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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue analizar el impacto de la 
precariedad laboral en la percepción subjetiva de los 
trabajadores sobre su presente y futuro laboral. Esto se 
realizó estimando una serie de regresiones lineales en 
base una encuesta aplicada en Chile. Los resultados 
muestran que los trabajadores no calificados sin contrato 
tienen una peor percepción subjetiva comparados con 
otros grupos. Proponemos el concepto de trabajo decente 
y sustentable como una forma de integrar aspectos 
subjetivos y temporales en los estudios laborales y de 
sustentabilidad. Los resultados son discutidos para 
resaltar la importancia de esta dimensión subjetiva para 
comprender las últimas oleadas de malestar social en 
Chile. 
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Abstract 

The objective of this work was to analyze the impact 
of job insecurity on the subjective perception of 
workers about their present and future work. This 
was done by estimating a series of linear regressions 
based on a survey applied in Chile. The results show 
that unskilled workers without a contract have a 
worse subjective perception compared to other groups. 
We propose the concept of decent and sustainable 
work to integrate subjective and temporal aspects in 
labor and sustainability studies. The results are 
discussed to highlight the importance of this 
subjective dimension to understand the latest waves 
of social unrest in Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos 30 años, una serie de procesos 
económicos e institucionales relacionados con lo 
que se ha denominado neoliberalismo han impactado 
fuertemente en el mundo del trabajo en Chile (Ffrench-
Davis, 2003). Desde una dimensión productiva y 
estructural, se implementó el extractivismo como 
modelo de producción económica predominante, 
truncando el incipiente desarrollo industrial y la 
posibilidad de consolidar el empleo del sector 
secundario. Proliferaron trabajos poco calificados del 
sector terciario, asociados al consumo y los servicios 
y al empleo informal (Beer et al., 2016; Rehner et 
al., 2018). Desde una dimensión institucional, el 
marco regulatorio impuesto por las políticas 
neoliberales tendió a flexibilizar el mercado del 
trabajo, lo que significó un aumento del trabajo 
por cuenta propia, de los contratos a plazo y del 
empleo informal (Rubio, 2002; Ruiz-Tagle, 2001). 
Además, dichas transformaciones institucionales 
impulsaron una precarización de los sistemas de 
protección social, especialmente referidos a pensiones 
y salud (Berstein et al., 2006).  
Dentro de este panorama se vuelve relevante 
preguntarse cómo la precarización de las condiciones 
laborales ha impactado en la percepción de los 
trabajadores respecto a distintas características 
de su empleo. De hecho, se puede argumentar que 
la precariedad laboral fue uno de los detonantes 
del estallido social de octubre de 2019 en Chile 
(Stecher & Sisto, 2020), relevando la importancia 
del empleo como dimensión fundamental para un 
desarrollo económico que se sustente en el tiempo. 
Por su parte, en el contexto global, el marco 
regulatorio de las políticas neoliberales ha tendido 

a flexibilizar el mercado del trabajo, aumentando 
la precariedad laboral incluso en contextos de 
altos ingresos (Kalleberg, 2018). Considerando que 
Chile es considerado un ejemplo relativamente 
exitoso en términos de indicadores macroeconómicos, 
con un marco regulatorio neoliberal, se puede 
considerar como un caso de estudio significativo 
para entender la relación entre la precariedad 
laboral y el malestar subjetivo de los trabajadores.  
Este articulo busca explorar la influencia de la 
precariedad laboral impulsada por el régimen 
económico neoliberal en la percepción subjetiva 
de los trabajadores. Se postula que dicho modelo, 
además de impactar negativamente en el medio 
ambiente, tiene efectos nocivos en el capital humano 
que da soporte a su funcionamiento, específicamente 
en la subjetividad de los trabajadores y trabajadoras. 
En última instancia el propósito del artículo es 
aportar a la discusión sobre trabajo digno y como 
este debe ser considerado como un elemento 
esencial para un desarrollo económico sustentable 
(Sehnbruch et al., 2015). Si la sustentabilidad 
como concepto hace referencia a un desarrollo que 
asegure el bienestar de las generaciones futuras, 
el bienestar material generado por el trabajo en 
el presente no debería sostenerse en el perjuicio 
del bienestar subjetivo de los trabajadores a largo 
plazo. Considerando además que la incertidumbre 
asociada a la flexibilidad y precariedad laboral 
también dificultan el desarrollo de los trabajadores, 
tanto en lo material como en lo subjetivo, tanto 
en el presente como en su futuro (Sennett, 1998).   
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Precarización laboral, neoliberalismo y extractivismo 
 
