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RESUMEN

El empleo y el trabajo decente de las personas jóvenes constituyen uno de los desafíos 
más urgentes en las políticas europeas, en especial, en aquellos países donde los índices de 
tasa de desempleo juvenil superan la media de la UE como son España e Italia. La literatura 
científica ha demostrado cómo la concepción que tienen las personas sobre el trabajo afecta 
a su trayectoria laboral. Este estudio pretende, de una parte, describir la concepción de 
trabajo y trabajo decente que tienen estudiantes universitarios españoles e italianos, y 
de otra, identificar la existencia de posibles diferencias en sus concepciones. Para ello, se 
ha optado por un diseño de métodos mixtos («QUAL + QUAN»). La muestra final estuvo 
compuesta por 128 estudiantes del Grado de Psicología y/o Pedagogía de entre 18 y 30 
años. Los resultados muestran cómo los estudiantes italianos y españoles tienen una visión 
reduccionista del concepto de trabajo, principalmente relacionada con el aspecto económico 
(salario/dinero/sueldo). En esta misma línea se constató que el concepto de trabajo decente 
lo identifican únicamente con una buena remuneración económica, bienestar y crecimiento 
personal, y respeto de unos derechos mínimos. En cambio, aspectos como la seguridad, 
la equidad o la conciliación de la vida familiar y laboral quedan en un segundo plano. Los 
resultados también aportan una visión más optimista de los españoles en relación con la 
posibilidad de encontrar un trabajo y/o trabajo decente en su propia región, mientras que 
los italianos muestran un perfil más disponible para la movilidad, considerando que es más 
fácil encontrar trabajo fuera. En conclusión, el análisis de este estudio refleja la necesidad de 
intervenciones dialógicas y de pensamiento reflexivo sobre el trabajo y el trabajo decente 
con estudiantes universitarios. El abordaje de la empleabilidad sostenible y el trabajo 
decente en los procesos de desarrollo de la carrera se convierte en una herramienta valiosa 
para el fomento de una vida laboral óptima y provechosa como futuros trabajadores. 

Palabras clave: trabajo decente, empleabilidad sostenible, métodos mixtos, análisis 
comparativo, estudiantes universitarios

ABSTRACT

Employment and decent work for young people is one of the most urgent challenges in 
European policies, especially in those countries where youth unemployment rates are 
higher than the EU average, such as Spain and Italy. The scientific literature has shown 
how people’s conception of work affects their employment trajectory. This study aims, on 
the one hand, to describe the conception of work and decent work held by Spanish and 
Italian university students, and on the other hand, to identify the existence of possible 
differences in their conceptions. For this purpose, a mixed methods design («QUAL + 
QUAN») was chosen. The final sample consisted of 128 university students of Psychology 
and/or Pedagogy between 18 and 30 years of age. The results show that Italian and Spanish 
students have a reductionist view of the concept of work, mainly related to the economic 
aspect (salary/money/salary). Along the same lines, it was found that the concept of decent 
work is identified only with good economic remuneration, well-being and personal growth, 
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and respect for minimum rights. On the other hand, aspects such as security, fairness and 
reconciliation of work and family life are secondary. The results also show a more optimistic 
view of Spaniards in relation to the possibility of finding a job and/or decent work in their own 
region, while Italians show a more mobile profile, considering that it is easier to find a job 
abroad. In conclusion, the analysis of this study reflects the need for dialogic interventions 
and reflective thinking about work and decent work with university students. Addressing 
sustainable employability and decent work in career development processes becomes a 
valuable tool for the promotion of an optimal and rewarding working life as future workers.

Keywords: decent work, sustainable employability, mixed methods, comparative analysis, 
university students

INTRODUCCIÓN

El empleo y el trabajo decente de las personas jóvenes constituyen uno de los 
desafíos más urgentes en las políticas europeas de todos los países y, en especial, 
en aquellos donde los índices de tasa de desempleo juvenil superan la media de 
la Unión Europea (UE) como son España (32.3%) e Italia (23%) (Eurostat, 2022). 
Desde el último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2022) se apunta que los jóvenes universitarios que pierden su empleo o no 
consiguen uno tienen el riesgo de experimentar el fenómeno de la «cicatrización» 
que los lleva a aceptar empleos para los que están sobrecualificados corriendo el 
riesgo de experimentar una trayectoria laboral con irregularidades y salarios bajos. 
En este contexto, el proceso de transición al trabajo de jóvenes recién graduados 
en la educación superior se presenta de forma muy diferente en cada país de la 
UE. Según los datos de 2021 de la Encuesta de Población Activa de Eurostat, la tasa 
de empleo de los recién graduados en España es de 72.8% y de 57.9% en Italia. 
Estas cifras descienden considerablemente, situándose en un 34.5% en el caso de la 
región de Sicilia y de un 63.3% en Andalucía. 

El desarrollo de las trayectorias laborales de las personas jóvenes en el actual 
contexto sociolaboral de incertidumbre, dinamismo, flexibilidad e inestabilidad 
requiere disponer de una serie de recursos individuales claves, como es la 
empleabilidad, que ayude a las personas a gestionar de forma eficiente, proactiva 
y sostenible tanto su proceso de inserción laboral como de desarrollo de sus 
carreras (Di Fabio, 2017; Romero-Rodríguez et al., 2019). La literatura apunta a 
que una persona tiene mayor o menor grado de empleabilidad dependiendo de 
factores intrapersonales (p.e. características personales, nivel de formación o 
valor del trabajo) y factores externos o contextuales del entorno sociolaboral 
(p.e. condiciones económicas, oportunidades del mercado de trabajo) así como 
de ambos factores que interactúan entre sí (Fleuren et al., 2020). De acuerdo con 
estos factores, la empleabilidad, como constructo psicosocial, se ha relacionado 
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directamente con la percepción individual sobre las oportunidades para encontrar 
y conservar un trabajo decente (OIT, 2004) o encontrar uno nuevo en un contexto 
socioeconómico concreto (Rothwel et al., 2008). En este estudio, pretendemos 
acercarnos a esta relación desde la concepción que los estudiantes universitarios 
españoles e italianos tienen acerca de su empleabilidad y del trabajo decente y las 
posibles diferencias entre los estudiantes de ambos países.

