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El objetivo de este estudio es medir el nivel de 
sobreeducación de los trabajadores en México y 
estimar las incidencias de este fenómeno. Pri-
mero se calculan los niveles de sobreeducación, 
utilizando diferentes indicadores de capital hu-
mano, como educación, experiencia laboral, habilidades cognitivas y habilidades no cognitivas 
empleadas en el trabajo. En segundo lugar, se analizan los factores que influyen en la probabili-
dad de verse afectados por este tipo de desajuste laboral. Por último, se estiman las incidencias 
salariales de este fenómeno, considerando grupos de edad, el área de estudio y la ocupación 
donde se labora. Para ello se emplea la base de datos del Programa para la Evaluación Interna-
cional de Competencias de Adultos (PIAAC), liderada por la Organización para Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), que proporciona información individual rica y representativa 
acerca de los trabajadores de México. La muestra empleada para esta investigación solamente 
incluye a los trabajadores con nivel escolar de licenciatura o más. Los resultados del análisis 
empírico indican que la sobreeducación existe en un 41% aproximadamente de los trabaja-
dores mexicanos con estudios de nivel superior, y tiene un impacto económico sustancial y 
estadísticamente significativo, lo que sugiere que las características del trabajo limitan el uso 
del potencial productivo de nuestros graduados. La heterogeneidad de las capacidades explica 
en parte la penalización salarial que supone el desajuste educativo vertical.

Abstract

The objective of this study is to measure the level of overeducation of workers in Mexico and 
estimate the incidence of this phenomenon. First the levels of overeducation are calculated, 
using different indicators of human capital, such as education, work experience, cognitive 
skills and non-skills used at work. Secondly, the factors that influence the probability of being 
affected by this type of labor mismatch are analyzed. Finally, the salary incidences of this phe-
nomenon are estimated considering age groups, the area of study and the occupation where 
they work. For this, the database of the Program for the International Assessment of Adult 
Competencies (PIAAC), led by the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), is used, which provides rich and representative individual information about workers 
in Mexico; the sample used for this research only includes workers with a bachelor’s degree 
or more. The results of the empirical analysis indicate that overeducation exists in approxi-
mately 41% of Mexican workers with higher education and has a substantial and statistically 
significant economic impact, suggesting that the characteristics of the work limit the use of the 
productive potential of our graduates. The heterogeneity of abilities partly explains the wage 
penalty that vertical educational mismatch entails.
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Introducción

Desde la publicación del trabajo seminal de Freeman (1976), la sobreeduca-
ción ha sido un tema cuestionado. El debate sobre los retornos económi-

cos de los años extra de educación planteó varias preguntas sobre la expansión 
de la educación superior, y la capacidad del mercado laboral para proporcionar 
puestos de trabajo altamente calificados que permitan utilizar plenamente la 
inversión educativa de los individuos y la sociedad (Capsada-Munsech, 2017). 

El fenómeno de desajuste educativo, también conocido como desajuste 
profesional, ha sido estudiado en términos teóricos (McGuinness y Pouliakas, 
2017; Capsada-Munsech, 2017) y empíricos (Flisi et al., 2017; Vera-Toscano y 
Meroni, 2020; Kamis y Habibi, 2022). En la literatura especializada, se defi-
nen tres tipos de desajuste educativo: vertical, horizontal y de habilidades. 
El desajuste vertical o la sobreeducación se produce cuando un graduado 
desempeña un trabajo que requiere un nivel de educación inferior al que 
posee. El desajuste educativo horizontal ocurre cuando el trabajador desem-
peña un trabajo no relacionado con su campo de estudio. Por último, el des-
ajuste de habilidades o la sobrecualificación se refiere a la situación en la que 
un graduado, al desempeñar su trabajo, no utiliza los conocimientos y las 
habilidades que adquirió durante su educación formal (Iriondo, 2022). Para el 
presente estudio, se analizará principalmente el desajuste educativo vertical 
y el desajuste de habilidades.