La discusión académica sobre el trabajo decente 
se ha desarrollado desde que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) propuso el concepto 
en 1999 (Anker et al., 2003) y su inclusión como 
parte del objetivo de desarrollo sustentable de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015). 
El concepto se ha discutido en torno a criterios de 
oportunidades de trabajo, condiciones de libertad, 
trabajo productivo, equidad, seguridad en el trabajo 
y dignidad, entendiéndolo desde la comparación 
internacional de indicadores cuantitativos (Anker 
et al., 2003; Ghai, 2003).  
Por otro lado, la precariedad laboral ha sido 
entendida como la falta de empleo seguro, formal y 
estable, con sistemas de protección social deficientes 
en relación con el desempleo, la jubilación, y la 
atención de la salud (Kalleberg, 2018; Ruiz-Tagle, 
2001). En general, la precariedad laboral se ve 
reforzada por las políticas laborales neoliberales 
(Beer et al., 2016) que tienden a desregular el 
mercado del trabajo y a impulsar la flexibilización 
laboral buscando la eficiencia y la competencia 
entre privados (Bal & Dóci, 2018), y por una 
desfinanciación generalizada y profunda de los 
sistemas públicos de protección social (Theodore, 
2003). Esto genera un contexto en el que el poder 
colectivo de los trabajadores a través de su 
participación en sindicatos disminuye (Rubio, 
2002), y que arreglos como la subcontratación 
cobren importancia (Wills, 2009). Estudios recientes 
(Beccaria & Maurizio 2020) confirman el papel 
clave de la informalidad en la producción de 
inestabilidad en los mercados laborales de América 
Latina. Mientras que las tendencias actuales de 

transformación tecnológica acentúan la precarización 
en lugar de mejorar la inclusión (Ariza & Raymond, 
2020). 
Chile representa un caso particularmente relevante 
para discutir la precarización del trabajo en el contexto 
del neoliberalismo (Gudynas, 2018; Svampa, 2015). 
Las reformas económicas neoliberales implementadas 
por la dictadura militar chilena en la década de 
1970, pusieron fin al incipiente modelo de desarrollo 
que se había intentado en décadas anteriores y 
consolidó un modelo extractivista basado en la 
exportación de commodities como clave para el 
desarrollo económico del país. La búsqueda de la 
competitividad internacional se usó como justificación 
para una rápida desregulación y privatización 
encaminada a promover la exportación de materias 
primas y la importación de bienes industriales (de 
Mattos, 1992; Ffrench-Davis, 2003) en combinación 
con un enfoque altamente individualizado y 
privatizado de la seguridad social (Mesa‐Lago & 
Bertranou 2016). Este camino de desarrollo económico 
demostró ser altamente dependiente de las 
fluctuaciones de los precios internacionales de 
las materias primas, generando una volatilidad 
significativa de los ingresos fiscales y la balanza de 
pagos macroeconómica, impactando indirectamente 
al resto de la economía y al empleo a nivel nacional 
(Beer et al., 2016; Rehner et al., 2018). 
Si bien en Chile el número de empleos aumentó en las 
últimas tres décadas, muchos de estos nuevos trabajos 
son informales, por cuenta propia, subcontratados, 
o con contratos de duración fija (Ruiz-Tagle, 2001). 
En el caso de Chile, el autoempleo y los contratos de 
corta duración son resultado de un mercado laboral 
deficiente (Atienza et al., 2016; Rodríguez & Rehner, 
2021), más que un indicador de competitividad. 
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Por lo tanto, la flexibilización como marco regulatorio 
neoliberal ha acentuado la precariedad laboral 
debido a la erosión de las normas laborales, 
reduciendo las relaciones formales, impactando 
a los trabajadores a un nivel subjetivo. Fenómeno 
que hace necesario estudiar el problema de la 
precarización más allá de sus condicionantes 
estructurales (Alberti et al., 2018). 
 
Impactos subjetivos de la precariedad laboral 
 
Durante varias décadas los estudios laborales se han 
centrado en el análisis de los factores estructurales 
asociados con el empleo (Coe & Jordhus-Lier, 2011; 
Strauss, 2020). Sin embargo, la transformación 
de las condiciones laborales tiene efectos que van 
más allá de dichas condiciones estructurales 
(Herod, 1997). Sennett (1998) fue uno de los 
primeros sociólogos que abordó los impactos de la 
flexibilidad y la precariedad laboral en la 
subjetividad de los trabajadores, afirmando que 
"es bastante natural que la flexibilidad despierte 
ansiedad: la gente no sabe qué riesgos darán sus 
frutos, qué caminos a seguir” (p. 9).  
Recientemente, los estudios laborales se han 
expandido hacia perspectivas multidimensionales 
que incorporan la dimensión subjetiva de los 
trabajadores (van Aerden et al., 2016; Vives, 2020), 
definiendo que una relación laboral satisfactoria 
debería considerar un salario justo para el tipo y 
cantidad de trabajo, trato digno, deberes significativos, 
además de oportunidades de crecimiento futuro que 
permitan un mejor bienestar (van Aerden et al., 2015). 
Considerando además el efecto de las recompensas 
materiales, los derechos de los trabajadores, la 
capacidad de organización colectiva, los horarios 

