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Resumen 

Este trabajo aborda inicialmente la definición del concepto producción de los hogares a 

partir de la literatura existente y de igual manera considera la definición adoptada por el 

gobierno Colombiano para el concepto de Teletrabajo, permitiendo elaborar un criterio 

más sólido acerca de lo que esto puede representar en la oferta laboral de los individuos, 

observando así la contribución del Teletrabajo en un contexto familiar o de hogar. 

Seguidamente se muestra un breve recorrido sobre lo que ha significado el Teletrabajo 

en algunas naciones que han intentado hacer de este una herramienta innovadora desde 

el punto de vista del mercado laboral; así mismo, se hace uso de la Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida (ENCV) de los años 2011, 2012 y 2013 con las que se estima un 

modelo logit para cada año, determinando el impacto que esta modalidad laboral 

moderna (influenciada por el auge de las TIC) ha podido generar en Colombia e 

identificando los aspectos fundamentales para su seguimiento. 

 

 

 

Palabras clave: Teletrabajo, TIC, Desplazamiento, Producción de los Hogares, Mercado 

de Trabajo, Oferta de Trabajo. 

 

 

 

 

Abstract 

This paper initially discusses the definition of household production from existing literature 

and likewise considers the definition adopted by the Colombian government to the 

concept of telework, allowing develop a more robust view of what this may represent 

labor supply of individuals and noting the contribution of telework in a family or household 
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context. Following is a brief look at what it has meant telework in some nations that have 

tried to make this an innovative tool from the point of view of the labor market; Also, using 

the National Survey of Quality of Life (ENCV) for the years 2011, 2012 and 2013 with a 

logit model for each year is estimated by determining the impact is that this modern form 

of work (influenced by the rise ICT) has been developed in Colombia, identifying the 

fundamental aspects for follow up. 

 

 

 

Keywords: Telework, ICT, Commuting, Household Production, Labor Market, Labor 

Supply. 
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Introducción 

El vínculo entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el 

mercado de trabajo se hace presente en diversas áreas del conocimiento y disciplinas 

relacionadas con la energía, el transporte, el ambiente, la sociología, etc., el cual ha sido 

discutido en la literatura por diversos autores, entre ellos Nilles, 1988; Graaff & Rietveld, 

2007; Huws, 1991 y Gutiérrez & Van, 2010.1 

 

La difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

oficina y en el hogar ha hecho que las organizaciones sean menos dependientes 

de la ubicación de sus trabajadores en el tiempo y el espacio. Como 

consecuencia de ello, cada vez se trabaja más desconectado del espacio físico 

del edificio y de la oficina tradicional, logrando que las actividades sean realizadas 

en lugares más adecuados o convenientes. En particular, durante las últimas 

décadas, trabajar desde casa con el apoyo de los equipos y herramientas de 

telecomunicaciones, se ha convertido en una nueva y prometedora manera de 

realizar el trabajo para grandes segmentos de la fuerza de trabajo. Este fenómeno 

se conoce generalmente como el trabajo a distancia, telework (Gray et al, 1993; 

Huws et al, 1990), telecommuting (Nilles, 1994), remote work (Hamblin, 1995) o 

trabajo desde el hogar. (Vittersø, 2003). 

 

Ahora bien, bajo el convenio del Teletrabajo (Telework) desarrollado por la Unión 

Europea se cubre a numerosos trabajadores “móviles” o itinerantes, así como a los que 

desarrollan su actividad en su domicilio. Esta aproximación conceptual como lo cita el 

más reciente estudio sobre el Teletrabajo de la CEPAL, permite estimar que los hogares 

son factores protagónicos de este nuevo fenómeno y del cual pueden verse muy 

                                                
 

1
 La crisis energética de la década de 1970 originó en gran medida parte de la investigación sobre las 

posibilidades de usar las TIC como herramienta de sustitución del transporte. Además, dicha investigación se 
ha profundizado a raíz de los esfuerzos por la conservación de la energía (Mokhtarian, 1990). 
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beneficiados; sin embargo, uno de los mayores obstáculos al momento de querer 

dimensionar el Teletrabajo en la región americana, es precisamente la falta de consenso 

sobre el concepto mismo del Teletrabajo, la ausencia de estadísticas oficiales orientadas 

a su cuantificación y la falta de mecanismos legales que reconozcan esta práctica 

(Sánchez, 2012). 

 

Por lo anterior y ante la falta de investigación empírica para la evaluación del 

fenómeno del Teletrabajo en el mundo y en especial en Colombia y sus efectos o 

impacto en el mercado laboral, surge la pregunta ¿La práctica del Teletrabajo en 

Colombia facilita a los hogares incorporarse al mercado laboral?. Por tanto esta 

propuesta pretende caracterizar el fenómeno del Teletrabajo como una novedosa forma 

organizacional y laboral que les puede permitir a los trabajadores flexibilizar la relación 

espacio-tiempo en sus hogares, contribuyendo de manera positiva a incrementar la 

calidad de vida de los trabajadores y de sus hogares. Teniendo en cuenta las categorías 

de distribución del tiempo de un individuo dentro del hogar y considerando que los 

ingresos del hogar surgen de un empleo, se concentrará el análisis en el sentido del 

“mercado de trabajo”. 

 

Evaluar el efecto del Teletrabajo sobre la decisión de los hogares de participar en 

el mercado de trabajo en Colombia es el objetivo principal de esta investigación; se 

considerarán variables como el tiempo de desplazamiento para ir al lugar de trabajo, el 

nivel educativo, el uso de las TIC para realizar su actividad laboral, entre otros, que son 

contemplados en los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) del DANE. Sin embargo, es sobre la 

ENCV de los años 2011, 2012 y 2013 con las cuales se desarrollará este trabajo, ya que 

esta presenta una estructura apropiada para los propósitos de esta investigación y 

además presenta un mayor grado de detalle que permite abordar consideraciones 

relevantes para la misma. 

 

En concordancia con Sánchez (2012), el Teletrabajo como realidad que ha 

llegado a los mercados laborales de la región latinoamericana y que se encuentra hasta 

ahora en gestación, genera diversas inquietudes que pueden ser contrastadas a manera 

de hipótesis con respecto a sus bondades; una hipótesis que fácilmente se genera es: 

¿Es el Teletrabajo más preferido por aquellas personas que invierten más tiempo en su 
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desplazamiento para sus lugares de trabajo?. Una alternativa para tratar de responder a 

esta pregunta es lograr caracterizar aquellos individuos que realmente hacen Teletrabajo 

y a partir de allí controlar con la variable del tiempo de desplazamiento. Otras hipótesis 

que resultan interesantes poder abordar son: ¿Las personas con mayor preferencia al 

ocio son más propensas a teletrabajar?, ¿La edad es una variable fundamental para un 

mayor ejercicio del Teletrabajo?, se intentará resolver estas inquietudes haciendo uso de 

variables demográficas básicas contenidas en los resultados de las encuestas nacionales 

y utilizando el modelo neoclásico simple de oferta de trabajo presentado en Gronau 

(1977) y Hanoch (1980). 