El trabajo y trabajo decente 

El trabajo es un constructo multidimensional a través del cual las personas 
pueden satisfacer tres necesidades: supervivencia, relaciones sociales y de 
autodeterminación (Blustein, 2008). Para responder a este objetivo, la OIT1 introdujo 
en 1999 el concepto de trabajo decente, entendiendo que este

Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los in-
dividuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 
hombres.  

Desde 2015, la consecución del trabajo decente para todas las personas entró 
a formar parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, siendo aún una 
asignatura pendiente, especialmente, en el caso de las personas jóvenes según la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019). El compromiso asumido por las 
universidades a nivel internacional para contribuir a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible implica la consideración, entre otras, de actuaciones que 
favorezcan la concienciación del estudiantado respecto del significado del trabajo 
decente, de acuerdo con la Sustainable Development Solutions Network (SDSN 
Australia/Pacific, 2017).

La realización de un trabajo decente es un elemento que promueve la 
satisfacción y el bienestar personal (Blustein et al., 2016), el empoderamiento 
(Blustein et al., 2017) y el desarrollo de las sociedades (Blustein, 2019).  Sin 
embargo, tradicionalmente, el trabajo decente ha sido abordado más desde un 
enfoque macroeconómico (Ribeiro et al., 2020) que, a nivel de la persona, si bien 
este enfoque ha ido ganando espacio (Blustein et al., 2016, 2019; Duffy et al., 2017; 
Pouyaud, 2016). Esta perspectiva se ha desarrollado especialmente a través de la 
Teoría de la Psicología del Trabajo (Psychology of Working Theory-PWT), desde la que 
se establece un puente conceptual entre el trabajo decente y el trabajo con sentido 

1 https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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para la persona (Blustein et al., 2020, 2022; Duffy et al., 2016). Desde un enfoque 
socio-construccionista (Ribeiro et al., 2016) se sugiere que la concepción del trabajo 
se configura través del discurso y las narrativas que las personas van creando en sus 
relacionales, por lo que estas percepciones deben ser objeto de estudio. 

Aunque la noción de trabajo decente es abordada desde otros ámbitos (p.e. 
políticas laborales, gestión del trabajo o bienestar social), quienes se dedican a 
la orientación para el desarrollo de la carrera también se han interesado por este 
concepto. Las representaciones del trabajo contribuyen a estructurar la construcción 
de la carrera y la identidad de las personas. (Guichard y Pouyaud, 2014). Por ello, 
algunos autores (Di Fabio y Maree, 2016) han hecho hincapié en la posibilidad de 
abordar este concepto desde las disciplinas que se ocupan del desarrollo de la carrera.

A pesar de su importancia, sin embargo, la consideración del trabajo decente 
como objeto de investigación es aún reciente (Pereira et al., 2019) y se encuentra «en 
construcción» (Ribeiro, 2020, p. 1120). Sin embargo, se han ido produciendo avances 
significativos en el análisis de los factores que predicen el trabajo decente. Así, se 
ha estudiado la influencia de condicionantes estructurales, como las restricciones 
económicas y la marginalización (Blustein y Duffy, 2020); aspectos generacionales 
(Kalleberg, 2018) o el nivel formativo (Blustein et al., 2020). Una atención preferente 
ha ocupado el análisis de las percepciones subjetivas que tienen las personas en 
relación con diferentes aspectos relacionados con el trabajo, como factor predictor 
de la aspiración y la obtención de un trabajo decente. Destacan los trabajos que 
han tenido como objeto la influencia de la percepción de la precariedad laboral por 
parte de la población joven (Allan et al., 2021; Blustein et al., 2020; Purcell y García, 
2021), o los que se han centrado en la work volition, definida como la «experiencia 
subjetiva de la libertad de una persona para elegir su carrera profesional a pesar de 
las limitaciones» (Duffy et al., 2015, p. 128).  Este último factor se ha mostrado como 
un elemento con un alto poder de predicción (Blustein et al., 2020, Blustein y Duffy, 
2020; Smith et al., 2020) de la aspiración a un trabajo decente, a la vez que ejercen 
una potente influencia sobre él los condicionantes estructurales económicos y 
sociales (Duffy et al., 2019), limitándolo en las situaciones más desfavorables. Los 
estudios cros-culturales (Blustein et al., 2022; Duffy et al., 2020), han puesto en 
evidencia el carácter situado de las percepciones que construyen las personas sobre 
el trabajo decente y la necesidad de investigar los elementos comunes y diferenciales 
para contextualizar el concepto (Ribeiro, 2020). 