En la teoría del capital humano, la sobreeducación no debería imponer 
sanciones salariales, porque los años de educación se recompensan indepen-
dientemente del campo de estudio y la institución (Becker, 1993). De acuerdo 
con esta teoría, la productividad marginal está determinada por los compo-
nentes del capital humano (educación, capacitación, experiencia, habilidades) 
más que por las características del trabajo, el sector o contexto industrial en el 
que se realizan los trabajos y los tipos de trabajo que se realizan (Mincer, 1974; 
Becker, 1993). Si los trabajadores no obtienen el tipo de trabajo acordes con su 
nivel de educación, esto podría deberse a que no tienen la habilidad innata ne-
cesaria, y esta es otra forma en que los resultados educativos estándar podría 
modificarse si se incluye la capacidad como variable explicativa. La sobreedu-
cación también podría ser coherente con las limitaciones a corto plazo, para 
hacer coincidir los trabajadores adecuados con los puestos de trabajo.

En contraste, la teoría de competencia laboral (Thurow, 1975) predice 
que las cualificaciones que excedan las requeridas por el trabajo no serán re-
compensadas en salarios, pero el valor de las cualificaciones es colocar a los 
trabajadores más arriba en la cola para conseguir un empleo. Los salarios se 
determinan de acuerdo con las necesidades del trabajo, fijado por los proce-
sos de producción que determinan los niveles de salario (Duncan y Hoffman, 
1981). Una dimensión de la interconexión de la educación y el empleo, en 
México, es que las personas que no pueden obtener un empleo a menudo 
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continúan su educación, para aumentar sus posibilidades de obtener un em-
pleo. De acuerdo con el modelo de competencia laboral, numerosos auto-
res concluyen que los trabajadores sobreeducados sufren una penalización 
salarial en comparación con las personas de su nivel educativo que tienen 
un trabajo al que están emparejados en educación (Chevalier 2003; Sicher-
mann1991; Cohn y Khan1995; Duncan y Hoffman,1981; Verdugo y Verdu-
go1989; Valenzuela et al., 2018; Botello, 2016; Reis, 2017). 

Una teoría alternativa se basa en la existencia de heterogeneidad de habi-
lidades de los individuos. Desde tal perspectiva, la penalización salarial aso-
ciada a la sobreeducación se debe a la enorme variación de habilidades entre 
trabajadores con el mismo nivel educativo. Entonces, los trabajadores sobre-
educados no sufrirían una penalización salarial. De hecho, ganarían salarios 
más bajos como resultado de sus habilidades más bajas. Si esta hipótesis se 
cumple, la penalización salarial desaparecerá una vez que se incluya en el 
análisis el nivel de calificación de los individuos (Iriondo, 2022). 

La revisión de la literatura permite visualizar que, en los países desarro-
llados, el fenómeno del desajuste educativo y ocupación está bien documen-
tado, particularmente el estudio de la sobreeducación tiene una larga tradi-
ción en la investigación económica y sociológica (Santiago-Vela y Mergoner, 
2022). El primero en estudiar el tema de desajuste educativo fue el econo-
mista Richard B. Freeman (1976), quien encontró que la prima de ingresos, 
de los recién egresados de universidad, tuvo un decremento de 40 a 16% en 
un periodo de seis años, cuestionando así la rentabilidad de la educación 
universitaria en Estados Unidos. Posteriormente, Duncan y Hoffman (1981) 
presentan evidencia empírica acerca de la sobreeducación, al comparar a los 
trabajadores que terminan en una ocupación que corresponde al nivel edu-
cativo adquirido, con trabajadores con un empleo que necesita más grados de 
educación, o menos, de la que adquirieron. Obtuvieron como resultado que 
casi 40% de los trabajadores de Estados Unidos tienen más educación de lo 
necesario en la actividad laboral que realizan.