 

Esta investigación no pretende hacer una evaluación de las políticas nacionales 

que actualmente se encuentran en curso o legalmente establecidas dentro del territorio 

Colombiano, pero si busca lograr una aproximación en la medición del Teletrabajo que 

permita generar algunas recomendaciones y una base que en una siguiente investigación 

permita cuantificar de manera más precisa el impacto de las políticas implementadas en 

torno a la explotación de las TIC y los aspectos que resulten relevantes para su mayor 

difusión y provecho eficiente. 

 

Este trabajo consta de cinco etapas, inicialmente se parte de la premisa de 

comprender a profundidad la literatura existente acerca de la producción de los hogares 

(home production), así como su dinámica contemporánea lo que permitirá identificar 

quienes pueden ser potenciales practicantes del Teletrabajo. 

 

En la segunda etapa y dada la falta de consenso sobre el concepto del 

Teletrabajo a nivel global, se realizará un contraste a la definición adoptada por el marco 

legal colombiano con aquellas definiciones adoptadas por las naciones que han 

reportado el Teletrabajo con un significativo avance en su implementación. 

 

Para la tercera etapa, se llevará a cabo la revisión y análisis de datos estadísticos 

publicados por el DANE, que permitan caracterizar el Teletrabajo como práctica laboral. 

Los resultados de la ENCV se utilizarán solo a partir del año 2011, toda vez que se 

presentó un cambio estructural entre el diseño de la ECV (Encuesta de Calidad de Vida, 

2003-2008) y la ENCV del 2010, por lo tanto se utilizarán los resultados de las encuestas 

del periodo comprendido entre 2011 y 2013, de las cuales se usarán entre otras la 
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pregunta p86342 con la que se logrará una estimación cuantitativa del lugar de trabajo de 

los individuos, así mismo se utilizarán los demás datos demográficos, de composición del 

hogar, servicios y bienes. Se considerarán algunos indicadores que permitan una 

aproximación al perfil de la población económicamente activa y en edad de trabajar, 

controlando a través de variables demográficas como género, edad, nivel educativo, 

actividad laboral, etc.; adicionalmente se utilizarán variables referentes a la estructura 

familiar como el número de hijos en el hogar y la presencia de cónyuge para el jefe(a) del 

hogar así como sus respectivos ingresos salariales, inclusive la identificación de la 

propiedad o no propiedad de la vivienda que se habita, esto junto con otras variables 

como el tiempo de desplazamiento y la disponibilidad de herramientas TIC, nos acercará 

al efecto que se desprende del Teletrabajo sobre la participación laboral en Colombia. 

 

La cuarta etapa, presenta la estimación de un modelo de oferta de trabajo tipo 

logit que parte del modelo teórico tradicional de maximización de la función de utilidad de 

los hogares (Becker, 1965) para identificar la participación de los individuos y los hogares 

en la práctica del Teletrabajo. 

 

Finalmente, se generarán las conclusiones y algunas recomendaciones que 

contribuyan al fortalecimiento de la implementación, medición y explotación del 

Teletrabajo en Colombia. 

 

 

 

                                                
 

2
 Fundamentalmente, ¿dónde realiza usted su trabajo principal? 



 

 
 

1. Producción de los Hogares 

Para entender de manera adecuada el concepto de producción de los hogares es 

importante distinguir cuando un individuo decide distribuir su tiempo entre trabajo y ocio. 

Además, es fundamental tener en cuenta los tres problemas a los que la literatura hace 

referencia con respecto a la producción de los hogares “Home Production”. El primero de 

estos problemas es, cuanto tiempo del que dispone un individuo es asignado a labores o 

actividades domésticas (diferentes al ocio) como por ejemplo cocinar y cuidar los hijos; el 

segundo problema a tratar por parte de la teoría es, la decisión que los individuos toman 

entre el trabajo pago, trabajo en el hogar y el ocio, que usualmente considera las 

actividades y los ingresos de otros miembros del hogar; finalmente, la teoría considera 

que el tiempo del trabajo pago es sustituible con tiempo en el hogar. 

 

Gronau (1977) intenta formalizar esta tricotomía, trabajo en el mercado laboral, 

trabajo en el hogar y el ocio. El tiempo es usado en el hogar para producir bienes del 

hogar que son perfectamente sustituibles por bienes de mercado y donde la producción 

del hogar está sujeta a la productividad marginal decreciente; es decir, que ante un 

incremento en la tasa salarial del mercado de trabajo lo que se espera es una reducción 

del trabajo en el hogar mientras que el efecto de dicho incremento es indeterminado 

sobre el ocio y el mercado laboral. Un incremento en el ingreso incrementa el ocio, 

reduce el trabajo en el mercado laboral y deja el trabajo en el hogar invariable. 

 

Cada vez es más cuestionable considerar que la decisión de producción se limita 

al sector de mercado, la “nueva” teoría del consumo argumenta que incluso en los países 

desarrollados, la producción en el hogar no es menos importante que la producción de 

mercado (Gronau, 1986). 

 

El modelo tradicional de la oferta de trabajo está construido sobre el supuesto que 

el trabajo en el hogar es la alternativa o semejante al trabajo pagado. Tal modelo asume 
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que el tiempo en el hogar y los bienes adquiridos (siendo posible por el trabajo pago y 

cualquier ingreso no laboral) se combinan para producir productos “commodities” que 

luego son consumidos. A modo de ejemplo, los ingredientes comestibles y la energía se 

combinan con tiempo de preparación para producir alimentos; otro ejemplo sería que los 

libros, juguetes y el tiempo de supervisión por parte de los adultos, contribuyen para el 

desarrollo de los niños. En consecuencia, el tiempo en el hogar es visto como una 

entrada para la producción de productos del hogar, no como un artículo que es 

consumido directamente. Esto es, los productos que al final son consumidos generan 

utilidad para los miembros del hogar (Ehrenberg & Smith, 2006). 

1.1 El uso y la distribución del tiempo 

La teoría de la distribución del tiempo de Becker (1965) no distingue entre 

actividades de aseo, compras y otras tareas del hogar y actividades de ocio. Aunque el 

enfoque de distinguir el trabajo en casa desde el ocio es a veces vaga, Gronau (1977) 

considera el trabajo en el hogar como una actividad intermedia, distinguiendo el tiempo 

de producción en el hogar (trabajo en casa o work at home) desde el tiempo de consumo 

del hogar, ha definido trabajo en casa o trabajo en el hogar como una actividad para la 

cual se puede contratar a alguien para su realización. Dicho de otra manera el trabajo en 

el hogar es un sustituto cercano a trabajar en el mercado laboral en términos de la 

utilidad directa que esas actividades generan, mientras que hay pocos sustitutos de 

mercados cercanos para las actividades de ocio. 