La empleabilidad sostenible como garante del trabajo decente

El concepto de empleabilidad ha ido evolucionando en las últimas décadas 
dependiendo, en gran parte, de las condiciones del mercado laboral, así como de 
las políticas nacionales e internacionales en materia social, educativa y laboral. En 
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el contexto actual de innovación tecnológica, emergencia de nuevas ocupaciones 
o relaciones laborales, se apuesta por una mejora de la empleabilidad de las 
personas trabajadoras como elemento clave del bienestar social y personal.  Desde 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la OIT 
(OCDE/OIT, 2016) esta mejora se plantea a partir del compromiso de garantizar 
el pleno respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo para la 
promover un empleo digno y sostenible para todos. Este nuevo reto ha supuesto una 
reconceptualización de la empleabilidad, acuñándose el término de empleabilidad 
sostenible (en adelante, SE). Este nuevo concepto ilustra el proceso por el que la 
persona realiza una revisión de cuáles son sus valores personales, el significado 
del trabajo, así como el nivel de bienestar personal y social y, a partir de ahí, 
contrastarlos con los factores externos e internos que operan en el mercado laboral 
(van der Klink et al., 2016). Así, el significado de esta empleabilidad se precisa como 
resultado de la forma en que la personas están empleadas o aspiran a emplearse 
y su capacidad para funcionar en el trabajo y en el mercado laboral (Fleuren et al., 
2016, 2020). Según Fleuren et al. (2020) y Hazelzet et al. (2019), esta capacidad 
puede verse afectada positiva o negativamente por las características intrínsecas 
del empleo al interactuar directamente con los indicadores intrapersonales a 
partir de los cuales se operativiza la empleabilidad sostenible: ámbito de la salud; 
bienestar y valor del trabajo; productividad y perspectiva a largo plazo. De acuerdo 
con estos componentes, podemos afirmar que la SE contribuye a la consecución del 
trabajo decente dado que busca ante todo posibilitar en la persona una vida laboral 
significativa y valiosa que trascienda positivamente en su calidad de vida, felicidad 
y bienestar personal y social. 

La investigación realizada recientemente sobre la SE se ha vinculado 
principalmente con personas empleadas y se ha centrado en el análisis de los 
indicadores que la conforman (Neupane et al., 2022; Picco et al., 2022), los factores 
que la fomentan dentro de las organizaciones (Gürbuz et al., 2022) o bien, en las 
intervenciones que se pueden realizar desde las propias empresas y lugares de 
trabajo para su mejora (Hazelzet et al., 2019). No obstante, consideramos que 
identificar la SE como una capacidad que solo afecta a personas trabajadoras con 
una trayectoria laboral consolidada supone alejarse de la riqueza de su aporte en el 
proceso de desarrollo de la carrera profesional. Como señalan Lo Presti y Fluviano 
(2016) la empleabilidad es

un recurso personal que los individuos desarrollan a lo largo de su vida laboral 
con el objetivo de aumentar su propio éxito profesional, tanto dando importancia 
(es decir, orientación hacia la empleabilidad) como comprometiéndose (es decir, 
actividades de empleabilidad) a dar sentido a las experiencias laborales pasadas 
y a prever el propio futuro profesional, adquiriendo competencias y habilidades 
valiosas, mejorando sus redes formales e informales relacionadas con la carrera, 
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explorando su entorno social en busca de oportunidades y limitaciones para su 
propia trayectoria profesional (p.196).

En este sentido, la SE se trata de una concepción que se construye a lo largo 
del tiempo e implica el desarrollo de diferentes actividades y comportamientos 
que permitan la mejora de sus distintas dimensiones. Por extensión, el concepto 
de SE puede aplicarse a cualquier etapa de la carrera profesional (Fleuren et al., 
2020; van der Klink et al., 2016).  En definitiva, la literatura nos muestra que las 
representaciones que tienen las personas sobre el trabajo y, por ende, sobre 
el trabajo decente, influyen en la forma en que construyen su carrera.  Como 
consecuencia, queda justificada la necesidad de indagar las percepciones de 
estudiantes universitarios, que están en proceso de preparación para el trabajo, a 
fin de poder arbitrar intervenciones orientadoras que favorezcan su transición a un 
trabajo decente. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, planteamos los siguientes objetivos de 
investigación: 

1.  Describir la concepción de trabajo y trabajo decente que tienen estudiantes 
universitarios españoles e italianos.

2.  Identificar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las 
concepciones de estudiantes italianos y españoles en relación con el trabajo 
y el trabajo decente. 

MÉTODO

Para dar respuesta a los objetivos de investigación, se optó por un diseño de 
métodos mixtos. De este modo, identificamos dos componentes de datos, uno 
cualitativo y otro de carácter cuantitativo. El uso del método mixto nos ha permitido 
la integración y difracción de las respuestas aportadas por los estudiantes españoles e 
italianos a través de la descomposición de las distintas unidades de análisis (Uprichard 
y Dawney, 2019). El diseño sigue el modelo «QUAL + QUAN» según Creswell y 
Plano Clark (2011). El componente QUAL se ha abordado de acuerdo con la teoría 
fundamentada (Strauss y Corbin, 1998). Este tipo de análisis nos permitió utilizar un 
enfoque inductivo basado en los datos (Hsieh y Shannon, 2005). Para el componente 
QUANT se propusieron hipótesis con el objetivo de ser probadas (Chigbu, 2019), dado 
que la investigación se llevó a cabo en dos contextos que tienen similitudes, asumimos 
que no encontraríamos ninguna diferencia significativa entre los dos grupos.

Muestra

La muestra inicial estuvo formada por 204 estudiantes italianos (56 hombres y 
148 mujeres) y 190 estudiantes españoles (40 hombres y 150 mujeres) matriculados 
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en los cursos 1.º a 3.º de los Grados de Pedagogía o Psicología en la Universidad 
de Sevilla (España) y en la Universidad de Catania (Italia). Los participantes se 
seleccionaron mediante muestreo no probabilístico e incidental basado en la 
accesibilidad al estudiantado implicado en ambos países. Todo el estudiantado 
rellenó el protocolo de investigación. Sin embargo, para realizar el análisis posterior 
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: no estar en activo 
laboralmente y no tener más de 30 años. Tras eliminar los protocolos incompletos 
y aquellos que no cumplían al menos uno de los criterios de inclusión, se decidió 
igualar las muestras. Atendiendo a lo comentado, participaron 128 estudiantes, 64 
italianos y 64 españoles. En cada país, el 50% de la muestra fueron hombres (32 
estudiantes) y el 50% mujeres (32 estudiantes). La edad de los participantes oscila 
entre los 18 y los 30 años (M=21.96; DT= 2.92). 

