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A partir  de  los  cambios  in-
troducidos  por  las  nuevas  for-
mas  de  organización producti-
va, las dinámicas de integración 
comercial y los procesos asocia-
dos a la globalización,  la  impor-
tancia  del  estudio  de  la  calidad  
del  empleo  a  nivel internacio-
nal ha  sido objeto de interés por 
parte de la academia y diferentes 
organismos multilaterales.

Estos estudios han permitido 
visibilizar las implicaciones  que 
tiene la calidad del empleo en un 
país para el desarrollo y el me-
joramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes. La revisión de 
literatura sugiere que los temas 
relacionados con la calidad del 
trabajo se erigen como un lugar 
de máxima importancia para 
las discusiones sobre calidad de 
vida  y  desarrollo, ello gracias  
a la relevancia que  las condicio-
nes laborales tienen hoy día so-
bre el  nivel de calidad de vida de 
las sociedades contemporáneas.

El estudio de las teorías sobre 
calidad del empleo constituye un 
paso importante para la imple-
mentación de políticas públicas 
que impacten sobre este fenóme-

no, máximo cuando los  trabajos 
que tratan el tema no son nume-
rosos para el caso colombiano.

Las  leyes  de  flexibilización  
laboral  han  traído  consigo  una  
serie  de  cambios institucionales 
para el mercado laboral, por ello, 
se hace necesario e indispen-
sable analizar el marco teórico 
de la calidad del empleo con el 
fin de aportar en un tema pocas 
veces estudiado para el caso co-
lombiano.

El tema de la calidad del em-
pleo es un aspecto de investiga-
ción reciente en los estudios so-
bre mercado laboral.

Los estudiosos del mercado 
laboral, especialmente los que 
han trabajado el tema de la cali-
dad  del empleo, no coinciden en 
las características que debe tener 
un empleo para que éste sea con-
siderado de calidad. A continua-
ción se exponen los autores más 
citados en el tema de la calidad 
del empleo y las diferentes ver-
tientes existentes para considerar 

un empleo de calidad.

Las características para que un 
empleo pueda ser considerado 
de calidad varían entre diferen-
tes autores, así, lo que para algu-
nos resulta importante a la hora 
de evaluar la calidad del empleo, 
para otros es irrelevante dándole 
así importancia a otros factores.

Rosenthal (1989) considera 
que un empleo de calidad está 
determinado por las tareas  y  
condiciones  del  trabajo,  la  sa-
tisfacción  en  el  empleo,  el  pe-
ríodo  de trabajo, el estatus del 
trabajo, la seguridad del empleo 
y la afiliación al sistema de salud 
y pensiones. Para Verdera (1995) 
son importantes la duración de la 
jornada laboral, el lugar de tra-
bajo, la afiliación a seguridad 
social, la sindicalización y la es-
tabilidad  laboral.  Gittleman  y  
Howell  (1995)  tienen  en  cuen-
ta  la  densidad sindical, el por-
centaje de trabajadores de tiem-
po parcial, la afiliación a  salud 
y pensión, el número de semanas 
trabajadas al año, el número de 
horas semanales e indicado-
res de e d u c a c i ó n  
formal, capacitación específi-
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Tabla: 5 
Corpus teórico calidad del empleo.

ca, habilidades personales, 
destreza manual y condiciones 
de trabajo físicas y ambientales.

Por  otra  parte,  Rodgers  
(1997)  establece  los  beneficios  
no  salariales,  la regularidad  y   
la   confiabilidad  del  trabajo,  
la  modalidad  de  contratación,  
la seguridad social en temas de 
pensiones, salud y desempleo, 
la regulación de los tiempos de 
trabajo y el riesgo de accidentes 
y enfermedades profesionales 
como los  puntos  más  importan-
tes  para  considerar  un   empleo   
de  calidad.  Para Valenzuela 
(2000) resultan determinantes 
la estabilidad del empleo, la 
antigüedad, la existencia de un 
contrato de trabajo, la informa-
lidad y la seguridad social en le 
determinación de la calidad del 
empleo. Beatson (2000) tiene en 
cuenta la salud y la pensión, el 
balance trabajo/vida familiar, el 
tiempo de trabajo, la modalidad 
de contratación, la rotación  la-
boral, la antigüedad en el empleo 
y la percepción de inseguridad 
por parte de los trabajadores.