De acuerdo con Kamis y Habibi (2022), la sobreeducación ha aumentado 
en la mayoría de las ocupaciones, lo cual provoca un efecto de desplazamien-
to; un trabajador adecuadamente educado podría ser superado por un traba-
jador sobreeducado. El análisis de regresión realizado por los autores permite 
demostrar que el índice de sobreeducación tiene una correlación positiva con 
los ingresos medios de una ocupación y sus oportunidades de autoempleo. 
Por su parte, Santiago-Vela y Mergoner (2022) estudiaron la brecha de sobre-
educación de género en Alemania, es decir, las diferencias entre hombres y 
mujeres en el grado de tener un trabajo con requisitos más bajos en compa-
ración con la educación, y cómo afecta el trabajo desde casa a la sobreeduca-
ción; los hallazgos obtenidos sugieren un beneficio específico de género, las 
mujeres muestran mayores riesgos de sobreeducación entre los trabajadores 
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sin la opción empleo desde casa, pero la brecha de sobreeducación de género 
se cierra entre aquellos con esa opción.

En la misma dirección, en la literatura existen estudios empíricos para 
analizar las causas y efectos del desajuste educativo el mercado laboral de un 
país en desarrollo; en Ecuador se presenta un desajuste de 35% de la fuerza 
laboral, donde la sobreeducación es mayor con 22% y la subeducación con 
13%; existe un rendimiento positivo para los años de sobreeducación y una 
penalización sobre los salarios en el caso de la subeducación, además se evi-
dencia que el desajuste disminuye a medida que aumenta el tamaño de la 
empresa y la experiencia del individuo (Botello, 2016).

En Cuba el fenómeno del desajuste tiene características propias respecto 
al resto de los países de la región, los factores institucionales (amplio sector 
estatal, relación estrecha entre el sistema educativo y productivo, entre otros) 
tienen un rol clave en el desajuste educación-empleo. Los niveles educacio-
nales son relativamente más altos que la oferta laboral, y conviven con fe-
nómenos de subeducación, especialmente en algunos sectores estatales que 
reciben menores salarios, y con la presencia del fenómeno de la sobreedu-
cación como estrategia individual para tener ingresos más altos (Romano, 
2022).

Respecto a Brasil, 50% de la población ocupada presenta desajuste edu-
cativo, la evidencia indica que un año más de sobreeducación aumenta los 
ingresos laborales, pero solo la mitad de lo que aumenta un año más de esco-
laridad obligatoria. Los efectos estimados sobre los años de subeducación son 
negativos, pero los trabajadores subeducados ganan más que los trabajadores 
con el mismo nivel de educación adecuadamente emparejados (Reis, 2017).

En México, la evidencia empírica demuestra que la educación requerida 
en el mercado laboral puede ser dinámica por los cambios en tecnología y 
la calidad educativa. De acuerdo con los resultados obtenidos por Quinn y 
Rubb (2006), los países en desarrollo deben asegurar que se genere aumento 
en el nivel de ocupación en correspondencia para obtener mejores salarios 
en cada nivel educativo que aumente. Por su parte, Valenzuela et al. (2018) 
encuentran que, generalmente, existe 26.3% de desajuste educativo en los 
trabajadores en México, sólo 10.5% de los trabajadores se consideran sobre-
educados y 16.3% subeducados. En particular, por género, afecta más a las 
mujeres que a los hombres, pero es el género masculino quienes presentan 
un mayor porcentaje en sobreeducación; por grupos de edad, los más jóvenes 
son los que tienen mayores niveles de sobreeducación y 46.5% de los adultos 
con edad entre 56-65 años se consideran subeducados, y los trabajadores con 
posgrado y con universidad trunca presentan sobreeducación. 