Procedimientos de recogida de información 

La información se recopiló durante las horas lectivas en cada una de las 
universidades. La cumplimentación del protocolo de investigación se dividió en dos 
partes. La primera parte incluía: 

—  Datos biográficos (sexo y edad). 
—  La idea del trabajo/trabajo decente: «¿Cuál es su definición de trabajo y 

trabajo decente?».
Esta metodología de encuesta cualitativa se ha utilizado en estudios anteriores 

(Ferrari et al., 2009; Zammitti et al., 2021), y permite una aproximación adecuada 
a la percepción que tienen las personas sobre los conceptos de trabajo y trabajo 
decente. Decidimos utilizar una evaluación de un solo ítem, ya que no existen 
instrumentos validados y estandarizados en la literatura que midan las dimensiones 
objeto de análisis. Esta metodología tiene ventajas: permite utilizar protocolos 
de investigación no demasiado largos y resulta más satisfactoria para quienes la 
compilan (Allen et al., 2022). Además, las medidas de un solo ítem pueden ser 
aceptables cuando el constructo a evaluar es unidimensional y está claramente 
definido (Fuchs y Diamantopoulos, 2009), como en nuestro caso. Por este motivo, 
este tipo de medidas son tan válidas y fiables como sus homólogas multitemáticas 
(Ahmad et al., 2014; Ang y Eisend, 2018).

En la segunda parte del protocolo se formularon una serie de preguntas que se 
organizaron en una escala de tipo Likert (1 [nada probable]-6 [muy probable]). 

—  La percepción sobre la facilidad para encontrar un trabajo decente en su 
propia región o fuera de ella: «Después de leer la definición de trabajo 
decente, ¿qué probabilidad cree que tiene de encontrar un trabajo decente 
en su región? ¿y fuera de su región?».
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—  La intención de desplazarse para encontrar un trabajo decente: «¿Cree que 
se trasladará para encontrar un trabajo decente en el futuro?».

La recogida de información respetó todas las indicaciones presentes en el código 
deontológico de la Asociación Italiana de Psicología (AIP, 2015) y las establecidas en 
la regulación interna en Ciencias Sociales por el Comité de Ética de Investigación de 
la Universidad de Sevilla. 

Análisis de datos

Los componentes QUAL y QUANT se analizaron por separado, y posteriormente 
se integraron en la creación del discurso de resultados (Creswell y Plano Clark, 2017). 
Antes de proceder con el análisis del componente QUAL, los datos se sometieron a 
un proceso de comprobación por parte de dos investigadores. Durante esta fase, se 
corrigieron algunos errores gramaticales y se tradujeron algunas palabras expresadas 
en dialecto. Los datos se analizaron utilizando el programa informático NVivo 12.0. 
En primer lugar, se identificaron las palabras más utilizadas por los participantes 
para describir el concepto de trabajo y trabajo decente. A través de un análisis de 
frecuencia de palabras se identificaron los temas más relevantes, y se definieron 
los nodos (QSR International, 2014). Posteriormente, se identificaron las palabras 
más utilizadas que constaban de cuatro o más letras y que se repetían al menos 
cuatro veces. Se excluyeron todos los artículos y adverbios, incorporados en la lista 
de palabras no significativas, así como la propia palabra «trabajo», dado que era 
el concepto que se estaba definiendo. Tras finalizar este proceso se establecieron 
los nodos que los universitarios utilizaban para describir el concepto de trabajo y 
trabajo decente (véanse tablas 2 y 4). Seguidamente se realizó un análisis textual y 
discursivo de los fragmentos que constituyeron estos nodos, además de un análisis 
de correspondencia, utilizando la prueba de chi-cuadrado (valorando el número 
de respuestas clasificables para cada nodo y en cada caso). Para la segunda parte 
del protocolo, componente QUANT, se realiza un análisis descriptivo de medidas 
de tendencia central (media y desviación típica). Y, por último, calculamos las 
diferencias entre las dos muestras (Italia-España) mediante la prueba t de Student 
(T-test).

Para comprobar la adecuación del tamaño de la muestra y su potencia estadística 
utilizamos el programa informático G*Power versión 3.1.9.7 (Faul et al., 2007; Faul 
et al., 2009). La potencia estadística se consideró buena cuando era igual o superior 
a 0.80. Como métrica adicional del tamaño del efecto, se calculó la d de Cohen. Para 
la interpretación de la d de Cohen se utilizaron las siguientes directrices: pequeño si 
> 0.2, mediana si > 0.5, y grande si > 0.8 (Cohen, 2013). Los parámetros de entrada 
fueron los siguientes: prueba estadística=prueba t: diferencia entre dos medias 
dependientes (dos grupos); tamaño del efecto = 0.5; α err prob = 0.05; tamaño de 
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la muestra grupo 1 (n = 64); tamaño de la muestra grupo 2 (n = 64); media grupo 1; 
media grupo 2; desviación típica grupo 1; desviación típica grupo 2.