Pineda (2008) realiza una de-
finición de la calidad del empleo: 
“todas aquellas dimensiones re-
lacionadas con el trabajo de las 
personas que le permiten a estas 
el desarrollo de sus capacidades, 
ampliar sus opciones de vida y 
obtener mayores grados  de  li-
bertad”.  En  el  mismo  sentido,  
Uribe  y  Ortiz  (2006)  aportan  
una definición de lo que es un 
empleo precario: “un trabajador 
con un empleo precario se carac-

teriza por recibir menores ingresos laborales y por trabajar en empre-
sas que incumplen las regulaciones institucionales y 
legales, lo que implica inestabilidad laboral, ausencia 
de prestaciones sociales y contrato, y  condiciones de trabajo insegu-
ras”.

En la siguiente tabla se resumen las principales características que 
según varios autores deben tener los empleos para que sean conside-
rados de calidad:
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Dentro  de  los  estudios  sobre  
calidad  del  trabajo  sobresalen  
dos  conceptos relevantes y dife-
rentes entre sí, estos son el traba-
jo decente y calidad del trabajo. 
La Organización  Internacional 
del Trabajo lanzó en 1999 su ob-
jetivo de trabajo decente (ILO 
1999), dicho concepto está refe-
rido a la situación laboral de un 
país determinado mientras que el 
de calidad  del trabajo se refiere 
únicamente a las personas que se 
encuentran trabajando.

 
El concepto de trabajo decente 

adoptado por la OIT incluye em-
pleo, seguridad social,  derechos  
laborales y diálogo social, cons-
tituyéndose así en un concepto 
más  amplio  que  el  de  cali-
dad  de  trabajo.  Dharam  Ghai  
(2003)  realiza  una construcción 
de índice compuesto del traba-
jo decente para 22 países de la 
OECD y expone las dificultades 
que implica el manejo de  cifras 
estadísticas diferentes entre paí-
ses, así como las limitantes de 
los indicadores. Su estimación se 
hace a partir de los indicadores 
cuantitativos disponibles para 
clasificar a los países según su 
desempeño.

El concepto de calidad de em-
pleo hace parte integral de la 
idea de trabajo decente adoptada 
por la OIT como concepto fun-
damental en la adopción de po-
líticas que busquen el desarrollo 
de las sociedades hacia mejores 
condiciones laborales.

Marco Conceptual Ilustración: Alan Guerrero
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En su trabajo de investiga-
ción, Trujillo (2009) realiza un 
recuento de la historia de la le-
gislación del mercado laboral 
en Colombia, a partir de dicho 
estudio, pueden identificarse los 
siguientes  documentos como la 
columna vertebral jurídica que 
regula el mercado de trabajo co-
lombiano.

°Constitución Política de Co-
lombia.

°Código Sustantivo del Traba-
jo.

°Ley 57 de 1915: Sobre los ac-
cidentes de trabajo.

°Ley 21 de 1920: Estableció el 
procedimiento para la declarato-
ria de huelga.

°Ley 83 de 1931: Regula las 
relaciones laborales en el país.

°Ley 10 de 1934: Sobre pér-
dida y rehabilitación de derechos 
políticos y por la cual se estable-
cen algunos derechos de los em-
pleados.

°Decreto 2350 de 1944: Por 
el cual se dictan algunas dispo-
siciones de trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos colecti-
vos.

°Ley 6ª de 1945: Código Pro-
cesal del Trabajo.

