p a r e c e n en t ra r en conflicto? ¿Por qué la b r e c h a de géne ro en asisten
cia q u e c o m i e n z a e n la s e c u n d a r i a n o c o i n c i d e c o n u n n ú m e r o d e 
años de escolaridad más bajo e n estas edades? 

U n a posible explicación a estas in ter rogantes es q u e mientras que 
m e n o s n iñas asisten a la escuela, las q u e lo h a c e n t i enen mejores re
sul tados q u e los n iños . Esto qu ie re decir q u e a p r u e b a n los años esco
lares a t i empo , n o se rezagan y t i enen m e n o s probabi l idades de repe
tir g rados . A u n q u e n o d i s p o n e m o s de in fo rmac ión sobre los g rados 
repe t idos , p o d e m o s analizar el porcenta je de n iños q u e están rezaga-



GÉNERO Y EDUCACIÓN EN MÉXICO 115 

GRÁFICA 6 
Años de escolaridad promedio por decil de ingreso per cápita y edad 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Edad 

i 2 3 4 ~ * ~ 5 — 6 —•— 7 8 — 9 10 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Po
blación y Vivienda, INEGI, 1995. 

dos y el nivel d e rezago, de f in iendo éste c o m o estar al m e n o s u n a ñ o 
atrás de l g r a d o q u e c o r r e s p o n d e r í a p o r la e d a d de l n i ñ o o n i ñ a . 9 La 
gráfica 7 m u e s t r a c l a r a m e n t e q u e el p o r c e n t a j e d e n i ñ o s r e z a g a d o s 
empieza a a u m e n t a r e n re lac ión con las d e n iña s a la e d a d de nueve 
años . 

Para todas las edades , los n iños t i enden a rezagarse en mayor me
d ida q u e las n iña s ( c u a d r o 5) . T a m b i é n se observan p ro fundas dife
rencias en t re la pob lac ión que reside en áreas u rbanas y la que reside 
e n áreas ru ra les , d o n d e el r ezago s i empre es mayor . Po r e j e m p l o , a 
los 12 años , los n iños en las áreas rurales es tán rezagados en p r o m e 
dio 1.5 años , mien t r a s q u e e n las áreas u rbanas , 0.75 años . 

A m a n e r a d e r e s u m e n , en esta sección h e m o s c o n s i d e r a d o las di
ferencias p o r g é n e r o e n la educac ión de los n i ñ o s y jóvenes en té rmi
nos d e asis tencia y d e años a p r o b a d o s . C o n r e s p e c t o a la asistencia, 
las n iñas c o m i e n z a n a dejar la escuela a u n a tasa más elevada q u e los 
n iños desde los 12 años , pa r t i cu l a rmen te en las c o m u n i d a d e s p e q u e -

9 Los niños rezagados son aquellos donde edad menos años de escolaridad apro
bados es de 7 > 0. 
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GRÁFICA 7 
Porcentaje de niños rezagados en la escuela por edad y sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del Conteo de Pobla
ción y Vivienda, INEGI, 1995. 
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ñas y e n los h o g a r e s d e bajos ingresos . Sin e m b a r g o , al m i s m o t iem
p o los r e su l t ados i nd i can q u e las d i ferencias e n asistencia n o se tra
d u c e n e n niveles educa t ivos más al tos p a r a los v a r o n e s j ó v e n e s . E n 
c a m b i o , estas diferencias* a p a r e c e n e n t é r m i n o s d e años d e escolari
d a d a p r o b a d o s d e s p u é s d e los 25 años . La expl icac ión d e este f enó
m e n o es q u e , a pe sa r d e q u e los n i ñ o s t i e n e n tasas más e levadas d e 
asistencia, t a m b i é n m u e s t r a n u n a mayor t e n d e n c i a a rezagarse en la 
escuela. 