 

En un caso extremo, trabajo en el hogar y trabajo en el mercado son sustitutos 

perfectos – una persona es indiferente a la composición de los bienes y servicios que él 

consume si ellos son producidos o comprados en el mercado (Gronau, 1986). 

 

Cahuc & Zylberberg (2004) señala que la distribución del tiempo no solo depende 

de una simple elección entre trabajo y ocio, puesto que la contrapartida o la sustitución 

del trabajo remunerado no es simplemente el ocio en el sentido habitual, pues gran parte 

de este se compone de tiempo dedicado a la “producción doméstica” (la preparación de 

alimentos, limpieza de la casa, reparaciones y mantenimientos menores, la crianza de los 

hijos, el autocuidado, etc.) que puede ser sustituido por productos disponibles en el 

mercado de bienes de consumo. Esto significa que la oferta de trabajo asalariada toma 
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en cuenta los costos y beneficios de esta producción de los hogares, lo que permite que 

con mayor frecuencia dicha oferta sea planificada e inclusive negociada al interior de la 

familia o el hogar. Las condiciones propias o específicas dentro de la familia, el número 

de hijos, los ingresos no laborales (riqueza personal, el trabajo ilegal, los ingresos del 

cónyuge, etc.) tienen un gran peso en esta elección. Las decisiones concernientes a la 

oferta de trabajo también dependen de las compensaciones en el transcurso del tiempo 

que hacen el análisis de las decisiones de los individuos algo enriquecedor y más 

complejo. Es en este sentido donde el fenómeno del Teletrabajo ocupa un espacio 

interesante de estudio y nos permite desarrollar el presente trabajo. 

1.2 Participación en la fuerza laboral 

Cuando un individuo o persona busca trabajo activamente, entonces se dice por 

definición que dicho individuo hace parte de la fuerza laboral, la teoría señala que la tasa 

de participación en la fuerza laboral es un porcentaje de una población determinada que 

está trabajando o está buscando un trabajo. Por lo tanto un indicador claro de los 

individuos que trabajan fuera del hogar es la “tasa de participación en la fuerza laboral”. 

La economía laboral contemporánea señala que uno de los cambios revolucionarios en el 

mercado laboral es el tremendo incremento en la proporción de mujeres (Santamaría & 

Rojas, 2001). 

1.2.1 Horas de Trabajo 

Las horas de trabajo semanales o anuales por parte del empleado típico a 

menudo se cree que están determinadas solo por el lado de la demanda de mercado, 

pero las horas trabajadas están también influenciadas por las preferencias del empleado 

por el lado de la oferta del mercado, especialmente en el largo plazo. 

 

A pesar de que los empleadores establecen los horarios de trabajo, los 

empleados pueden ejercer sus preferencias con respecto a las horas de trabajo 

decidiendo si trabajan medio tiempo o tiempo completo, sus decisiones de trabajar en 

más de un empleo, o sus selecciones de ocupaciones y empleadores (Paxson & 

Sicherman, 1996). Por ejemplo, las mujeres administradoras de tiempo completo trabajan 

en promedio más horas por semana que sus homólogos de tiempo completo en trabajos 

artesanales especializados. Por otra parte, diferentes empleadores ofrecen diferentes 
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combinaciones de trabajo tiempo completo y parcial, que requieren diferentes planes de 

trabajo semanales, y tienen diferentes políticas con respecto a vacaciones y descansos 

pagos. 

 

El empleador ofrece ambos, horas y pago pretendiendo mejorar sus beneficios, 

pero también debe satisfacer las preferencias de los empleados actuales y potenciales. 

Así por ejemplo, un empleador podría ofrecer una misma tasa salarial por menos horas 

semanales de trabajo aprovechando de esta manera la insatisfacción de los empleados 

en el mercado para obtener una fuerza de trabajo más satisfecha y productiva en el 

proceso. 

 

Mientras las preferencias de oferta laboral de los empleados deben ser 

satisfechas en el largo plazo, la mayor parte de los cambios a corto plazo en horas de 

trabajo parecen emanar del lado de la demanda del mercado. Las semanas de trabajo 

típicamente varían a lo largo del curso del ciclo de negocios, por ejemplo, con más horas 

trabajadas en períodos de fuerte demanda. Por lo que se debe considerar un especial 

cuidado en el análisis de las tendencias en las horas de trabajo entre las fuerzas de la 

oferta y la demanda. 

1.3 La decisión de Trabajar 

Ehrenberg & Smith (2006) indica que debido a que el trabajo es el factor de 

producción más abundante, es justo decir que el bienestar de cualquier país en el largo 

plazo depende en gran medida de la voluntad de su población para trabajar. El ocio y 

otras formas de gastar el tiempo que no implican trabajo por pago son también 

importantes en la generación de bienestar; sin embargo, cualquier economía confía 

fuertemente en los bienes y servicios producidos por las transacciones del mercado. Por 

lo tanto, esto es importante para entender los efectos del incentivo al trabajo con salarios 

e ingresos más altos, diferentes tipos de impuestos, y diversas formas de programas de 

mantenimiento de ingresos. 

 

La decisión de trabajar es finalmente una decisión sobre cómo gastar el tiempo. 

Una manera de usar el tiempo disponible es gastándolo en actividades de ocio 

agradables y/o reconfortantes. La otra forma importante en que las personas utilizan el 
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tiempo es trabajando. Podemos trabajar en torno al hogar, realizando household 

production (producción doméstica) tal como la crianza de los niños, costura, 

construcción, o incluso el cultivo de alimentos. Alternativamente, podemos trabajar por 

pago y usar nuestras ganancias para comprar alimentos, albergue, ropa, y cuidado de los 

niños. 

 

Dado que el trabajo remunerado y la participación en la producción del hogar son 

dos maneras de conseguir los mismos propósitos, se puede ignorar inicialmente la 

distinción entre ellos y tratar estas actividades laborales como trabajo remunerado. Se 

debe entonces caracterizar la decisión de trabajar como una elección entre ocio y trabajo 

remunerado. La mayoría de los factores cruciales que afectan los incentivos laborales 

pueden entenderse en este contexto, pero la visión sobre el comportamiento de la oferta 

laboral puede ser enriquecida también por una consideración de producción en el hogar. 

 

Si consideramos el tiempo gastado comiendo, durmiendo, y por otra parte el 

mantenernos a nosotros mismos como un tiempo más o menos fijo o constante (esto por 

la naturaleza humana), entonces el tiempo discrecional que resta se puede asignar a 

cualquiera de las dos actividades, al trabajo o al ocio. Para un análisis de elección 

trabajo/ocio la teoría neoclásica aborda de manera inicial la demanda de horas de ocio, 

pero antes de ello se considerarán algunos conceptos básicos. 

1.4 Algunos Conceptos Básicos 

Básicamente, la demanda de un bien es una función de tres factores: 

 El costo de oportunidad del bien (que a menudo es igual al precio del mercado). 

 El nivel de riqueza. 

 El conjunto de preferencias. 