de trabajo, las relaciones de poder interpersonal, 
y la percepción subjetiva de los trabajadores sobre 
su estabilidad laboral, la protección social, y sus 
oportunidades laborales futuras (Dutta, 2016; van 
Aerden et al., 2016). 
La flexibilidad laboral y la precariedad impactan 
en la percepción subjetiva de los trabajadores sobre 
su futuro (Chadi & Hetschko, 2016), impregnando 
de ansiedad e incertidumbre la vida diaria de los 
trabajadores (Sennett, 1998). La flexibilidad, transfiere 
el riesgo económico de las empresas al empleado, 
implicando que la responsabilidad de la carrera 
y la seguridad social recae en el trabajador y no 
en el empleador (Fuentes & Link, 2014; Kalleberg, 
2018; Sisto, 2009), generando una situación de 
agobio cotidiano constante (Han, 2015). Además, 
dado que la incertidumbre es esencialmente temporal, 
la inestabilidad actual del trabajo refuerza la 
inseguridad laboral y la preocupación por los ingresos 
futuros (Sennett, 1998; Waite, 2009). Situación 
que afecta en Chile tanto a los trabajadores poco 
calificados como a los profesionales altamente 
calificados (Sisto & Fardella, 2008). La falta de 
estabilidad laboral a menudo afecta la realización 
personal, disminuyendo la capacidad del trabajador 
para dar sentido a su trabajo diario (Sennett, 1998).  
Sin embargo, algunos estudios empíricos muestran 
un efecto contrario. En algunos trabajos poco 
calificados los empleados están muy satisfechos 
(Brown et al., 2012), debido a malas experiencias 
previas y a sus bajas expectativas laborales (Deery 
et al., 2019; Léné, 2019). Además, algunos arreglos 
flexibles han mostrado un impacto positivo en la 
satisfacción laboral (Wheatley, 2017).  
En este sentido, la situación de los trabajadores 
por cuenta propia es particularmente interesante. 
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Generalmente no están más satisfechos, pero 
muestran un mayor compromiso laboral (Warr & 
Inceoglu, 2018). A pesar de estar expuestos a la 
inseguridad laboral y la falta de protección social, 
aparentemente valoran el sentido de autonomía 
y tener cierto control sobre su futura trayectoria 
laboral (Aguilar et al., 2013; Orejuela & Ramírez, 
2011; Soto & Gaete, 2013). La evidencia ha 
encontrado que trabajadores por cuenta propia 
que poseen pequeñas empresas indican una 
mayor satisfacción laboral, pero aquellos que 
trabajan de forma independiente para otros 
expresan lo contrario (Aguilar et al., 2013).  
 
Brechas de género y percepción del trabajo 
 
La percepción subjetiva del empleo también muestra 
importantes diferencias en términos de género, 
aportando a una larga tradición sobre la satisfacción 
laboral y las brechas de género (Clark, 1997; 
Hakim, 1991). Además, los costos del cuidado de 
los hijos o las prestaciones por maternidad aumentan 
la probabilidad de que las mujeres pierdan su trabajo 
(Iversen et al., 2020; Rosenfeld & Kalleberg, 1991). 
Sumado a esto, existe el sesgo que las mujeres 
son menos productivas, en función de las expectativas 
de rol. Dedican más tiempo al trabajo reproductivo 
en el hogar y, por lo tanto, producirían menos 
valor económico contabilizado (Iversen et al., 2020). 
Las mujeres también tienen en general menos 
perspectivas de ascenso, aunque esto depende 
del tipo de trabajo que desempeñen. Por ejemplo, 
la promoción es más probable en trabajos flexibles, 
pero seguros para mujeres y en empleos altamente 
calificados, ya que dichos trabajos no asocian la 
productividad con horas de trabajo adicionales y, 

por lo tanto, son más compatibles con la vida en el 
hogar (Iversen et al., 2020; Rosenfeld & Kalleberg, 
1991). Esto también se observa en Chile, donde 
el incremento del empleo femenino se produce en 
trabajos poco protegidos (Benach et al., 2014; 
Valdés, 2015), y persisten diferencias de género 
en la remuneración y la calidad del trabajo (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
[PNUD], 2019). 
Hay autores que indican que la percepción subjetiva 
del trabajo es peor entre las mujeres (Abdullah 
et al., 2012; Iversen et al., 2020; Rosenfeld & 
Kalleberg, 1991) señalando que esto se relaciona 
principalmente con la percepción de barreras que 
limitan sus oportunidades y a la inequidad estructural. 
La falta de apoyo familiar y los conflictos entre el 
papel de la mujer en la familia y en el trabajo 
contribuirían a una baja satisfacción laboral (Abdullah 
et al., 2012). En el caso de las mujeres que se 
desempeñan en empleos agrícolas, mano de obra 
altamente feminizada, el carácter estacional del 
trabajo perjudica fuertemente su percepción de 
estabilidad (Bee, 2000; Valdés, 2015). 
 