De igual manera, existe desajuste educativo en el mercado laboral de 
Indonesia, 26% de los trabajadores están sobreeducados para su empleo y 
18% subeducados. El resultado del coeficiente de contingencia y la regresión 
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logística mostró que existe una correlación entre el estatus de desajuste edu-
cativo y los salarios de los trabajadores, los trabajadores con estatus de so-
breeducación tenían mayor probabilidad que aquellos con mayor tiempo de 
escolaridad, que eran hombres y urbanos, mientras que los trabajadores con 
estatus de subeducación tenían mayor probabilidad que aquellos con años 
escolares más cortos, que eran mujeres y vivían en áreas rurales (Sitorus y 
Wicaksono, 2020).

Existen estudios que relacionan el desajuste educativo con la ausencia 
de habilidades. La literatura reciente sugiere que la heterogeneidad de las 
habilidades de los individuos podría explicar las diferencias salariales entre 
trabajadores sobreeducados y trabajadores adecuadamente emparejados (Le-
vel, 2013;Flisi et al, 2017; Montt, 2017; Palczy-ska, 2021; Iriondo, 2022). La 
hipótesis es que los trabajadores sobreeducados ganan menos debido a sus 
menores competencias y habilidades en términos relativos. Para Flisi et al. 
(2017) más nivel educativo no conlleva a mejorar habilidades, debido a que 
representan características individuales que aumentan con la capacitación 
y experiencia laboral: además, el nivel de destrezas puede variar de acuerdo 
con la edad, cambios en el sistema educativo y al deterioro del proceso de 
envejecimiento. Encontraron que 10% de los trabajadores sobreeducados no 
cuentan con las habilidades requeridas en su trabajo.

Datos y metodología

Para el presente estudio se utiliza la base de datos del Programa para la Evalua-
ción Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) elaborado por la OCDE 
(2019), que proporciona información individual rica y representativa acerca 
de los trabajadores de México; la muestra empleada para esta investigación 
solamente incluye a los trabajadores con nivel escolar de licenciatura o más 
que trabajan mínimo 20 horas a la semana, seleccionando un total de 510 indi-
viduos.

El PIAAC colecta una amplia gama de información de los adultos partici-
pantes, incluyendo aspectos sociodemográficos; evaluación de las competen-
cias de comprensión lectora, capacidad de cálculo y capacidad para resolver 
problemas en ambientes informatizados, y evalúa cómo los trabajadores usan 
esas competencias en el trabajo. Con ello se puede probar si la heterogenei-
dad de habilidades de los individuos podría explicar los efectos del desajuste 
educativo sobre los salarios.

Primero se realiza un análisis descriptivo ce las características de la mues-
tra, por género y grupo de edad, y se calculan los niveles de sobreeducación a 
través del método estadístico.

En segundo lugar, se analizan los factores que influyen en la probabilidad 
de verse afectados por este tipo de desajuste laboral mediante la siguiente 
estimación de un modelo probit (1) 
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(1) 
𝑃𝑃𝑃𝑃	(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

= 	𝛽𝛽1	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠6789:76; + 	𝛽𝛽2	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠6789:76
>
; 	+ 	𝛽𝛽3	𝑔𝑔é𝑒𝑒𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠; + 𝛽𝛽3	𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑔𝑔ü𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;

+ 	𝛽𝛽5	ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠;	 + 	𝛽𝛽6	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠; + 	𝛽𝛽7	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠; 	
+ 	𝛽𝛽8	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠; + 𝜀𝜀;		 

 
Donde Y = tipo de asignación laboral (Y=1 Sobreeducado, Y=0 Bien asignado)

• Las variables explicativas son:
• Años de experiencia laboral; 
• Años de antigüedad en el empleo actual; 
• dummy de género (1: hombre); 
• Número de hijos menores de 6 años; 
• Competencias cognitivas: Resultado de las pruebas de lectura, escritura, 

matemáticas, lectura y uso de las TICS (en desviaciones estándar); 
• Índice de uso de las Competencias de aprendizaje en el trabajo: Coaching, 

aprendizaje formal/informal y actualización de competencias profesiona-
les (escala de 0 a 5);

• Índice de uso de las Competencias sociales en el trabajo: colaboración, pla-
nificación, comunicación, negociación y contancto con el cliente (escala 
de 0 a 5).