 

A manera de ejemplo, el consumo de combustible para calefacción variará con el 

costo de dicho combustible; si se incrementara ese costo entonces el consumo tiende a 

caer, a menos que uno de los otros dos factores intervenga. Considerando que la riqueza 

aumenta, entonces se puede pensar que la gente desearía casas más grandes y más 

calientes que obviamente requieren más combustible para calentar. Incluso si el precio 

del combustible y el nivel de riqueza personal se mantuvieran constantes, la demanda de 
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combustible podría aumentar si se presenta un descenso en la tasa de natalidad y una 

mayor longevidad pues conllevará a una mayor proporción de la población vieja y por lo 

tanto se demandarán casas más cálidas. Este cambio en la composición de la población 

equivale a un cambio en las preferencias generales por casas más cálidas y por lo tanto 

conducen a un cambio en la demanda de combustible para calefacción. Usualmente se 

asume que las preferencias están dadas y no están sujetas a cambios inmediatos. Para 

fines políticos, los cambios en los precios y en la riqueza son de suma importancia para 

explicar los cambios en la demanda porque estas variables son más susceptibles a 

cambiar por el gobierno o por fuerzas del mercado (Ehrenberg & Smith, 2006). 

 

Costo de oportunidad del ocio. Para aplicar este análisis general de la demanda a 

la demanda de ocio, primero tenemos que preguntar, “¿cuál es el costo de oportunidad 

del ocio?”. El costo de gastar una hora viendo televisión es básicamente lo que uno 

puede ganar si uno ha gastado esa hora trabajando. En consecuencia, el costo de 

oportunidad de una hora de ocio es igual a la tasa salarial de ésta – las ganancias extras 

que un trabajador puede llevar a casa de una hora extra de trabajo. 

 

Riqueza e ingresos. Es importante entender y ser capaces de medir la riqueza. 

Naturalmente, la riqueza incluye participaciones de la familia de cuentas bancarias, 

inversiones financieras, y propiedades físicas. Las habilidades de los trabajadores 

pueden también ser consideradas bienes, ya que estas habilidades pueden ser, en 

efecto, alquiladas a los empleadores por un precio. Cuanto más alguien pueda obtener 

en salarios, mayores son los bienes humanos de este. Desafortunadamente, no es 

usualmente posible medir directamente la riqueza de la gente. Es mucho más fácil de 

medir el retorno de la riqueza, porque los datos sobre el total de ingresos son fácilmente 

obtenidos de encuestas del gobierno. Con frecuencia se usan los ingresos totales como 

un indicador de la riqueza total, ya que los dos están conceptualmente muy relacionados. 

 

La ecuación de Slutsky. También conocida como identidad de Slutsky permite 

relacionar los cambios en la demanda marshalliana (demanda no compensada) con 

respecto al precio y a la renta (o el salario). 

 

𝜕𝑥𝑗(𝑝,𝑤)

𝜕𝑝𝑖
=

𝜕ℎ𝑗(𝑝,𝑢)

𝜕𝑝𝑖
−

𝜕𝑥𝑗(𝑝,𝑤)

𝜕𝑤
𝑥𝑖(𝑝, 𝑤)   (1.1) 
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Donde  ℎ𝑗(𝑝, 𝑢)  es la demanda Hicksiana (que también puede ser denotada como  

ℎ𝑗(𝑝, 𝑣(𝑝, 𝑤)) )  y  𝑥𝑗(𝑝, 𝑤)  es la demanda marshalliana;  𝑝  es el vector de niveles de 

precios, el nivel de la riqueza (o alternativamente, el nivel de ingresos) es 𝑤, y el nivel fijo 

de utilidad es  𝑢  dada mediante la maximización de la utilidad en el precio original y el 

ingreso, formalmente dados por la función de utilidad indirecta 𝑣(𝑝, 𝑤). El lado derecho 

de la ecuación es igual al cambio en la demanda para el bien 𝑗 manteniendo fija la 

utilidad en 𝑢, menos el cambio en la demanda para el bien 𝑗 cuando cambia la riqueza 

multiplicado por la cantidad del bien 𝑖 demandado. La ecuación de Slutsky descompone 

la variación de la demanda provocada por una variación del precio ∆𝑝𝑖 en dos efectos 

distintos: El efecto sustitución y El efecto renta o ingreso (Varian, 1992). 

1.4.1 Definiendo el efecto sustitución 

Con respecto a la ecuación de Slutsky el primer término del lado derecho 

representa el efecto de sustitución que es el resultado de un cambio en los precios 

relativos de dos bienes. La teoría sugiere que si el ingreso se mantiene constante, un 

incremento en la tasa salarial elevará el precio y reducirá la demanda de ocio, 

aumentando así los incentivos al trabajo. (Igualmente, una disminución en la tasa salarial 

reducirá el costo de oportunidad de ocio y los incentivos por trabajar, manteniendo los 

ingresos constantes.) Este efecto sustitución ocurre porque el costo de ocio cambia, los 

ingresos se mantienen constantes y las horas de ocio y trabajo son sustituidas entre sí. 

En contraste con el efecto ingreso, el efecto sustitución es positivo. Porque este efecto es 

el cambio en horas de trabajo (∆𝐻) ocasionado por un cambio en el salario (∆𝑊), 

manteniendo el ingreso constante (�̅�), en términos prácticos el efecto sustitución puede 

ser escrito como: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
∆𝐻

∆𝑊
|�̅� > 0   (1.2) 

 

Dado que el numerador (∆𝐻) y el denominador (∆𝑊) siempre se mueven en la 

misma dirección, al menos en teoría, el efecto sustitución tiene un signo positivo. 
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1.4.2 Definiendo el efecto ingreso 

Este efecto corresponde al descrito por el segundo término del lado derecho de la 

ecuación de Slutsky que es el efecto de un cambio en el precio que resulta en un cambio 

en el poder adquisitivo del consumidor. Aquí la teoría sugiere que si los ingresos 

aumentan mientras los salarios y preferencias se mantienen constantes, el número de 

horas de ocio demandadas crecerá. Dicho de otra manera, si los ingresos aumentan y los 

salarios se mantienen constantes, las horas deseadas de trabajo bajarán; de manera 

contraria, si el ingreso se reduce mientras la tasa salarial se mantiene constante, las 

horas deseadas de trabajo subirán. Efecto ingreso se le ha llamado a la respuesta de 

horas deseadas de ocio a cambio de ingreso, con salarios que se mantienen constantes. 

El efecto ingreso se basa en la simple noción de que a medida que aumentan los 

ingresos y se mantiene el costo de oportunidad del ocio constante, la gente deseará 

consumir más ocio (lo que significa trabajar menos). 