Hacia un trabajo decente y sustentable 
 
Junto al análisis de las condiciones estructurales 
del trabajo precario es atender también a la 
percepción subjetiva del empleo, especialmente 
en países con marcos regulatorios donde el trabajo 
tiende a la precarización y a la flexibilización. 
Estos factores también afectan el bienestar de los 
trabajadores (Benach et al., 2016), acentuando la 
experiencia de incertidumbre (Sennett, 1998) y 
agobio (Han, 2015) relacionada con el trabajo. 
Por ello, este fenómeno debe ser observado desde 
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una perspectiva temporal que involucre el presente 
y futuro de los trabajadores y sus familias. La 
sustentabilidad en tanto proceso ofrece una perspectiva 
capaz de incluir esta dimensión (Rehner et al., 2018). 
No obstante, en los debates sobre sustentabilidad 
y desarrollo, se ha prestado poca atención a la 
precariedad laboral (Sehnbruch et al., 2015). 
Actualmente, se presta mucha atención a temas como 
la informalidad del trabajo o la integridad física 
de los trabajadores (United Nations, 2015) que, 
si bien son relevantes, no consideran la percepción 
y el bienestar individual de los trabajadores (Benach 
et al., 2016). En este sentido, la agenda pública 
avanza a un ritmo mucho más lento que el desarrollo 
teórico asociado a la temática laboral. 
El concepto de trabajo decente (OIT, 2020; Sehnbruch 
et al., 2015) propone una perspectiva integral de 

la problemática laboral en la búsqueda de la 
sustentabilidad, abordando tanto las condiciones 
laborales como la percepción subjetiva de los 
trabajadores. La OIT (2020) lo define considerando 
ingresos justos en empleo productivo, seguridad 
laboral y protección social, libertad de expresión 
y asociación, participación, posibilidades de mejorar 
el desarrollo personal y la integración social, así 
como la igualdad de trato y oportunidades para 
todos. El trabajo decente se ha incluido como uno 
de los objetivos de desarrollo sustentable de las 
Naciones Unidas (2015). Por lo tanto, resulta relevante 
explorar cómo la precariedad laboral afecta la 
percepción subjetiva de los trabajadores con respecto 
a su presente y futuro, incluyendo explícitamente 
el bienestar subjetivo de los trabajadores a través 
del concepto de trabajo digno y sustentable.

 
MÉTODO 

 
Si bien muchos estudios empíricos que abordan 
experiencias subjetivas de trabajo y satisfacción 
laboral tienden a emplear metodologías cualitativas 
(Bee, 2000; Iversen et al., 2020; Orejuela & Ramírez, 
2011; Sisto, 2009; Sisto & Fardella, 2008; Soto & 
Gaete, 2013), este estudio tiene como propósito 
someter a prueba algunas hipótesis planteadas 
por dicha literatura a partir del análisis estadístico 
de datos cuantitativos.  
Este estudio emplea datos cuantitativos obtenidos 
de la Encuesta de Percepción de Desarrollo Urbano 
Sustentable (EPDUS) desarrollada por el Centro 
de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 
(Fuentes et al., 2021). La encuesta se aplicó entre 
septiembre y octubre de 2019 en las dos principales 

áreas metropolitanas de Chile, Santiago y Concepción. 
La selección de la muestra se basó en cinco tipos de 
zonas urbanas y un muestreo aleatorio de hogares al 
interior de bloques censales seleccionados. Se 
aplicó un cuestionario a 803 personas mayores de 
30 años. En este estudio se trabajó con los 499 
casos de esta muestra que corresponden a la 
población laboralmente activa.  
Se construyeron diferentes indicadores para 
representar las características estructurales del 
empleo y la percepción subjetiva de los trabajadores, 
complementándose con variables de control. La 
estructura laboral se representa distinguiendo 
entre trabajo terciario calificado y no calificado 
(Beer et al., 2016; Rehner et al., 2018), categoría 
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ocupacional (i.e., empleador, empleado, trabajador 
por cuenta propia; Rubio, 2002; Ruiz-Tagle, 2001), 
condiciones de contratación (i.e., con contrato escrito 
y con contrato escrito indefinido) y afiliación a los 
sistemas de pensiones y salud (Berstein et al., 2006; 
Rubio, 2002; Ruiz-Tagle, 2001). Las variables de control 
son: grupo socioeconómico, nivel educativo (elaborado 
a partir de nivel educacional y ocupación laboral), 
área metropolitana de residencia (distinguiendo entre 
Santiago y Concepción), nivel educacional (i.e., tiene 
o no título profesional), edad, y sexo del jefe de hogar. 
Los indicadores de percepción subjetiva sobre el 
empleo (ver Tabla A en anexo), se construyeron 
a partir de las respuestas a una serie de preguntas 
medidas en una escala Likert de siete puntos y 
se estandarizó a valores de 0 a 100. Mientras que 
la dimensión de perspectivas laborales futuras se 
estandarizó de 1 a 4.  
Siguiendo otros trabajos (Chadi & Hetschko, 2016; 
Han, 2015; Malvezzi et al., 2016; Rehner et al., 2018; 
Sennett, 1998; Sisto, 2009; van Aerden et al., 2016; 
Waite, 2009) se construyeron indicadores de percepción 
subjetiva referidos a la satisfacción económica de 
los trabajadores con su empleo y a la calidad del 
empleo. Este último combina la realización personal 
atribuida al trabajo, la calidad del ambiente laboral 
y la disponibilidad de tiempo libre. Considerando 