Por último, se estiman las incidencias salariales de este fenómeno consideran-
do grupos de edad, el área de estudio y la ocupación donde labora a través de 
la siguiente ecuación minceriana (2)

(2) 
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑤𝑤𝑤𝑤) 	= 	𝛽𝛽0 + 	𝛽𝛽1	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒_𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑤𝑤	 + 	𝛽𝛽2	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒_𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙2	 + 	𝛽𝛽3	𝑒𝑒ñ𝑙𝑙𝑜𝑜	𝑑𝑑𝑒𝑒	𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑤𝑤	

+ 	𝛽𝛽4	𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤ó𝐿𝐿	 + 	𝛽𝛽5	𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝐿𝐿𝑤𝑤𝑐𝑐𝑤𝑤𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑤𝑤 + 	𝛽𝛽6	𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒_𝑓𝑓í𝑜𝑜𝑤𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑤𝑤	
+ 	𝛽𝛽7	𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝑜𝑜_𝑜𝑜𝑙𝑙𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑜𝑜𝑤𝑤	 + 	𝛽𝛽8	𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝐿𝐿𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿𝑑𝑑𝑤𝑤𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑤𝑤	 + 	𝜀𝜀𝑤𝑤		 

 
Donde Wi corresponde al salario individual del trabajador, se añaden las varia-
bles de competencias explicadas en la ecuación anterior, pero adicional tene-
mos los años de escolaridad de las personas y una variable dummy de sobree-
ducación (1=si). 

Resultados y discusión

En primer lugar, se presentan las estadísticas descriptivas de la muestra se-
leccionada. En total son 250 mujeres y 260 hombres. Inicialmente, se puede 
observar en la Tabla 1 que los hombres presentan mejores indicadores de ca-
pital humano que las mujeres, tienen más años de escolaridad, más años de 
experiencia laboral, y sus resultados en las pruebas de capacidades cognitivas 
también son más altas en las tres categorías, y por ende, podría justificarse que 
su salario por hora sea mayor el de los hombres que el de las mujeres.
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

Categoría
Salario 

por hora

horas 
trabaja-
das/ se-
mana

Años de 
expe-

riencia 
laboral

años de 
escolari-

dad

Puntua-
ción mate-

mática

Puntua-
ción lecto-
escritura

Puntua-
ción re-
solución 

problemas 
en compu-

tadora

n

Total 89.7 43.6 14.5 18.0 250.6 257.8 274.8 510
Género

Mujer 78.9 42.1 13.5 17.9 242.5 254.3 270.6 250
Hombre 101.6 45.0 15.4 18.1 258.5 261.1 278.6 260

Grupo de edad
21-25 42.5 41.5 17.0 2.8 256.2 270.0 289.6 51
26-35 69.4 45.5 17.9 6.7 252.4 261.5 284.1 172
36-45 94.1 44.2 18.1 14.2 252.9 259.8 273.4 161
46-55 126.9 41.3 18.2 22.9 248.6 253.2 267.1 84
56-65 107.6 40.5 18.3 29.2 239.2 242.9 251.5 42

Fuente: elaboración propia utilizando datos PIAAC México (OCDE, 2019). El PIAAC utiliza la teoría de respuesta 
al ítem (TRI) para asignar las puntuaciones a los sujetos de la muestra. El modelo adoptado expresa el nivel 
de rendimiento en una escala de 0 a 500 puntos.

Asimismo, si analizamos a los trabajadores por grupo de edad, se observa que 
el salario por hora aumenta conforme aumenta la edad y también la experien-
cia laboral. Sin embargo, las capacidades cognitivas de los trabajadores dismi-
nuyen conforme avanza la edad. Estos datos coinciden con lo planteado con la 
teoría de habilidades heterogéneas, que considera que la productividad de los 
trabajadores depende del nivel de capital humano adquirido, independiente-
mente de las características del puesto. Por lo tanto, las diferencias salariales 
observadas entre trabajadores con el mismo nivel educativo sólo pueden refle-
jar diferencias individuales de otras características como las habilidades.