 

Como hemos asumido que el tiempo es gastado tanto en ocio como en trabajo 

remunerado, el efecto ingreso puede ser expresado en términos de la oferta de horas de 

trabajo así como de la demanda de horas de ocio. Por esta razón podemos expresar este 

efecto en el contexto de oferta, por lo tanto definimos el efecto ingreso como el cambio 

en las horas de trabajo (∆𝐻) producido por un cambio en el ingreso (∆𝑌), manteniendo 

salarios constantes (�̅�): 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 =  
∆𝐻

∆𝑌
|�̅� < 0   (1.3) 

 

Si el ingreso sube (los salarios se mantienen constantes), las horas de trabajo 

caen. Si el ingreso baja, las horas de trabajo suben. Entonces, se dice que el efecto 

ingreso es negativo porque el numerador (∆𝐻) y el denominador (∆𝑌) en la ecuación (1.3) 

se mueven en direcciones opuestas, resultando un signo negativo en el efecto ingreso. 

1.5 Decisión de los hogares para unirse a la oferta 
laboral 

La familia tiene una influencia considerable en el comportamiento de sus 

miembros. La oferta de trabajo no está exenta de esta regla, y el modelo básico ha sido 
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adaptado a fin de tener en cuenta la influencia de las estructuras familiares, por lo que se 

necesita una teoría que vaya más allá del marco individual básico de referencia y que 

lleve a un punto donde las estimaciones cobren algún sentido. 

 

El análisis de las decisiones de la familia se ha desarrollado a lo largo de dos 

líneas diferentes. El primero, conocido como el modelo “unitario”, parte del principio en el 

que la familia puede ser comparada con un único agente decisor que tiene su propia 

función de utilidad y quien asume el maximizar su propia utilidad. El segundo, conocido 

genéricamente como el enfoque “colectivo”, postula que la toma de decisiones es 

fundamentalmente algo que hacen los individuos, y que la familia no es más que un 

marco particular que amplía (o restringe) el rango de opciones de cada uno de los 

miembro de la familia (Cahuc & Zylberberg, 2004). 

 

Para aquellos individuos que viven con sus parejas, quizá les asiste algún tipo de 

proceso de toma de decisiones conjunta para asignar el tiempo de cada uno y llegar a un 

acuerdo sobre quien hace que en el hogar. Este proceso es complicado por la relación 

emocional entre las parejas, y sus decisiones sobre el mercado y el trabajo en el hogar 

que están también fuertemente influenciados por la idiosincrasia propia de sus países de 

origen. 

 

Sin embargo, es aún objeto de estudio el ¿cómo? modelar los diferentes procesos 

de toma de decisiones que pueden ser usados por los hogares; además, los modelos 

formales de toma de decisiones entre parejas (casadas o que conviven) que se han 

desarrollado, están basados en principios de maximización de utilidad y estos se dividen 

en tres categorías generales. Ampliando un poco más lo ya expuesto encontramos el 

modelo más simple que ofrece el supuesto de un único decisor para parejas, ya sea 

asumiendo que ambos tienen exactamente las mismas preferencias o que uno toma 

todas las decisiones. Un segundo tipo de modelo asume que las parejas participan en un 

proceso de negociación en la toma de decisiones en el hogar; se asume que cada uno 

tiene recursos que afectan su poder o capacidad de negociación. Finalmente, algunos 

modelos asumen que las parejas actúan independientemente para maximizar su propia 

utilidad, pero cada uno lo hace teniendo en cuenta las posibles acciones, y reacciones, 

del otro. 
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Ante cualquiera de los modelos, las parejas suele decidir sobre la asignación de 

su tiempo, y ello puede variar entre los diferentes hogares. Adicionalmente, hay ciertos 

problemas que casi todas las familias deben enfrentar y que originan decisiones 

conjuntas que afectan la oferta de trabajo. 

 

Las parejas encuentran mayor beneficio al especializarse en ciertas actividades 

del trabajo que se requiere hacer, tanto en el mercado de trabajo como en el hogar. Es 

característico encontrar que ya sea el uno o el otro, tendrá las responsabilidades 

primarias de planificar la alimentación, las compras, el mantenimiento del hogar, o la 

crianza de los niños; es de considerar también que cuando los dos trabajan por pago uno 

de ellos estará más disponible para las horas extras y viajes de trabajo o quizá para la 

atención de una emergencia en casa, es normal que las parejas se enfrenten a estas 

situaciones o factores e intenten acordar su especialización. Para efectos del presente 

trabajo se optará por un modelo del primer tipo. 

 

Ehrenberg & Smith (2006) señala que las dos preguntas fundamentales a las que 

se enfrentan las parejas que deben decidir sobre cuál de los cónyuges tendrá la 

responsabilidad principal de la crianza de los niños o cuál de ellos deberá considerar 

tomar un trabajo que tenga un horario menos demandante o con un corto desplazamiento 

son ¿Quién es relativamente más productivo en casa? y ¿Quién es relativamente más 

productivo en el mercado de trabajo?, estos interrogantes son relevantes debido a que la 

persona con los deberes del cuidado de los niños probablemente terminará gastando 

más horas en el hogar. Ahora bien, una pareja que decide si un cónyuge debe 

permanecer más en casa y realizar la mayor parte de la crianza de los niños querrá 

considerar las ganancias y pérdidas de ello ya sea si el esposo o la esposa asumen esta 

responsabilidad. Las pérdidas de permanecer en casa están relacionadas con el salario 

de mercado de cada uno, mientras que las ganancias dependen de su disfrute de 

permanecer allí y las habilidades para la crianza de los niños. 

 

Lundberg & Rose (2000) sugiere que las tasas salariales para las mujeres 

típicamente han estado por debajo de las tasas salariales para los hombres. También es 

probable que, debido a la socialización las esposas han sido históricamente más 

productivas que los esposos en la crianza de los hijos. Si la tasa salarial dada de una 
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mujer es inferior a la de su esposo y la mujer es más productiva en la crianza de los hijos, 

la familia deja menos en bienes de mercado de trabajo y gana más en la crianza de los 

niños si la esposa tiene la responsabilidad primaria en esta área (Ehrenberg & Smith, 

2006). 

 

La teoría de producción de los hogares enfatiza que la distribución de las tareas 

del hogar bien puede cambiar a medida que los salarios, ingresos y productividad de los 

hogares cambian; además factores como las costumbres son importantes en la elección 

de sus preferencias y en la limitación de sus opciones relativas a la producción de los 

hogares. Cuando ambos cónyuges trabajan fuera del hogar, las horas semanales que 

cada uno gasta en el trabajo doméstico se ven afectadas por sus tasas salariales 

relativas. Esto es, como los salarios de las esposas aumentan en relación con los 

salarios de sus esposos, el trabajo doméstico realizado por los esposos parece 

aumentar, mientras que el trabajo realizado en el hogar por las esposas disminuye. 

 

En la práctica moderna se observa que no es necesario que alguno de los 

cónyuges permanezca tiempo completo en el hogar pues muchas de las actividades o 

tareas que allí se realizan como cocinar, limpiar e incluso el cuidado de los niños puede 

ser contratado con una persona ajena al hogar, ello permite a la pareja considerar si vale 

la pena invertir una hora en el mercado de trabajo en vez de invertirlo en las tareas del 

hogar pues ello le permitiría crear una mayor capacidad en la compra de bienes 

compensando con el aumento de los recursos del hogar, lo que para algunos daría lugar 

a pensar que trabajar en el hogar mucho tiempo sería algo próximo a perder tiempo que 

en el mercado de trabajo es más valioso hablando en términos estrictamente 

económicos. Por lo tanto las decisiones de los hogares para unirse a la oferta laboral 

deben considerar las productividades del mercado de trabajo y del hogar. 