RESULTADOS 

La percepción de los estudiantes universitarios sobre el concepto de trabajo 

Los resultados relacionados con el concepto de trabajo mostraron que la 
palabra más utilizada por los estudiantes italianos (en adelante, IT) y españoles (en 
adelante, ES) estaba relacionada con el aspecto económico (salario/dinero/sueldo). 
Ambos grupos hacen referencia a otras palabras como actividad, realización 
personal, social, satisfacción y vida. Todos estos resultados se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1
Análisis de frecuencia de palabras para el concepto de trabajo

Estudiantes italianos Estudiantes españoles

 

  

  

  Palabra Recuento Palabra Recuento

Dinero 67 Dinero 102

Actividad 29 Actividad 46

Persona 29 Realización 30

Permitir 21 Persona 29

Realización 16 Vida 29

Social 16 Conseguir 22

Dignidad 15 Condiciones 20

Satisfacer 15 Social 20

Instrumento 14 Derechos 17
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Estudiantes italianos Estudiantes españoles

 

  

  

  Palabra Recuento Palabra Recuento

Sustento 13 Acción 16

Vida 13 Esfuerzo 14

Independiente 12 Necesidades 13

Bueno 9 Dignidad 12

Apropiado 7 Bueno 10

Mantener 7 Servicio 10

Respeto 7 Ámbito 9

Crecimiento 6 Beneficio 8

Derechos 6 Modalidad 8

Seguridad 6 Tarea 8

Necesidades 5 Tiempo 8

Habilidades 5 Contrato 7

Comunidad 4 Seguridad 7

Gratificante 4 Calidad 6

Intereses 4 Desarrollo 6

Parte (de la 
vida) 4 Habilidades 5

Objetivo 4 Permitir 5

Bienestar 4

Llegar a 4

El análisis de frecuencias permitió identificar mejor los nodos que los 
estudiantes utilizaban en la descripción del concepto de trabajo. El primer nodo 
se denominó Aspecto económico y se refiere a la idea del trabajo como algo que 
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sirve para conseguir dinero. Este nodo incluye palabras como dinero, sustento y 
contrato. Algunas de las definiciones aportadas son: «una actividad que conduce a 
una ganancia económica» (IT-19) o «un medio para ganar dinero» (ES-96). 

El segundo nodo se denominó Bienestar y realización personal e incluye palabras 
como bienestar, realización y gratificación. Algunos ejemplos son: «una forma de 
sentirse realizado» (IT-21) o «el trabajo es dedicarse a lo que hace feliz a todo el 
mundo» (ES-108). 

Dentro del tercer nodo, denominado Utilidad social, encontramos palabras 
como servicio, comunidad y social. Estas palabras indican que la definición de trabajo 
está ligada a la posibilidad de prestar un servicio y contribuir al crecimiento de la 
sociedad. Por ejemplo: «una actividad que permite [...] contribuir a nivel social» 
(IT-12); «cualquier acción en la que se presta un servicio a la sociedad» (ES-105). 

El cuarto nodo se ha denominado Desarrollo personal e incluye palabras como 
crecimiento, habilidades y propósito. Este nodo se refiere a una idea del trabajo 
asociada a la posibilidad de alcanzar objetivos de crecimiento en el propio futuro 
(independencia, el desarrollo de habilidades o la construcción de la identidad). 
Por ejemplo: «algo que te permite estructurar tu identidad» (IT-5); «es algo que te 
permite desarrollar habilidades» (ES-116). 

El quinto nodo se ha denominado Esfuerzo y tiempo, incluye las respuestas 
que se refieren al trabajo como algo que exige a las personas un esfuerzo y un 
compromiso que ocupa buena parte de su vida. Por ejemplo: «una [...] actividad 
que se realiza de forma permanente durante buena parte de la vida del individuo» 
(IT-6); «el trabajo es una actividad [...] que se realiza durante toda la vida laboral de 
una persona» (ES-76). 

Tabla 2
Nodos y referencias para el concepto de trabajo

Nodos
Referencias

Italianos Españoles Total
Aspecto económico 27 43 70

Bienestar y realización personal 24 7 31

Utilidad social 8 12 20

Desarrollo personal 9 11 20

Esfuerzo y tiempo 4 11 15

Derechos 4 3 7

Inclasificable 8 5 13

Sin respuesta 5 5 10
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Otro nodo, el sexto, se denominó Derechos. Este nodo incluye palabras como 
respeto, derechos, dignidad, entre otras. Estas respuestas subrayan la existencia de 
unos derechos fundamentales que les permiten llevar una vida digna. Por ejemplo: 
«la única posibilidad [...] de vivir dignamente» (IT-15), mientras que ES-124 indicó 
que el trabajo es «una actividad realizada legalmente». Algunos participantes 
dieron respuestas que no podían clasificarse en los nodos descritos anteriormente. 
Estas respuestas se clasificaron en un nuevo nodo llamado inclasificable. Por último, 
los participantes que no proporcionaron ninguna respuesta contribuyeron a formar 
un nodo adicional denominado sin respuesta. La Tabla 2 resume los resultados 
cuantificados descritos en este apartado: 

El análisis de correspondencia evidenció la inexistencia de diferencias 
significativas para los siguientes nodos: utilidad social (inercia=0.01; chi-
cuadrado=0.95; df=1, p=0.33), desarrollo personal (inercia = 0.00; chi-cuadrado = 
0.57; df =1, p=0.81), esfuerzo y tiempo (inercia= 0.03; chi-cuadrado=3.70; df=1, 
p=0.05), derechos (inercia=0.00; chi-cuadrado=0.15; df=1, p=0.70), inclasificable 
(inercia = 0.00; chi-cuadrado=0.12; df=1, p=0.73) y sin respuesta (inercia=0.01; chi-
cuadrado=0.77; df=1, p=0.38). En cambio, se identificaron diferencias significativas 
en relación con el nodo de aspecto económico (inercia=0.06; chi-cuadrado = 8.07; 
df=1, p=0.004) y bienestar y realización personal (inercia=0.09; chi-cuadrado=12.30; 
df=1, p=0.000). Los españoles proporcionaron más respuestas clasificables en el 
nodo aspecto económico y menos respuestas clasificables en el nodo bienestar y 
realización personal.