El nivel d e rezago d e n iños y n iñas , p e r o p a r t i c u l a r m e n t e d e los 
n iños , t i ene u n efecto i m p o r t a n t e e n su g r a d o d e a p r o v e c h a m i e n t o 
escolar. El f e n ó m e n o d e la repe t ic ión d e g rados q u e estos da tos refle
j a n es u n t e m a d e g r a n i m p o r t a n c i a en México y m u y p r o b a b l e m e n 
te está r e l a c i o n a d o con la par t ic ipac ión t e m p r a n a e n el m e r c a d o d e 
t rabajo y con las t a reas domés t i cas d e j ó v e n e s q u e n o l levan inicial-
m e n t e al a b a n d o n o escolar p e r o q u e , a través d e la r epe t i c ión esco
lar, t e r m i n a n p o r t r aduc i r s e e n a b a n d o n o . E n el c u a d r o 6 observa
m o s q u e el po rcen ta j e d e pob lac ión mascul ina q u e asiste a la escuela 
y d e c l a r a q u e t raba ja , t i e n e t raba jo o b u s c ó t r aba jo es i m p o r t a n t e 
(23.4%) y mayor q u e el m i smo porcenta je en la pob lac ión f e m e n i n a 
( 1 3 . 4 % ) . En c a m b i o , e n el caso d e las m u j e r e s e n c o n t r a m o s q u e el 
p o r c e n t a j e d e las m i s m a s q u e real iza t raba jo d o m é s t i c o a u n q u e es 
mayor q u e el d e los h o m b r e s resul ta bajo (2 .7 ) . 1 0 Esta evidencia pue 
de ayudar a expl icar el q u e los h o m b r e s t e n g a n u n a mayor t e n d e n c i a 
a rezagarse e n la escuela . En o t ros es tudios se h a d e m o s t r a d o q u e la 
p r o p o r c i ó n d e n i ñ o s y j ó v e n e s r ezagados con r e s p e c t o a su e d a d es 
m u c h o más al ta e n t r e los q u e t rabajan e n c o m p a r a c i ó n con los q u e 
se d e d i c a n exc lus ivamen te a es tud ia r (véase K n a u l y Pa rke r , 1998) . 
A u n q u e el p o r c e n t a j e d e mu je re s q u e rea l iza t raba jo d o m é s t i c o es 
más al to , es te t ipo d e t rabajo p u e d e ser m á s c o m p a t i b l e con la asis
tencia a la escuela. 

T a m b i é n en los da tos d e la Encues ta e n c o n t r a m o s q u e el po rcen
taje d e muje res q u e t rabaja es m u c h o más a l to e n t r e las q u e t i e n e n 
mayor n ú m e r o d e a ñ o s d e e sco la r idad . M i e n t r a s q u e e n p r o m e d i o 

1 0 Estos porcentajes probablemente subestiman el número de estudiantes que tra
baja y /o realiza trabajo doméstico puesto que la pregunta en que se basan solamente 
admite una respuesta. La pregunta es: ¿La semana pasada 1) trabajó; 2) no traba
jó, pero sí tenía trabajo; 3) buscó trabajo; 4) ¿es estudiante?; 5) ¿se dedica a los queha
ceres del hogar?; 6) ¿es jubilado o pensionado?; 7) ¿está incapacitado permanentemen
te para trabajar?; 8) ¿no trabaja? Se consideran aquí sólo los individuos que declararon 
estar asistiendo a la escuela. 



118 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

CUADRO 6 
Población que asiste a la escuela según actividad declarada por sexo y edad 
(porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Conteo de Po
blación y Vivienda, INEGI, 1995. 
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45 .5% de las mujeres q u e tienen en t r e 28 y 30 años trabajan o buscan 
trabajo, c u a n d o cons ideramos a las mujeres q u e t i enen 17 o más años 
de escolaridad ( inc luyendo la escuela técnica) , este porcenta je se ele
va a 84.2 p o r c iento . 

Los datos sobre la educac ión de las gene rac iones jóvenes e n Mé
xico confo rman u n comple jo cuad ro d o n d e t an to la asistencia c o m o 
el d e s e m p e ñ o escolar ac túan c o m o indicadores impor tan tes de los lo
gros e n mater ia educativa en el largo plazo. 