1.6 La oferta de trabajo 

Como se ha podido vislumbrar hasta aquí, la teoría de la oferta de trabajo se basa 

principalmente en el modelo de un consumidor que hace una elección entre consumir 

más bienes y consumir más ocio. A partir del modelo podemos dilucidar las propiedades 

de la oferta de trabajo y comenzar a entender las condiciones de participación en el 

mercado laboral. El modelo básico ha sido modificado de diversas maneras para hacer 
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más precisa la teoría de la oferta de trabajo, inclusive ha sido modificado para tener en 

cuenta la producción de los hogares, la dimensión colectiva de decisiones sobre la oferta 

de trabajo (con mayor frecuencia dentro de la familia), y el aspecto de ciclo de vida de 

estas decisiones. Dichos modelos modificados han sido planteados y altamente 

reconocidos dentro de la comunidad científica tal como Graaff & Rietveld (2007), 

Chiappori (1988), Graham & Green (1984), Gronau (1973) y Mincer (1962) entre muchos 

otros (ver Anexo A), donde unos de una manera más sencilla que otros han tratado de 

explicar los complejos aspectos de decisión que deben elegir los individuos en un 

entorno o contexto de familia. 

 

Los individuos deben hacer elecciones análogas para decidir cómo van a invertir 

su tiempo. La cantidad de horas que tiene un día (o un año) es siempre fija y se debe 

emplear el tiempo a medida que “pasa”. Dada esta cantidad fija de tiempo, todo individuo 

debe decidir cuántas horas trabajará, cuántas empleará para consumir una amplia 

variedad de bienes (desde automóviles hasta televisores), cuántas horas dedicará a su 

persona y cuántas horas dormirá. Cuando se estudia el cómo los individuos optan por 

dividir su tiempo entre estas actividades llegan a comprender la decisión de ofertar 

trabajo. 

1.7 Oferta laboral desde el hogar 

Hasta ahora se han abordado los conceptos tradicionales de la oferta de trabajo 

que hacen alusión a la decisión de los individuos de participar en el mercado de trabajo, 

pero este concepto normalmente se visualiza desde el hecho en que el individuo realiza 

estas actividades a cambio de un pago fuera de su hogar, es decir en una ubicación 

físicamente distinta a la de su vivienda. Pero esto ha cambiado sustancialmente en las 

últimas décadas, pues con el avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC se ha revolucionado el comportamiento de los individuos y de igual 

manera las decisiones que deben elegir y ante este escenario, las decisiones acerca de 

la oferta laboral de los individuos o de los hogares también se ha visto influenciada. La 

literatura neoclásica maneja el concepto de la elección tripartita, que hace referencia a 

que los individuos pueden elegir gastar su tiempo entre el mercado de trabajo (por pago 

o por un salario), el trabajo del hogar o en actividades que representen ocio; sin 

embargo, lo que queremos hacer notar es que hoy en día debe plantearse una 
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interesante y no menos importante diferencia que corresponde a la convergencia que se 

puede presentar entre el trabajo en el hogar o trabajo del hogar “el convencional home 

production o household work” y el trabajo por pago (comúnmente el realizado en el 

mercado de trabajo entre un individuo y un empleador) obteniendo como resultado el 

concepto de trabajo desde el hogar, lo que abre la puerta a distintas alternativas como 

el trabajador independiente, el cual no es objeto de este estudio, pero también es el 

ambiente propio para el escenario del Teletrabajo el cual si es objeto de este trabajo. 

 

Phizacklea (2002) hace referencia a conceptos que están de moda entre los 

políticos y líderes empresariales del mundo, “work-life balance” (equilibrio entre la vida 

laboral definido como la relación entre los tiempos y espacios laborales y no laborales 

institucionales y culturales en las sociedades donde el ingreso se genera y distribuye 

predominantemente a través de los mercados de trabajo) y “family-friendly” (orientada a 

la práctica de políticas favorables a la familia del trabajador) que a menudo involucran el 

trabajo en casa del cual el fenómeno del Teletrabajo no es ajeno y por tanto lo convierte 

en una práctica moderna que puede contribuir de manera positiva al trabajador 

contemporáneo, dicho fenómeno está en mora de un análisis por lo menos de manera 

inicial que contribuya a entender en parte la convergencia entre el trabajo en casa “home 

production” y la oferta de trabajo desde casa, toda vez que la práctica del Teletrabajo 

tiene la capacidad de introducir en el mercado laboral a aquellos individuos ubicados en 

sus propios hogares. 

1.8 El modelo de oferta de trabajo ocio consumo 

El modelo básico de oferta de trabajo es conocido a partir de los trabajos de 

reconocidos autores de la teoría Neoclásica como Becker (1965) y Gronau (1977), a 

partir de estas contribuciones se destaca la distinción entre la teoría de la producción y la 

teoría del consumo, que de acuerdo con el enfoque tradicional, la producción se lleva a 

cabo por empresas con fines de lucro en el mercado, mientras que el consumo está en el 

dominio de los hogares que maximizan utilidades. Las empresas venden productos 

finales (bienes y servicios) a los hogares a cambio de insumos (mano de obra y servicios 

de capital). 
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Para mencionar el modelo neoclásico de la oferta laboral, de manera inicial, es 

importante considerar que los individuos son agentes racionales, los cuales deben 

realizar elecciones de diversos bienes bajo las restricciones del presupuesto que estos 

poseen y adicionalmente como es natural del tiempo del día; además, es fundamental 

tener en cuenta que los bienes sobre los que el agente racional o individuo debe elegir, 

son divididos entre bienes de consumo (C) y tiempo de ocio (L); para lograr una mayor 

claridad, el ocio, en un sentido estricto es considerado como el tiempo dedicado a toda 

actividad diferente a aquellas dedicadas al mercado de trabajo o por las que se reciba un 

incentivo económico a saber, actividades como dormir, comer, aseo personal, ver 

televisión, lectura, actividades fuera del hogar (ir de compras, viajes de placer, recibir 

educación o capacitación, diligencias, ir a cine, citas médicas, etc.), el tiempo dedicado al 

cuidado de los hijos, actividades domésticas del propio hogar (cocinar, lavar, planchar, 

aseo del hogar, etc.), tiempo a la actividad deportiva, recibir o realizar una visita social, el 

reposo (no dormir), etc. Ahora bien, con base en la restricción de la magnitud del tiempo 

que por supuesto es fija y finita, los individuos deben decidir cuales bienes pueden 

consumir y precisamente a partir de dichas decisiones se puede modelar la decisión de 

oferta de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede entonces plantear el modelo más sencillo 

de oferta de trabajo donde el individuo decide participar del mercado de trabajo a cambio 

de un salario 𝑤 o por el contrario decide no trabajar, es decir consumir tiempo dedicado 

al ocio; aunque en términos estrictos este tiempo no lo sea, debido a que este tiempo 

puede ser empleado para diversas actividades que normalmente contribuyen al bienestar 

del individuo y por lo tanto este tiempo también puede ser asignado de manera tal que se 

maximiza la utilidad. 