la importancia de la temporalidad en la relación 
entre precariedad laboral y percepción subjetiva, 
también se incluyó un indicador de percepción de 
estabilidad laboral. Las expectativas de mejora 
se midieron preguntando por la capacidad económica 
de los hogares para enfrentar posibles situaciones 
de emergencias en el futuro (desempleo o enfermedad 
grave), y sobre las perspectivas de mejoras futuras 
en el empleo actual. Además, se construyó un 
indicador general de percepción laboral a partir 
del promedio de los 5 indicadores anteriores.  
Para examinar la relación entre estructura laboral, 
condiciones de empleo, y percepción subjetiva del 
trabajo, se realizaron dos etapas de análisis. Primero, 
un análisis descriptivo de las diferentes variables 
laborales, controlando por ciudad, género, y nivel 
socioeconómico, para observar cómo se distribuyen 
las condiciones laborales y las percepciones de 
los trabajadores. Y luego, usando regresiones 
lineales múltiples, estimando los indicadores de 
percepción subjetiva en función de diferentes 
variables sobre las condiciones laborales y controlando 
por nivel socioeconómico, la ciudad de residencia, 
la edad, y sexo. El propósito de estos modelos es 
identificar la incidencia de las condiciones laborales 
de los trabajadores en su percepción subjetiva 
del empleo. 

 
RESULTADOS 

 
Los resultados descriptivos de pueden observar 
en la Tabla 1. En ella se aprecia que las diferencias 
estructurales del empleo se relacionan con el 
nivel socioeconómico. Los trabajadores de nivel 
socioeconómico más alto suelen tener trabajos de 

servicios altamente calificados, mientras que los 
trabajadores de nivel socioeconómico más bajo 
pertenecen principalmente al sector terciario no 
calificado. El nivel socioeconómico medio-bajo 
registra la mayor proporción de trabajadores por 
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cuenta propia, y los estratos bajos tienen menor 
protección laboral (i.e., menor proporción de 
trabajadores con contrato y actualmente afiliados a 
un sistema de seguridad social) mientras que los 
niveles socioeconómicos altos tienen la mayor 
proporción de trabajadores formales empleados. 
Estas diferencias socioeconómicas en la estructura 
laboral y condiciones de empleo se correlacionan 
con la percepción subjetiva sobre el trabajo. Los 
trabajadores de nivel socioeconómico alto tienen 
las percepciones más positivas sobre la satisfacción 
económica, las perspectivas de futuro y el índice 
general de percepción laboral. Los trabajadores 
de estrato socioeconómico bajo tienen la percepción 
más negativa de la percepción de estabilidad y 
subsistencia ante emergencias. Las percepciones 
entre los grupos socioeconómicos de nivel medio 
tienden a parecerse a las de los grupos extremos 
más cercanos. Por ejemplo, en cuanto a la calidad 
del trabajo, el grupo medio-alto presenta una 
percepción similar a la del grupo alto. Sin embargo, 
en el caso de la subsistencia ante emergencias tienden 
a diferir de los valores extremos: los grupos de 
ingresos medios-bajos y medios-altos presentan 
los mismos niveles, distintos tanto de los grupos 
socioeconómicos altos como bajos. En términos 
geográficos no aparecen grandes diferencias entre 
áreas metropolitanas, salvo una mejor percepción 
de la calidad del empleo en Concepción. 
Por otro lado, las diferencias de género muestran 
algunos resultados interesantes. Primero, no se 

observan grandes diferencias entre hombres y 
mujeres en términos de estructura y condiciones 
de empleo, por lo que no se pudo confirmar que 
las mujeres sean en general relaciones laborales 
más precarias. Segundo, las mujeres indican una 
peor percepción subjetiva del trabajo. Se encontraron 
diferencias significativas entre mujeres y hombres 
en términos de satisfacción económica, subsistencia 
ante emergencias, perspectivas de mejora futura 
y el índice general de percepción laboral, revelando 
una peor percepción entre las mujeres en todas 
estas dimensiones 
Los resultados de los modelos de regresión lineal 
múltiple sobre el impacto de la inseguridad laboral 
en las dimensiones de la percepción subjetiva del 
trabajo se muestran en la Tabla 2. Los resultados 
indican que la estructura laboral y las condiciones 
de empleo afectan a las percepciones subjetivas 
de los trabajadores. Trabajar sin contrato tiene un 
impacto negativo en el índice de percepción general 
compuesto. A diferencia de esto, ser trabajador 
dependiente tiene cierta influencia negativa en 
el nivel de satisfacción laboral general. Este resultado 
puede considerarse coherente con los altos niveles 
de satisfacción observados entre los trabajadores por 
cuenta propia. Las mujeres tienen una percepción 
subjetiva más negativa que los hombres. Además, la 
pertenencia al grupo socioeconómico más alto 
tiene un efecto positivo en el indicador general de 
percepción subjetiva. 
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Tabla 1  
Condiciones Laborales y Percepción Subjetiva del Empleo 