Tabla 3 
Análisis descriptos y diferencias entre los estudiantes españoles e italianos 

Italianos Españoles
 F (df) T M DS M DS p d P

D1. Percepción de 
la facilidad para 
encontrar trabajo 
en su propia 
región

1.44(126) -2.24 2.38 0.86 2.77 1.09 0.03 0.40 0.72

D2. Percepción de 
la facilidad para 
encontrar trabajo 
fuera de su región

7.61(126) 1.54 4.05 0.86 3.77 1.18 0.13 0.27 0.45

D3. Intención de 
desplazarse para 
encontrar trabajo

2.89(126) 4.51 4.64 1.38 3.47 1.55 0.00 0.80 0.99

Nota. N =128; F de Fisher; gl = grados de libertad; t = t test; M=media; DS=desviación estándar; p=significación; 
d=Cohen’s d; P=potencial estadístico.
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Por último, se realizó un análisis sobre la percepción de encontrar trabajo en su 
región o fuera de ella, así como la disponibilidad para la movilidad. Los resultados 
muestran que los estudiantes españoles tienen una actitud más optimista sobre 
la posibilidad de encontrar trabajo en su región (M=2.77; DS=1.09), mientras que 
los estudiantes italianos puntúan más alto los ítems relacionados con «facilidad de 
encontrar trabajo fuera de su región» (M=4.05; DS=0.86), e «intención de desplazarse 
para encontrar trabajo» (M=4.64; DS=1.38). El contraste entre estudiantes italianos 
y españoles evidenció la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 
las dimensiones D1 (trabajo-propia región) y D3 (desplazamiento-trabajo). La d de 
Cohen fue alta para la D3 (desplazamiento-trabajo) y pequeña para la D1 (trabajo-
propia región). La potencia estadística sólo fue aceptable para D3 (desplazamiento-
trabajo).

La percepción de los estudiantes universitarios sobre el concepto de trabajo 
decente 

También se utilizó el análisis de frecuencia de palabras para el concepto de 
trabajo decente. Las palabras más utilizadas para describir el trabajo decente se 
resumen en la Tabla 4.

Tras realizar el análisis de frecuencia de palabras, codificamos los nodos que se 
muestran a continuación. El primer nodo se denominó Remuneración económica 
buena y justa. Las respuestas pertenecientes a este nodo describen el trabajo decente 
como un trabajo en el que la remuneración es adecuada en relación con la carga 
de trabajo. En este sentido, palabras como dinero o adecuado lo constituyen. Por 
ejemplo: «aquel trabajo que te permite tener un salario adecuado» (IT-33); «el trabajo 
decente permite tener una remuneración acorde con el trabajo realizado» (ES-144). 

El segundo nodo se denominó Bienestar y crecimiento personal e incluye 
palabras como bienestar, satisfacción o realización. Este nodo incorpora 
respuestas que enmarcan el trabajo decente como una forma de trabajar que 
permite a las personas experimentar sentimientos de bienestar y satisfacción, 
así como de crecimiento personal o profesional.  Respuestas de este tipo son: el 
trabajo decente «es aquel trabajo que te permite sentirte feliz y realizado» (IT-
59); trabajo decente como «aquella actividad profesional que permite sentirte 
realizado» (ES-96).

El tercer nodo se refiere a las respuestas que, en general, hacen hincapié en la 
importancia de respetar los derechos para que un trabajo se considere decente, 
honesto y vele por la dignidad del individuo. Este nodo se denominó Respeto, 
incluyendo palabras como derechos, decente, entre otras. Por ejemplo: «cualquier 
trabajo que respete al individuo» (IT-51); «aquel trabajo en el que se respetan 
principalmente los derechos humanos» (ES-82).  
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Tabla 4
Análisis de frecuencia de palabras para el concepto de trabajo decente 

Estudiantes italianos Estudiantes españoles

 

  

 

Palabra Recuento Palabra Recuento

Dinero 30 Dinero 28

Decente 12 Condiciones 20

Adecuado 10 Decente 18

Respeto 10 Derechos 18

Permitir 9 Bueno 16

Persona 7 Realización 15

Satisfacción 7 Tiempo 8

Bueno 6 Social 8

Seguridad 6 Seguridad 7

Social 4 Vida 6

Bienestar 4 Contrato 5

Derechos 4 Adecuado 5

Equidad 4 Desarrollo 5

Respeto 5

Actividad 4

Calidad 4

Esfuerzo 4
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El cuarto nodo, denominado Seguridad, reunió todas las respuestas relacionadas 
con la importancia de un trabajo realizado en condiciones de seguridad laboral y 
salubridad. Estas condiciones, según los participantes, contribuyen a hacer que 
el trabajo sea decente. Algunos ejemplos son: «el trabajo decente es aquel que 
respeta unas condiciones seguras» (IT-5) o «el trabajo que se realiza en condiciones 
seguras e higiénicas» (ES-86). 

El quinto nodo se denominó Equidad, alude a la justicia en el trabajo decente, la 
ausencia de discriminación de género u orientación sexual. La palabra equidad forma 
parte de este nodo. Algunas respuestas apuntan: «el trabajo decente es un trabajo 
en el que no estoy mal pagada, especialmente por ser mujer» (IT-46) o «la ausencia 
de discriminación relacionada con el género o la orientación sexual» (ES-88). 