 °Ley 90 de 1946: Por la cual 
se implementa el seguro social 

Marco Legal obligatorio y se crea el Instituto 
Colombiano de Seguros Socia-
les.

°Decreto 2663 de 1950: Pri-
mer código sustantivo del traba-
jo.

°Decreto Ley 3743 de 1950: 
Por el cual se modifica el Decre-
to No. 2663 de 1950, sobre Có-
digo Sustantivo del Trabajo.

°Ley 79 de 1988: Por la cual 
se actualiza la Legislación Coo-
perativa.

°Ley 50 de 1990: Por la cual 
se introducen reformas al Códi-
go Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones.

°Decreto 468 d e  
1990: Por la cual se 
reglamentan las n o r m a s 
correspondientes a las coopera-
tivas de trabajo asociado conte-
nidas en la Ley 79 de 1988 y se 
dictan otras disposiciones sobre 
el trabajo cooperativo asociado.

°Ley 100 de 1993: Por la cual 
se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras 
disposiciones.

°Ley 319 de 1996: Por medio 
de la cual se aprueba el Proto-
colo Adicional a la  Convención  
Americana  sobre  Derechos  Hu-
manos  en  Materia  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Cultura-
les “Protocolo de San Salvador”, 
suscrito en San Salvador el 17 de 
noviembre de 1988.
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°Ley 361 de 1997: Por la cual 
se establecen mecanismos de in-
tegración social de la personas 
con limitación y se dictan otras 
disposiciones.

°Ley 789 de 2002: Por la cual 
se dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos ar-
tículos del Código Sustantivo de 
Trabajo.

°Decreto 4369 de 2006: Por el 
cual se reglamenta el ejercicio de 
la actividad de las Empresas de 
Servicios Temporales y se dictan 
otras disposiciones.

°Decreto  4588  de  2006:  Por  
el  cual  se  reglamenta  la  or-
ganización  y funcionamiento de 
las Cooperativas y Precooperati-
vas de Trabajo Asociado.

 °Ley  1233  de  2008:  Por  
medio  de  la  cual  se  precisan  
los  elementos estructurales de 
las contribuciones a 
la seguridad s o c i a l ,  
se crean las contribucio-
nes  especiales  a  cargo  de  las  
Cooperativas  y  Precooperativas  
de Trabajo  Asociado,  con  des-
tino  al  Servicio  Nacional  de  
Aprendizaje,  Sena,  al Instituto 
Colombiano de Bienestar Fami-
liar, ICBF, y a las Cajas de Com-
pensación Familiar, se fortalece 
el control concurrente y se dictan 
otras disposiciones.

°Decreto 3553 de 2008: Por el 
cual se reglamenta la Ley 1233 
de 2008.

CONCLUSIONES
Antecendentes para 

el 
Caso Colombiano

°Decreto 1779 de 2009: Por el 
cual se expiden normas sobre el 
contrato de aprendizaje.

°Carta I n t e r n a c i o n a l  
Americana  de  Garantías  So-
ciales  de  la  OEA: Proclamada 
por: IX Conferencia Internacio-
nal Americana de Río de Janeiro.

No son numerosos los estudios 
que tratan el tema de la calidad 
del empleo en Colombia. Con  
esta limitante, a continuación se 
exponen aquellos trabajos que 
hubiesen analizado, desde dife-
rentes perspectivas, los cambios, 
características y principales as-
pectos que posee un empleo 
para ser considerado de calidad 
y su relación con las condiciones 
socioeconómicas de diferentes 
grupos de estudio.

El economista  Stefano  Farné  
(2003)  elaboró  para  la Ofici-
na Internacional  del Trabajo  un  
documento  muy  importante,  
por  su  claridad  conceptual  y  
análisis riguroso. En dicho  do-
cumento, Farné realiza la aplica-
ción para Colombia de un índice 
sintético de calidad del empleo 
ya experimentado por parte de 
la OIT para el caso chileno. Para 
ello aplica la medición de un 
índice mediante la ponderación 
de  cuatro  variables  simples  re-
lacionadas  entre  sí:   ingreso,  

modalidad  de contratación, afi-
liación a seguridad social y hora-
rio de trabajo.