Niveles de sobreeducación de los trabajadores en México

La Tabla 2 presenta el porcentaje de trabajadores que se encuentran sobreedu-
cados, es decir tienen más años de escolaridad que el requerido por el puesto 
de trabajo donde se encuentran. Para el cálculo de sobreeducación se emplea 
el método estadístico, el cual consiste en obtener la educación requerida para 
cada ocupación, a través del promedio de años de escolaridad de todos los tra-
bajadores en esa misma ocupación. Se define a la gente como sobreeducada o 
subeducada si su nivel completo de escolaridad se desvía al menos una desvia-
ción estándar del promedio en su ocupación. Para ese cálculo se utilizó toda 
la muestra del PIAAC para México (6,266 trabajadores), pero para el presente 
análisis solo utilizamos a los trabajadores con estudios de nivel superior (510 
trabajadores).
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Tabla 2. Porcentaje de trabajadores sobreeducados por categoría

Categoría Muestra
Trabajadores

sobreeducado (%)

Total 510 40.87

Género

Mujer 250 36.42

Hombre 260 44.97

Área de estudio

Programas de formación general 3 58.17

Formación del profesorado /educación 79 26.88

Lenguas, artes y humanidades 28 44.02

Ciencias Sociales, comercio, empresariales y derecho 174 47.93

Ciencias, matemáticas y computación (TIC) 58 33.75

Ingenierías 90 43.53

Agricultura y veterinaria 11 55.32

Salud y servicios sociales 58 25.76

Servicios profesionales, de transporte, medio ambiente, seguridad 9 84.82

Grupo de edad

21-25 51 49.22

26-35 172 47.79

36-45 161 38.14

46-55 84 18.61

56-65 42 47.38

Fuente: elaboración propia utilizando datos PIAAC México (OCDE, 2019).

En general, 41% de los trabajadores con estudios superiores se encuentran en 
esa situación y si se divide por género, un mayor porcentaje de hombres que 
de mujeres presenta desajuste educativo vertical. No se analiza a las personas 
subeducadas, porque sólo 0.95% de la muestra entró en esa clasificación.

Las áreas de estudio que presentan mayor desajuste ocupacional son las 
de formación general (58.17%), Agricultura y veterinaria (55.32%), Lenguas 
y Humanidades (44.02%) y Ciencias Sociales (47.93%). En contraste, los me-
jor ubicados son los que tienen estudios del área de docencia y del área de 
la salud. Un 73 y 74%, respectivamente, se encuentran bien asignados en el 
mercado laboral.

Una de las hipótesis que se desea comprobar en este documento es de-
mostrar que las personas se encuentran sobreeducadas debido a que no cuen-
tan con las habilidades requeridas por el puesto de trabajo. En un primer 
acercamiento, la Figura 1 muestra el promedio de la puntuación obtenida en 
las pruebas de capacidades aplicada a todos los trabajadores. En dos de las 
tres categorías de capacidades cognitivas: lectoescritura y matemáticas, los 
trabajadores sobreeducados obtuvieron menores puntajes que los trabajado-
res bien asignados.
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Figura 1:  Puntuaciones obtenidas en las pruebas de habilidades generales 
por categoría de asignación laboral

Fuente:  elaboración propia con datos PIAAC, México (OCDE, 2017).

La competencia de lecto-escritura es la capacidad de comprender diferentes 
tipos de textos escritos y de utilizar su información. La competencia matemá-
tica es a capacidad de utilizar, aplicar, interpretar y comunicar información y 
conceptos matemáticos. Y, por último, la competencia de resolución de proble-
mas en ambientes informatizados se refiere a la capacidad de utilizar las TIC 
(tecnologías de la información y las comunicaciones) para adquirir y evaluar 
información, comunicarse con otros y resolver problemas (OCDE, 2013).