El sexto nodo incluye aquellas respuestas que subrayan la posibilidad de conciliar 
la vida privada con el trabajo, y es un trabajo que respeta un horario laboral justo. 
Este nodo se ha denominado Conciliación de la vida laboral y familiar e incluye 
palabras como tiempo y respeto. Por ejemplo, IT-28 afirma «un trabajo decente 
es un trabajo con el horario adecuado» y ES-93 indica «[...] permite tener un buen 
equilibrio entre la vida laboral y personal». 

Las respuestas no codificables se colocaron en el nodo inclasificable. Las no-
respuestas se codificaron dentro del nodo de no respuesta. La Tabla 5 resume los 
resultados de estos análisis.

Tabla 5
Nodos y referencias para el concepto de trabajo decente

Nodos
Referencias

Italianos Españoles Total

Remuneración económica buena y justa 39 35 74
Bienestar y crecimiento personal 16 20 36
Respeto 16 19 35
Seguridad 11 20 31

Equidad 1 5 6

Conciliación de la vida laboral y familiar 7 12 19

Inclasificable 5 4 9

No respuesta 4 1 5

También en este caso, se utilizó el análisis de correspondencias para comprobar 
las diferencias entre estudiantes italianos y españoles. Cabe indicar que no existen 
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diferencias significativas para ninguno de los nodos identificados: remuneración 
económica buena y justa (inercia=0.00; chi-cuadrado=0.51; df=1, p=0.47), bienestar 
y crecimiento personal (inercia=0.01; chi-cuadrado=0.71; df=1, p=0.39), respeto 
(inercia = 0.00; chi-cuadrado=0.35; df=1, p=0,55), seguridad (inercia=0.03; chi-
cuadrado= 3.45; df=1, p=0.06), equidad (inercia=0.02; chi-cuadrado = 2.80; df=1, 
p=0.09), conciliación de la vida laboral y familiar (inercia = 0.01; chi-cuadrado=1.55; 
df=1, p=0.21) e inclasificable (inercia=0.00; chi-cuadrado= 0.12; df=1, p=0.73), y sin 
respuesta (inercia=0.02; chi-cuadrado=1.87; df=1, p=0.17).

Por último, el análisis de diferencias en relación con la percepción de 
encontrar un trabajo decente en su región o fuera de ella evidenció la existencia 
de diferencias significativas en las dimensiones D5 (trabajo decente-fuera región) y 
D6 (desplazamiento-trabajo decente) (véase Tabla 6) entre estudiantes españoles 
e italianos, a favor de los segundos. La d de Cohen fue media para D5 (trabajo 
decente-fuera) y D6 (desplazamiento-trabajo decente) e irrelevante para D4 (trabajo 
decente-propia región). La potencia estadística sólo fue aceptable para D5 y D6.

Tabla 6
Análisis descriptos y diferencias entre los estudiantes españoles e italianos 

Italianos Españoles

F(gl) t M DS M DS p d P

D4. Percepción de 
la facilidad para 
encontrar trabajo 
decente en su propia 
región

3.08(126) -0.48 2.28 0.84 2.36 0.98 0.63 0.09 0.12

D5. Percepción de 
la facilidad para 
encontrar trabajo 
decente fuera de su 
región 

6.79(126) 3.64 4.00 0.89 3.36 1.09 0.00 0.64 0.98

D6. Intención de 
desplazarse para 
encontrar trabajo 
decente

0.16(126) 3.56 4.47 1.43 3.56 1.48 0.00 0.63 0.97

Nota. N =128; F = F de Fisher; gl = grados de libertad; t = t test; M=media; DS=desviación estándar; p=significación; 
d=Cohen’s d; P=potencial estadístico.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados indican que los estudiantes universitarios españoles e italianos 
atribuyen elementos comunes y diferenciales al trabajo y al trabajo decente. El 
aspecto económico y el bienestar personal están presentes en las dos concepciones. 
Sin embargo, parece que el trabajo decente se identifica más con la consecución de 
unas condiciones laborales saludables, seguras, respetuosas (centrado en la propia 
persona), mientras que al trabajo en general se le atribuye una función social. 

Si atendemos a los cinco elementos constitutivos del concepto de trabajo 
decente propuestos por la OIT (2022), nuestros estudiantes parecen tener 
incorporados cuatro de ellos: remuneración justa, seguridad en el trabajo, desarrollo 
personal y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no hacen alusión a aspectos 
más participativos y reivindicativos. Por otra parte, si atendemos a los cuatro 
componentes del trabajo decente identificados por la Teoría de la Psicología del 
Trabajo (Blustein et al.,2016; Duffy et al., 2016), los estudiantes solo considerarían 
claramente uno de ellos (gestión de las necesidades de supervivencia), y de forma 
más parcial y ambigua, la contribución social o la creación de vidas autodeterminadas 
y autónomas. El estudiantado, por otra parte, no hace referencia al cuarto factor 
incluido en el modelo desarrollado por esta teoría, como son las relaciones sociales. 
Estos resultados ponen de manifiesto las carencias que tiene el estudiantado 
universitario en relación con la toma de conciencia, en toda su extensión, de lo que 
supone el logro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es el trabajo 
decente. Por ello, con Dood et al. (2019), consideramos que estos resultados son una 
llamada de atención para que la Universidad reflexione sobre la forma de abordar 
la empleabilidad sostenible y el trabajo decente para favorecer el empoderamiento 
de los estudiantes y futuros trabajadores. De otra forma, la Universidad estaría 
participando de la perpetuación de una mirada parcial en su función de preparación 
para el ejercicio profesional, dejando a un lado el desarrollo del pensamiento y la 
conciencia crítica al servicio de la sostenibilidad y la transformación social. A pesar 
del compromiso expresado por las Universidades para incluir la sostenibilidad como 
un eje transversal en la formación del estudiantado, el trabajo de Valderrama-
Hernández et al. (2020) pone de manifiesto que aún queda camino por recorrer 
para alcanzar este objetivo.