  Área Sexo Nivel socioeconómico 
Variables Total Stgo Conce H M A MA MB B 
% Terciario calificado 34.1 37.6 30.2 32.9 36.6 100 54.0 14.0 0.0 
% Terciario no calificado 60.5 59.3 61.8 60.1 61.3 0.0 44.0 84.2 86.0 
% Secundario 5.4 3.1 8.0 7.1 2.1 0.0 2.0 1.8 14.0 
Categoría 
ocupación 

% Empleador 10.4 11.6 9.1 10.3 10.6 14.7 15.2 5.3 9.0 
% Empleado 61.5 58.7 64.6 62.4 59.6 69.3 64.6 51.8 62.7 
% Cuenta propia 28.1 29.8 26.3 27.3 29.8 16.0 20.2 43.0 28.4 

% Con contrato 52,7 53.2 52.1 52.3 53.5 80.0 72.0 50.0 52.9 
% Con contrato indefinido 43,3 45.2 41.1 42.4 45.2 69.3 63.0 39.5 39.7 
% Cotiza Pensiones 69,2 66.4 72.4 71.7 64.1 88.0 77.0 56.1 54.4 
% Cotiza Salud 61,7 60.8 62.7 62.3 60.5 88.0 76.0 62.3 58.8 
Percep. 
subjetiva 
trabajo 
(medias) 

Sat. económica 75.9 75.1 76.7 77.4 72.4 86.4 79.4 72.9 71.2 
Calidad trabajo 78.4 76.8 80.3 78.8 77.5 84.5 81.0 76.2 75.2 
Estabilidad 72.7 72.7 72.6 73.4 71.1 78.5 74.6 73.4 68.3 
Subsistencia  42.0 42.5 41.6 44.9 35.7 66.3 44.8 39.0 31.5 
Perspect. futuro 71.3 69.6 73.3 73.8 65.9 89.9 76.1 66.1 62.8 
Percep. general 69.4 68.1 71.0 71.1 65.8 82.6 71.4 65.8 63.1 

Nota. H = hombre. M = mujer. A= nivel socioeconómico alto. MA = nivel socioeconómico medio-alto. MB= 
nivel socioeconómico medio-bajo. B = nivel socioeconómico bajo. 
 
Al analizar de manera desagregada la influencia 
de las condiciones laborales en las distintas 
dimensiones de la percepción subjetiva del trabajo, 
se pueden identificar otros hallazgos interesantes. 
La satisfacción material se ve influida negativamente 
por la falta de contrato, complementada por la 
falta de protección de la salud. Esta dimensión 
muestra una influencia positiva de la edad en la 
satisfacción de los trabajadores. Mientras que la 
evaluación de la calidad del trabajo está relacionada 
con diferentes factores. Por ejemplo, tener un 
trabajo calificado tiene la influencia positiva más 
fuerte, complementada con la influencia negativa 

de la falta de contrato. Como esta dimensión también 
mide elementos de bienestar personal (i.e., contribución 
a la sociedad. tiempo libre y ambiente laboral), la 
regresión revela que son los trabajadores más 
calificados los que están más felices, mostrando 
que las brechas no solo se reproducen en los aspectos 
materiales sino también a nivel de satisfacción 
subjetiva. Por otro lado, la satisfacción con la 
seguridad laboral muestra cierta contradicción 
interna y las variables de control no muestran 
influencia estadísticamente significativa. Quienes 
tienen contrato indefinido perciben su trabajo 
como más estable y confiable, pero ser trabajador 
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dependiente tiene un efecto negativo, posiblemente 
por el bajo nivel de protección laboral en Chile. 
Por último, en cuanto a la percepción de poder 
subsistir frente a emergencias, la situación 

socioeconómica y el nivel educativo y sexo son los 
que más influyen en dicha dimensión, con una 
peor percepción por parte de las trabajadoras 
mujeres. 

 
Tabla 2 
Modelos de Regresión Lineal Múltiple de la Percepción Subjetiva del Trabajo 

Nota. NSE = nivel socioeconómico. Negrita = significativo al 95% o más.
  