Cada una de estas variables 
recibe una valoración horizontal 
y vertical, la primera refiere a ni-
veles cualitativos  de  la  alterna-
tiva  y  la  segunda  a  la  ponde-
ración  que  recibe  cada variable  
principal  según  su  importancia  
relativa.  La  aplicación  de  los  
criterios permite establecer que  
un puntaje creciente está relacio-
nado directamente con mayores 
niveles de calidad del empleo. 
Los resultados finales muestran 
que para el año 2001, fecha en 
la cual se elaboró el ejercicio, el 
índice global para el total de los 
ocupados de las  trece principa-
les ciudades del país es de 37.5 
sobre 100,valor  que,  según  el  
autor,  muestra  claramente  que,  
considerado  en  su conjunto, la 
calidad del empleo en Colombia 
es absolutamente precaria.

En su investigación, Posso 
(2010) aborda el tema de la ca-
lidad del empleo desde la con-
trastación de dos puntos de vista 
diferentes: la teoría de los merca-
dos de trabajo segmentados y las 
mediciones empíricas propues-
tas por la Organización Interna-
cional del Trabajo. Para ello uti-
liza dos métodos de estimación, 
el modelo switching  regression  
y  el  modelo  quantile  regres-
sion.  Los  resultados  generan 
evidencia a favor de la hipótesis 
de los  mercados de trabajo seg-
mentados así como la importan-
cia que tiene la educación como 
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determinante de empleos de alta 
y  media  calidad.  Como  con-
clusión  final,  el  autor  manifies-
ta  que  las  políticas laborales  
implementadas  por  los  gobier-
nos  no  necesariamente  tienen  
efectos homogéneos sobre el 
mercado laboral, es decir que no 
se deben adoptar políticas indis-
tintas  para  todos los  segmentos  
del  mercado  laboral  sino que  
se  deben estudiar detalladamen-
te las condiciones del mismo 
para implementar medidas con 
efectos más notables.

En su artículo, Mora y Ulloa 
(2010) buscan explorar los prin-
cipales determinantes de  la  ca-
lidad  del  empleo  en  Colom-
bia  teniendo  en  cuenta  la  alta  
tasa  de informalidad presente en 

el  mercado laboral colombiano. 
Para ello, y tomando distancia  
con  otros  trabajos  similares,  
toman  a  la  educación  como  
variable endógena en la ecuación 
de la calidad del empleo utilizan-
do el índice sintético de calidad 
del empleo propuesto por Farné 
(2003). Los resultados de la in-
vestigación muestran que para 
trabajadores asalariados e inde-
pendientes el índice de calidad 
del empleo (ICE) para Colombia 
se encuentra entre 48 y 46 pun-
tos, bastante menor para el  ni-
vel de suficiencia de 60 puntos 
considerado por Farné (2003), 
Bustamante y Arroyo (2008) y 
Posso (2010). El ICE revela que 
el 64.2% de los trabajadores co-
lombianos se encuentra en em-
pleos de baja calidad, el 24.23% 

en empleos de media y el 11.51% 
en empleos de alta calidad. Fi-
nalmente, los autores concluyen 
demostrando que la diferencia 
de calidad de empleo entre hom-
bre y mujeres aún es alta y que la 
educación constituye una varia-
ble que definitivamente mejora 
la calidad del empleo.

La investigación llevada a 
cabo por Pineda y Acosta (2011) 
brinda un marco conceptual  só-
lido para  el  tema  de  calidad  
del  trabajo  y trabajo decente.  
Los objetivos  de  su  trabajo  
son:  poner  en  un  punto  central  
las  diferenciaciones existentes 
entre trabajo decente y calidad 
del trabajo y realizar la estima-
ción de un índice compuesto 
que supere las limitaciones en 
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