Consideraciones finales 

Este d o c u m e n t o d e m u e s t r a q u e en las ú l t imas cua t ro décadas se h a 
l o g r a d o u n p r o g r e s o i m p o r t a n t e e n la e levación del nivel educa t ivo 
de la poblac ión mexicana : se dupl icó el p r o m e d i o de años de escola
r idad y las diferencias educativas p o r g é n e r o se r edu je ron sustancial-
m e n t e . A pesar de estos progresos , d a d o el nivel de ingreso de Méxi
co , su nivel educa t ivo se e n c u e n t r a r e z a g a d o e n re l ac ión c o n o t r o s 
países l a t i noamer i canos ( B I D , 1996). A ú n pers is ten g r a n d e s di feren
cias educativas e n t r e las áreas rura les y las u r b a n a s re lac ionadas c o n 
el nivel de ingreso y r iqueza. Este análisis sugiere q u e la conex ión en
tre nivel educat ivo y nivel de r iqueza e n México es muy es t recha . La 
b r e c h a educa t iva p o r g é n e r o se h a r e d u c i d o a tal p u n t o q u e n o se 
p u e d e n observar d i fe renc ias de g é n e r o significativas e n los niveles 
educativos, m e d i d o s p o r años p r o m e d i o de escolar idad, de la pobla
ción mexicana m e n o r de 25 años. Esta r educc ión de la b r echa d e gé
n e r o , u n hallazgo c o m ú n en toda la reg ión la t inoamer icana , se p u e d e 
re lac ionar con dos factores, u n o es la expans ión genera l de los niveles 
educa t ivos e n A m é r i c a La t ina q u e p u e d e h a b e r t e n i d o u n i m p a c t o 
más p r o f u n d o e n la asistencia de las niñas , pues to q u e las escuelas se 
vuelven más accesibles y las niñas t i enden más a dejar de asistir cuan
d o las escuelas se e n c u e n t r a n fuera de la c o m u n i d a d . O t ro factor im
po r t an t e es el a u m e n t o en la par t ic ipación laboral de las mujeres q u e 
ocu r r e s imu l t áneamen te con el c ierre de la b r e c h a educativa p o r gé
n e r o y que , al i n c r e m e n t a r los beneficios de invertir en la educac ión 
de las mujeres , refuerza el p roceso de expans ión de la educac ión fe
m e n i n a . 

Las dificultades p o r las q u e atraviesan n iñas y n iños se manifies
tan d e d i ferentes m a n e r a s . El análisis sobre los logros educat ivos d e 
j ó v e n e s m e x i c a n o s m u e s t r a q u e la as is tencia escolar de las m u j e r e s 
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cae p o r debajo d e la de los h o m b r e s , c u a n d o éstas a lcanzan la e d a d 
d e cursar la secundar ia . A pesar de esto, esta b r e c h a de g é n e r o n o se 
manifiesta en los años de escolar idad ap robados , hasta después de la 
e d a d de 20 años . Este f e n ó m e n o se p u e d e explicar p o r q u e a u n q u e el 
p o r c e n t a j e de h o m b r e s q u e asiste es s u p e r i o r al de las muje res , los 
h o m b r e s mues t ran u n a t endenc ia más elevada a repe t i r grados y a re
zagarse en la escuela. La implicación polít ica q u e surge c o m o resulta
d o d e es te anál is is es q u e se d e b e t r a t a r d e ev i ta r q u e las m u j e r e s 
a b a n d o n e n la escuela después de la educac ión pr imaria , así c o m o de 
e n t e n d e r la razón p o r la q u e los h o m b r e s q u e s iguen as is t iendo a la 
escuela se rezagan con respec to a su edad. 

P o r ú l t i m o , u n t e m a r e l a c i o n a d o c o n e d u c a c i ó n y g é n e r o , d e 
g r an impor t anc i a e n el fu turo , será la asistencia universitaria y los ti
pos de carreras y áreas de especialización q u e escogen las mujeres. Se 
ha d e m o s t r a d o q u e e n m u c h o s países l a t inoamer icanos , las mujeres 
t i e n d e n a c o n c e n t r a r s e e n áreas t r a d i c i o n a l m e n t e f e m e n i n a s c o m o 
son las re lac ionadas con la educac ión y la salud (Bustillo, 1993). En 
México n o se le ha d a d o m u c h a impor tanc ia a este f e n ó m e n o , sin em
bargo , en u n con tex to de igualdad de g é n e r o y niveles educativos cre
cientes , vale la p e n a profundizar en el mismo. 
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