 

Ante este escenario el individuo debe resolver el siguiente problema de 

maximización de utilidad U: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑈 = 𝑈(𝐶; 𝐿)   (1.4) 

Dónde 𝐶 y 𝐿 corresponden al consumo de bienes y consumo de ocio respectivamente; 

ahora, teniendo en cuenta la restricción de tiempo a la que ya se hizo mención; es decir, 
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que el tiempo dedicado al ocio no debe superar su tiempo disponible, entonces tenemos 

que la cantidad de tiempo dedicada al mercado de trabajo debe estar dada por 𝐻 =

 𝑇 –  𝐿; donde 𝑇 representa el tiempo total del individuo que corresponde a las 24 horas 

del día. A continuación podemos apreciar la curva de indiferencia o isocuanta de utilidad 

y la restricción de ocio que plantea el modelo. 

 

Figura 1-1: Curvas de Indiferencia de Utilidad para el modelo ocio-consumo con restricción temporal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la Figura 1-1 podemos observar que este modelo empieza a 

diferenciarse del modelo tradicional de elección entre dos bienes, donde no existen 

límites finitos para dichos bienes, por el contrario en el caso de la elección entre el 

consumo y el ocio existe para este último el limitante natural del tiempo 𝑇 mientras que 

para el consumo no lo hay. 

 

De acuerdo a Cahuc & Zylberberg (2004), suponiendo que la satisfacción del 

individuo se incrementa con el ocio y el consumo, se plantean sus respectivas utilidades 

marginales desde el modelo básico las cuales deben responder a que su primera 

derivada sea positiva: 

 

𝑈′
𝐶(𝐶, 𝐿) > 0       , 𝑈′𝐿(𝐶, 𝐿) > 0   (1.5) 

La restricción presupuestaria entonces se expresa como: 

 

𝐶 + 𝑤𝐿 = 𝑦 + 𝑤𝑇   (1.6) 

Donde: 

𝑇 𝐿 

𝐶 
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𝑤 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑦 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝑇 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 

 

Esta expresión debe interpretarse en el sentido que el individuo tendrá que 

consumir sus ingresos no asalariados más los que perciba en el mercado de trabajo en el 

tiempo dedicado para ello 𝐻 = 𝑇 − 𝐿, por lo tanto su consumo está determinado por: 

 

𝐶 =  𝑦 +  𝑤(𝑇 − 𝐿)   (1.7) 

 

Como es conocido, la tangente a la curva de indiferencia o isocuanta de utilidad 

constituye la tasa marginal de sustitución entre los dos bienes, en este caso ocio y 

consumo, o lo que es idéntico, la razón entre las respectivas utilidades marginales. Por lo 

tanto la solución consistente en que el individuo maximice su función de utilidad, se 

hallará cuando la curva de indiferencia se toque con la línea de restricción 

presupuestaria, en otros términos, cuando la tasa marginal de sustitución entre los dos 

bienes sea igual a la pendiente de la restricción de presupuesto, es decir igual a la tasa 

de salario. 

 

𝑈′
𝐿(𝐶,𝐿)

𝑈′𝐶(𝐶,𝐿)
= 𝑤   (1.8) 

 

Otro concepto fundamental dentro de la teoría de oferta de trabajo es el de salario 

de reserva, que según Castellar & Uribe (2006) corresponde al efecto cuando el individuo 

dedica todo su tiempo al ocio o dicho de otra manera, cuando el individuo decide no 

participar en el mercado de trabajo; esto es donde 𝐿 =  𝑇. Como es sabido, la pendiente 

de la isocuanta de utilidad debe coincidir con la tasa de salario, que para este caso es la 

tasa de salario crítica, punto que para el individuo se considera como el punto de 

referencia para decidir si participa o no en el mercado de trabajo; en la Figura 1-2 el 

salario de reserva es denotado como 𝑦 donde cualquier valor por debajo de dicho punto, 

representa el conjunto de ofertas salariales con las que un individuo típico no aceptaría 

un empleo. 
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Figura 1-2: Salario de reserva 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Presentando de una manera formal el salario de reserva, podemos partir de la 

ecuación de la curva de indiferencia, la cual nos permite representar cualquier nivel de 

utilidad (𝑘). 

 

𝑈(𝐶, 𝐿)  =  𝑘   (1.9) 

Sobre el cual hallamos su diferencial total e igualando a cero encontramos que: 

 

𝑈’𝐶  𝑑𝐶 + 𝑈’𝐿 𝑑𝐿 = 0    (1.10) 

𝑑𝐶

𝑑𝐿
=   −

𝑈′
𝐿

𝑈′
𝐶

 =  −𝑤 ∗    (1.11) 

Así se observa formalmente que el salario de reserva es el precio del tiempo si el 

individuo decide no entrar en el mercado de trabajo. 

1.9 Incorporación del Teletrabajo en el modelo de oferta 
de trabajo 

Contemplando una perspectiva más amplia, podemos considerar trabajos como 

los desarrollados por Kooreman & Wunderink (2007) y el de Santa María & Rojas (2001) 

quienes retoman el modelo de decisión ocio consumo en un contexto familiar, contexto 

con el que nos apoyaremos para intentar introducir el fenómeno del Teletrabajo en 

términos más formales en la oferta de trabajo. 

T L 

𝑦 

C 
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De acuerdo al modelo convencional de decisión entre dos bienes como el caso de 

la oferta laboral (modelo ocio consumo mostrado en la sección anterior), el efecto total 

que un aumento del ingreso tiene sobre las decisiones de participar (para nuestro caso 

en el mercado de trabajo) se puede clasificar en dos componentes; el primero, el efecto 

ingreso, que disminuye la oferta de trabajo debido al aumento del ocio demandado por el 

mejoramiento en las condiciones de vida y el segundo, el efecto sustitución que aumenta 

la oferta de trabajo debido a la reducción del consumo de ocio dado un aumento en los 

ingresos, esto significa un mayor costo de oportunidad del ocio tras un mayor ingreso. 

Para poder observar el comportamiento de dichos efectos resulta práctico visualizarlos 

de manera gráfica. 