A nivel comparativo y respondiendo al segundo objetivo del estudio, se destaca 
que son los estudiantes españoles quienes conceden una mayor importancia a la 
retribución económica, y menos al bienestar personal. Estos resultados vienen a 
completar los hallados por Zammitti et al. (2023) desde donde se evidencia cómo 
los estudiantes del sur de Italia muestran una menor satisfacción con la vida que 
los estudiantes del sur de España. Otra posible explicación podría estar relacionada 
con los valores, como concluyen Caggiano et al. (2017) en su estudio con jóvenes 
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españoles e italianos a partir de resultados similares a los que se han obtenido 
en este trabajo. Esta diferencia podría llevar, según los estudios de van Holland 
et al. (2018) a que los estudiantes italianos pudieran aspirar a una empleabilidad 
más sostenible, al tener una mayor aspiración de bienestar personal. Como 
consecuencia, se evidencia la necesidad de realizar trabajos cros-culturales, como 
ha venido apuntando la literatura científica (Blustein et al., 2022; Duffy et al., 2020). 

Los resultados en relación con la concepción del trabajo decente que tiene el 
estudiantado y su percepción de las posibilidades de obtenerlo están influidos por 
el estado actual del mercado de trabajo (Álvarez-González et al., 2017; Mazalin y 
Parmač Kovačić, 2015) lo que, de acuerdo con Blustein et al. (2022), tendrá una 
incidencia directa en sus resultados laborales. Los estudiantes españoles muestran 
una actitud más esperanzadora respecto a sus oportunidades de encontrar un 
trabajo o trabajo decente en su región. Los italianos, por su parte, muestran una 
mayor confianza y disponibilidad para buscar trabajo decente fuera de su región, 
poniendo de manifiesto que la búsqueda del bienestar psicológico en el desempeño 
de un trabajo (bajo las condiciones de un trabajo decente) es un factor clave en 
la evaluación de la empleabilidad percibida, como se evidencia en el estudio de 
Petruzziello et al. (2022).  Las diferencias que se han puesto de manifiesto entre 
estudiantes españoles e italianos vienen a confirmar que sus concepciones sobre el 
trabajo y el trabajo decente están mediatizadas por influencias personales, sociales 
y culturales. 

Nuestros resultados, a pesar de sus limitaciones (carácter incidental de la 
muestra, circunscrita a titulaciones de Pedagogía y Psicología de dos universidades) 
reflejan la necesidad de intervenciones dialógicas y sesiones de pensamiento 
reflexivo sobre el trabajo y el trabajo decente con estudiantes universitarios. Estos 
resultados adquieren un sentido especial, precisamente por haberse generado en 
el marco de titulaciones de las que egresarán profesionales que participarán de 
los procesos de orientación profesional de otros ciudadanos. Sin embargo, no se 
les había planteado la oportunidad de reflexionar sobre el sentido y significado 
del trabajo decente y cómo este elemento influye en el desarrollo de la carrera. 
Precisamente, la orientación para el desarrollo de la carrera juega un rol muy 
relevante en la promoción del trabajo decente y para la construcción de una 
empleabilidad sostenible en las personas trabajadoras. Los procesos de desarrollo 
de la carrera deben incardinarse sobre factores que se denominan de conversión 
(Van der Klink et al., 2016); es decir, sobre una cultura del trabajo que permita a las 
personas hacer un ajuste adecuado a lo que consideran valores importantes en el 
desempeño laboral. 

La literatura evidencia cómo el abordaje de la empleabilidad sostenible y el 
trabajo decente en los procesos de desarrollo de la carrera se convierte en una 
herramienta valiosa en el fomento de una vida laboral óptima y provechosa como 
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futuros trabajadores a medio y largo plazo (Hazelzet et al., 2019). El hecho de 
conceder a los estudiantes la posibilidad de dar valor al trabajo y pensar sobre 
ello, conduciría a la empleabilidad sostenible (Fleuren, et al., 2016). A través de la 
reflexión planteada al estudiantado universitario sobre su concepción del trabajo 
y el trabajo decente, se les ha abierto una ventana a la reflexión que se configura 
como un elemento esencial para realizar su transición al trabajo con conciencia 
crítica. Tanto las personas a título individual como las organizaciones somos  
corresponsables de configurar las características de un empleo que promueva la 
empleabilidad sostenible en un ajuste entre persona y el entorno (Fleuren et al., 
2020). Desde este compromiso institucional, las universidades deben velar por 
que los periodos de prácticas curriculares se realicen en instituciones y empresas 
garantes del trabajo decente.  

De cara al futuro, los resultados de esta investigación, de acuerdo con otros 
trabajos (Blustein, 2019, Kenny et al., 2019; McMahon y Watson, 2020), apuntan a 
la necesidad de realizar estudios que profundicen en las percepciones que tienen 
las personas sobre el trabajo y el trabajo decente como una forma de desvelar los 
condicionantes que interfieren en el logro de este. Estos trabajos pueden aportar 
evidencias que permitan desarrollar una intervención que responda al compromiso 
de la sostenibilidad, creando unas universidades más humanas y equitativas 
(Hartung y Blustein, 2002).
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Rodríguez y Celia Moreno-Morilla en la Universidad de Catania (Italia).
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