CONCLUSIONES 
 

En este estudio se confirma una relación negativa 
entre la precariedad laboral y la percepción subjetiva 
de los trabajadores sobre su empleo y sus perspectivas 
laborales, que difiere de la alta satisfacción reportada 
por otros trabajos (Brown et al., 2012; Hakim, 1991). 
Se observó una mayor satisfacción material y mejor 
percepción de la calidad y estabilidad de sus puestos 
de trabajo en los trabajadores calificados. Las 
experiencias y percepciones de los trabajadores 
reflejan las debilidades de la protección social en 

el contexto institucional y económico chileno marcado 
por una alta flexibilización laboral (Chadi & Hetschko, 
2016; Orejuela & Ramírez, 2011; Sennett, 1998; 
Sisto & Fardella, 2008; van Aerden et al., 2015).  
El análisis de regresión permitió identificar que 
los trabajadores de servicios no calificados y los 
sin contrato tienen peores perspectivas laborales, 
menor satisfacción material, peor percepción de 
la calidad del trabajo y de sus posibilidades de 
subsistencia frente a emergencias. Esto permite 

Variables y categorías 
Satisfac. 
material 

Calidad 
empleo 

Estab. 
laboral 

Subsistencia 
Emerg. 

Percep. 
laboral 

Percep. 
general 

NSE Alto 0.10 0.02 0.04 0.22 0.10 0.19 
Bajo -0.05 0.01 -0.05 -0.11 -0.04 -0.07 

Educación: superior 0.09 0.09 -0.07 0.12 -0.01 0.03 
Sexo: Mujer -0.15 -0.06 -0.06 -0.16 -0.10 -0.14 
Área: Concepción 0.07 0.15 0.02 0.02 0.06 0.11 
Edad (años) 0.10 0.04 0.01 0.02 -0.06 0.02 
Terciario Calificado 0.17 0.31 0.19 0.11 -0.01 0.11 

No calificado 0.05 0.09 0.10 0.02 -0.19 -0.10 
Trabajo Empleado -0.08 -0.14 -0.28 -0.06 -0.11 -0.16 
 Cuenta propia -0.02 0.00 0.08 -0.06 0.14 0.04 
Contrato Sin -0.24 -0.23 0.01 -0.22 -0.24 -0.29 
 Indefinido -0.07 -0.03 0.19 -0.20 0.02 -0.02 
Cotiza Pensiones -0.07 0.02 -0.06 -0.24 0.03 -0.16 
 Salud 0.20 -0.17 0.18 0.29 0.11 0.18 

R2 Ajustado .200 .100 .083 .235 .158 .243 
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afirmar que la falta de protección institucional 
del mercado laboral chileno genera impactos en el 
presente y restringen severamente las perspectivas 
y esperanzas de mejoras futuras basadas en el 
esfuerzo personal. Los trabajadores por cuenta 
propia muestran una percepción positiva sobre 
sus perspectivas laborales futuras (Aguilar et al., 
2013; Orejuela & Ramírez, 2011; Soto & Gaete, 
2013). Esto estaría mostrando que en el caso del 
autoempleo la falta de protección y la alta competencia 
no necesariamente tienen impactos negativos 
sobre el bienestar subjetivo. Sin embargo, esto 
está influenciado por características estructurales. 
Los trabajadores por cuenta propia tienen una 
percepción favorable de sus perspectivas, salvo 
que sean trabajadores no calificados del sector 
terciario. Se puede inferir que estar empleado 
tiene un impacto negativo cuando el trabajo está 
desprotegido y poco calificado, por lo que estas 
personas se sienten mejor cuando son independientes. 
En cuanto a las variables de control, además del 
impacto positivo del nivel socioeconómico en la 
percepción del trabajador, uno de los hallazgos 
importantes del estudio son las diferencias de 
género. Comparadas con los hombres y controlando 
las condiciones laborales, las mujeres tienen una 
peor percepción de la satisfacción material, de la 
subsistencia ante emergencias y de las perspectivas 
laborales futuras. Este resultado apoya algunos 
de los argumentos de la literatura (e.g., Abdullah 
et al., 2012; Iversen et al., 2020; Rosenfeld & 
Kalleberg, 1991) y permite sugerir que las mujeres 
presentan una peor satisfacción actual y una visión 
más pesimista sobre el futuro particularmente 
en un mercado de trabajo desprotegido. Las 
brechas de género se reproducen en el ámbito del 