 Índices de uso de competencias en el trabajo

Otra manera de ver la relación entre desajuste vertical y habilidades es medir 
el uso de las competencias de los trabajadores en su puesto de trabajo. La Tabla 
3 muestra el índice de uso de competencias de los trabajadores sobreeducados 
comparándolos con los trabajadores bien asignados. El índice va de 0 a 5, don-
de: 0= No la usa la competencia; 1= La usa menos de 20%; 2= La usa de 20 a 
40%; 3= de 40 a 60%; 4= de 60 a 80%; 5= Más de 80%.
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Tabla 3.  Diferencia en el uso de competencias en el trabajo por categoría 
de asignación laboral (Prueba de medias por índice)

Uso de habilidades específicas en el 
trabajo (índice)

Bien asig-
nado

Sobreeducado diferencia t

Índice de aprendizaje 4.03 3.73 0.30 2.74 ***

Índice de disposición para aprender 4.41 4.30 0.10 1.92 **

Índice de uso de competencias TIC 3.95 3.47 0.48 3.1 ***

Índice de uso de competencias sociales 3.67 3.54 0.13 4.07 ***

Índice de uso de las competencias
numéricas

3.61 3.58 0.03 2.21 **

Índice de uso de competencias de
planificación

3.31 3.17 0.14 2.86 ***

Índice de uso de las competencias
lectoras

4.13 3.48 0.65 8.03 ***

Índice de uso de la discreción de tareas 
en el trabajo

3.39 3.13 0.27 1.29 *

Índice de uso de competencias de
escritura

4.05 3.64 0.42 6.74 ***

Fuente: elaboración propia con datos PIAAC México (OCDE, 2019).

En todas las categorías de competencias, las personas bien asignadas tienen un 
índice mayor de uso que los trabajadores sobreeducados. Los sobreeducados en 
promedio las utilizan de 40 a 60%, mientras que las personas bien asignadas 
algunas competencias las utilizan a 70%. Esto podría interpretarse de dos ma-
neras, primero cómo las personas no cuentan con las habilidades requeridas 
por el trabajo, y eso se puede medir con el índice de uso, no consiguen un em-
pleo adecuado a su nivel escolar. O bien, cómo la persona está sobreeducada, 
es decir en un puesto que le exige menos de su capacidad, no utiliza al máximo 
sus habilidades. Además de Sobreeducado, está sobrecalificado.

Factores que inciden en la sobreeducación

Para medir el efecto de las competencias de los trabajadores sobre la probabili-
dad de estar en desajuste vertical, se empleó el modelo probit explicado ante-
riormente, la Tabla 4 muestra los resultados.
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Tabla 4. Resultados modelo probit Pr (Yi=Sobreeducado)
Variable explicativa efectos marginales z

Experiencia laboral -0.0184 -2.25 **

Experiencia laboral 2 0.0004 1.77 *

Antigüedad en ese empleo -0.0076 -2.27 **

Género (1=Hombre) 0.0817 1.67 *

Hijos menores a 6 años -0.1100 -2.4 **

competencias cognitivas -0.0600 -2.63 ***

Competencias aprendizaje -0.0590 -2.04 **

Competencias sociales -0.0422 -1.88 *

Curso de capacitación -0.0832 -1.7 *

Fuente: elaboración propia utilizando datos PIAAC, México (OCDE,2019), n=510
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Los resultados indican que mientras mayor sean cada uno de los componen-
tes del capital humano, adicionales a los años de escolaridad, menor será la 
probabilidad de que un individuo esté sobreeducado. Por ejemplo, entre ma-
yores sean sus años de experiencia laboral y su antigüedad en el empleo, las 
personas pueden desarrollar o mejorar las capacidades que se les requieren 
y así ubicarse en un mejor empleo. Lo mismo sucede con todas las medidas 
empleadas de competencias: cognitivas, sociales, de aprendizaje. Mientras ma-
yores sean sus niveles o sus índices de uso, menor será la probabilidad que se 
ubiquen en trabajos que no le corresponden. La única variable que obtuvo un 
coeficiente positivo es la de género, que significa que los hombres tienen ma-
yor probabilidad de estar sobreeducados que las mujeres.

Rendimientos salariales y penalización

Al calcular el efecto de la sobreeducación, y de cada uno de los componentes 
de capital humano sobre los salarios de las personas, se obtuvieron los resul-
tados de la Tabla 5. Comparando con los modelos tradicionales de Mincer, los 
retornos de las variables relacionadas con el capital humano son similares a los 
encontrados en la literatura previa. El rendimiento de los años de escolaridad 
es de 11.27%. Los años de experiencia en el trabajo también tienen un impacto 
positivo en los salarios (2.75%), pero hay un momento en que su impacto po-
sitivo es decreciente. Finalmente, las competencias de los individuos en el mo-
delo también tienen un efecto positivo estadísticamente significativo sobre los 
salarios. Específicamente, para cada aumento de una desviación estándar en el 
resultado de las pruebas de competencias cognitivas, los individuos tienen un 
retorno de 3% de salario adicional.
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Tabla 5. Rendimientos salariales 
Variable dependiente:  logaritmo de salario por hora                   

variable explicativa coeficiente T

Experiencia laboral 0.0275 1.83 *

Experiencia laboral 2 -0.0003 -0.6  

Años de educación 0.1127 4.04 ***

Sobreeducacion (1=si) -0.4871 -5.45 ***

Competencias cognitivas 0.0301 1.83 *

Competencias físicas -0.0970 -3.12 ***

Competencias sociales 0.0580 1.7 *

Competencias aprendizaje 0.0887 2.22 **

Constante 1.9843 3.78 ***

Fuente: elaboración propia utilizando datos PIAAC, México (OCDE,2019). n=365, R2= 0.29, * p<0.10, ** 
p<0.05, *** p<0.01

Además, los coeficientes de las competencias sociales y de aprendizaje emplea-
das en el trabajo también aumentan 5 y 8%, respectivamente, por cada unidad 
que incremente su índice de uso. Las competencias físicas reducen los salarios, 
principalmente porque  estas están relacionadas con trabajos manuales, que se 
asocian a ocupaciones menos remuneradas. Sin embargo, una persona sobree-
ducada gana 48% menos que si estuviera asignada en un puesto que requiere 
su nivel escolar.

Conclusiones

La sobreeducación ocurre cuando una persona trabaja en una ocupación que 
requiere menos años de escolaridad de la que posee. Este estudio se basa en la 
Encuesta de habilidades para adultos (PIAAC), para explorar cómo la dinámica 
de la oferta de habilidades y la demanda del mercado laboral influyen en el 
desajuste. Mide el nivel de desajuste vertical y estima la penalización salarial 
por desajuste.  Los resultados del análisis empírico indican que la sobreeduca-
ción existe en 41% aproximadamente de los trabajadores mexicanos con estu-
dios de nivel superior, y tiene un impacto económico sustancial y estadística-
mente significativo, dado que reciben una penalización de 48% de su salario. 

Parte del efecto de la sobreeducación sobre los salarios se debe a la falta 
de competencia o habilidades de los trabajadores sobreeducados, por lo que 
los diferentes agentes involucrados en las políticas educativas deberían eva-
luar las habilidades en las instituciones educativas, definiendo el nivel de 
competencia o habilidades que se debe adquirir en cada nivel de educación y 
área de estudio, y ponerlos en práctica adecuadamente. 

La heterogeneidad de las capacidades explica en parte la penalización sa-
larial que supone el desajuste educativo vertical, pero también se debe hacer 
mayor hincapié en el lado de la demanda, que no ha generado suficientes 
puestos de trabajo cualificados para absorber la creciente oferta de graduados 
que produce el sistema universitario mexicano en las últimas décadas.
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