bienestar subjetivo evidenciando una doble 
precariedad del trabajo femenino en las condiciones 
laborales (Valdés, 2015) y en la percepción subjetiva.  
Este estudio buscó contribuir a la inclusión del 
trabajo decente como una dimensión clave en el 
debate sobre la sustentabilidad más allá del caso 
particular de Chile. El país es considerado como 
un ícono de economía neoliberal en el que se ha 
incentivado la explotación de recursos naturales 
como matriz productiva y la promoción de la 
flexibilidad laboral como marco regulatorio. Su 
análisis permite comprender el impacto de la 
precariedad laboral en el malestar subjetivo de 
los trabajadores considerando que la flexibilidad 
laboral es un fenómeno generalizado a nivel 
global. Considerando las últimas olas de protestas 
masivas en Chile, muchas de las cuales estuvieron 
relacionadas con la precariedad de la vida en 
general, es posible proponer que los sentimientos 
de ansiedad, incertidumbre (Sennet, 1998), y agobio 
cotidiano (Han, 2015) al cual que se enfrentan muchos 
trabajadores precarizados pueden estar jugando 
un papel importante en el malestar subjetivo 
(Supiot, 2021). Estos resultados que ayudan a 
comprender los impactos del neoliberalismo en el 
mundo del trabajo podrían estar a la base de las 
causas del estallido social chileno de octubre del 
2019 (Stecher & Sisto, 2020). La precariedad y la 
flexibilidad laboral suscitadas por el neoliberalismo 
en Chile y sus consecuencias generan la incertidumbre 
que afecta a los trabajadores a un nivel subjetivo 
respecto a su presente y futuro. La ansiedad por 
la falta de estabilidad del empleo, el miedo a no 
poder enfrentar emergencias (e.g., enfermedad), 
y la incapacidad de proyectarse en el empleo actual 
tienen impactos en la sociedad y generan costos 
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sociales y económicos a largo plazo (Findlay et 
al., 2017). 
Frente a esto es relevante poner el foco en las 
consecuencias de la precariedad laboral para 
contribuir al debate sobre desarrollo y trabajo 
sustentables. El trabajo decente es un tema 
relativamente ausente en el debate sobre la 
sustentabilidad, pero es un elemento central y 
está relacionado con otros objetivos de desarrollo 
sustentable como el desarrollo equitativo, la lucha 
contra la pobreza, las brechas de género, etc., 
todo lo cual se relaciona con el trabajo decente y 
los derechos laborales (OIT, 2019). Sin embargo, 
el debate tiende a centrarse en las características 
estructurales e institucionales del trabajo, no en 
el bienestar subjetivo de los trabajadores. Es 
importante fortalecer este nexo a través de dos 
elementos fundamentales para la sustentabilidad: 
(a) el criterio de justicia—ya que una percepción 
negativa de las condiciones laborales puede reproducir 
brechas socioeconómicas y de género—y; (b) la 
perspectiva intergeneracional—ya que la percepción 

de no poder mejorar la situación familiar por el 
trabajo genera desesperanza frente al futuro y 
una autoexplotación enfocada al presente que no 
resulta sustentable.  
Por lo tanto, resulta necesaria una mayor 
consideración de la percepción subjetiva como dimensión 
indispensable para abordar adecuadamente los 
estudios de empleo en los debates sobre sustentabilidad 
basado en el concepto de trabajo decente (United 
Nations, 2015; Sehnbruch et al., 2015). El concepto 
de trabajo decente y sustentable implica además 
una dimensión temporal para abordar los posibles 
perjuicios del empleo actual en el futuro de los 
trabajadores (Rehner et al., 2018), que permite 
comprender los impactos del neoliberalismo de 
manera más integral en términos de sustentabilidad 
pues, el neoliberalismo implementado en Chile 
tiene efectos nocivos para los trabajadores y la 
sociedad, ya que dificulta el acceso a empleos 
dignos, estables, y protegidos que contribuyan al 
desarrollo material y subjetivo de los trabajadores 
en el presente y futuro.
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ANEXO 
Tabla A  
Dimensiones e Indicadores de Percepción Subjetiva del Trabajo Usados en Esta Investigación 
Dimensión Ítem 

1. Satisfacción material con el 
empleo 

1.1. Mi trabajo actual me permite un buen nivel de vida. 
1.2. Los ingresos de mi hogar alcanzan para pagar los gastos 
básicos sin recurrir a créditos. 

2. Calidad del empleo 
2.1. Mi trabajo actual significa un aporte a la sociedad. 
2.2. En mi trabajo actual existe un ambiente laboral agradable. 
2.3. Mi trabajo actual me deja suficiente tiempo libre. 

3. Percepción de estabilidad laboral 3.1. Mi trabajo actual es estable, sé que no me despedirán. 

4. Subsistencia frente a emergencias 

4.1. En caso de perder el empleo, podríamos mantener nuestro 
nivel de vida por 3 meses. 
4.2. En caso de que alguien de mi hogar sufra una enfermedad 
catastrófica, podríamos solventar sus gastos sin recurrir a 
préstamos. 

5. Perspectivas laborales futuras 

5.1. Mi empleo actual me permitirá tener una mejor situación 
económica en un futuro cercano. 
5.2. Solo si es que me cambio a un mejor empleo podré tener 
una mejor situación económica en un futuro cercano. 
5.3. Solo si es que me consigo un trabajo adicional podré tener 
una mejor situación económica en un futuro cercano. 
5.4. Aunque me cambie a otro trabajo, veo poco probable que 
pueda mejorar mi situación económica en un futuro cercano. 

Percepción general sobre el empleo  Promedio de las cinco dimensiones de percepción subjetiva del 
trabajo. 

 