 

Figura 1-3: Efecto Ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ante un aumento en el ingreso, el modelo de oferta laboral efectivamente 

presenta un primer componente del movimiento total, correspondiente al efecto ingreso 

que señala un movimiento que por definición es la reducción en las horas de trabajo 

provocado por el aumento de la riqueza y manteniendo constante la tasa de salario, ver 

Figura 1-3. Este cambio muestra gráficamente que el efecto ingreso es negativo, en el 

supuesto de que el ocio es un bien normal. 
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Figura 1-4: Efecto Sustitución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, en la Figura 1-4 podemos observar que el efecto sustitución se presenta 

ante un cambio en la tasa de salario, manteniendo la riqueza constante; obsérvese el 

punto tangente de 𝑁2 que se desplaza sobre la misma curva de indiferencia 𝑈2 hasta el 

punto tangente 𝑁3 mostrando que ello mantiene el mismo nivel de utilidad y que se 

presenta un aumento en las horas de trabajo, lo que muestra que el efecto sustitución es 

positivo. 

 

Figura 1-5: Cambio Observado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 1-5 muestra el cambio total producido por los efectos anteriormente 

descritos (Efecto Ingreso + Efecto Sustitución). 
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1.10 Comportamiento del modelo en presencia del 
Teletrabajo 

Hasta ahora se han descrito cada uno de los efectos que se presentan ante un 

cambio de la tasa de salario en el modelo ocio consumo de la oferta de trabajo, pero es 

pertinente hacer referencia en como el Teletrabajo puede ser percibido desde este 

análisis. 

 

El Teletrabajo como ya se ha mencionado en la primera sección de este 

documento, es un tema complejo de abordar de manera formal, pues este puede ser 

concebido y analizado desde diferentes puntos de vista, bien sea desde el punto de vista 

individual, político y/o científico. Podemos contemplar el Teletrabajo como una 

herramienta alternativa y muy versátil que se hace presente en las familias y con la cual 

estas pueden enfrentar los retos del actual ritmo de vida que se vive en las grandes 

ciudades, con todos los aspectos que así las caracterizan; es así como uno de estos 

aspectos que se hacen muy relevantes en ciudades como Bogotá en la actualidad es la 

movilidad, que se ve fuertemente afectada dada la congestión vehicular, dicha 

congestión también afecta la movilidad de importantes ciudades del mundo como el caso 

de Moscú, Estambul, Rio de Janeiro, Varsovia, Lima, Panamá, Los Ángeles entre otras 

según estudio publicado por TomTom International B.V. (2013). Ello hace que realizar 

cualquier desplazamiento implique un alto costo de oportunidad para los individuos. 

 

La manera más aceptada en el mercado de trabajo en donde el Teletrabajo 

apenas muestra su presencia, es aquella donde el individuo oferta su trabajo fuera del 

hogar, ello implica el desplazamiento de este individuo a su lugar laboral, por lo que 

entonces el individuo debe incurrir en renunciar a una parte de su tiempo que antes 

dedicaba al ocio y que desde luego ahora debe emplear para llevar a cabo dicho 

desplazamiento, por lo tanto y en un sentido estricto, este tiempo adicional presenta un 

desmejoramiento en las condiciones de vida de dicho individuo. En la Figura 1-6 se 

observan dos gráficos; en el primero se muestra el caso en el que un trabajador cuenta 

con un tiempo laboral de 8 horas en el día y en el cual se emplea un tiempo de 

desplazamiento (tiempo de recorrido diario para ir al trabajo x 2) 𝑡𝑑; el segundo gráfico 

corresponde al mismo individuo bajo el esquema de Teletrabajo donde no se consideran 

tiempos de desplazamiento para ir a trabajar ni de regreso del trabajo. 
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Figura 1-6: Efecto de un trabajador que adopta el Teletrabajo ante uno que no lo hace 

  
(a)                                                              (b) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico (a), permite observar que si el agente o individuo pacta un contrato 

laboral por 8 horas al día (Según el código sustantivo del trabajo en Colombia “La 

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta 

y ocho (48) a la semana,…”) en realidad el individuo deberá emplear un tiempo mayor 

para participar del mercado de trabajo, por lo tanto y de manera rigurosa, este tiempo 

adicional 𝑡𝑑 presenta un desmejoramiento en las condiciones de vida de dicho individuo. 

Entonces, el trabajador cuenta con un tiempo laboral de 8 horas en el día, más un tiempo 

de desplazamiento (tiempo de recorrido diario para ir y regresar del trabajo) 𝑡𝑑; por el 

contrario el gráfico (b) corresponde al mismo individuo bajo el esquema de Teletrabajo 

donde no se consideran tiempos de desplazamiento para ir a trabajar ni de regreso del 

trabajo. Por lo tanto, para aquellos que ya están trabajando, eliminando el tiempo fijo 

adicional que representa el transportarse a un lugar de trabajo, tiene un efecto sustitución 

que los empuja hacia un menor número de horas netas dedicadas al mercado de trabajo.  

 

 

 

 

 





 

 
 

2. Hechos estilizados - El Teletrabajo 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la convergencia entre el trabajo en 

casa “home production” y la oferta de trabajo desde el hogar, cada vez es más frecuente 

entre los conceptos contemporáneos como “work-life balance” y “family-friendly”. Ahora 

bien, como parte del análisis y desarrollo de este trabajo es importante resaltar que home 

production se considera como el concepto general desde el punto de vista de la oferta 

laboral de los hogares y que a partir de este el Teletrabajo es entendido como una parte 

del household work o home production. Este enfoque permite utilizar una metodología 

acorde con las bondades del Teletrabajo y coherente con la información a utilizar en su 

posterior análisis. 

 

Por otra parte, el modelo de oferta de trabajo descrito en el capítulo anterior es un 

modelo de decisiones óptimas el cual no solo debe tener en cuenta la decisión del 

individuo entre el trabajo en casa y el trabajo fuera de casa, sino contemplar aspectos 

característicos del individuo, lo que conlleva a la construcción de un perfil del mismo, ello 

permite entonces entender que no solo variables como el tiempo de desplazamiento 

pueden describir resultados sobre la adopción del Teletrabajo, bajo este argumento el 

modelo adopta características de un modelo de decisiones óptimas donde el individuo 

realiza la equivalencia entre adoptar o no la práctica del Teletrabajo según aspectos 

básicos como la disposición o accesibilidad a las TIC, el tiempo dedicado al mercado de 

trabajo, inclusive el individuo se enfrenta a aspectos que no son de fácil consideración 

por parte del modelo, como el hecho de disfrutar su actividad laboral en instalaciones 

distintas a las de su hogar, ya sea por su propia idiosincrasia o por aspectos inherentes a 

sus gustos e intereses; también existen aspectos que tampoco pueden ser recogidos por 

nuestro modelo, como el temor a la pérdida de oportunidades de ascenso ante el 

distanciamiento que la práctica del Teletrabajo conllevaría y que por lo tanto le 

disminuiría la probabilidad de un mayor salario, como se observa, el individuo debe 

maximizar sus beneficios y tomar decisiones individuales ante las numerosas 

condiciones que le ofrece la práctica del Teletrabajo acorde a sus preferencias, tal vez la 
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complejidad de esta, sea una explicación del porqué dicha práctica cuente aún con 

fuertes barreras (Bailey & Kurland, 2002). 

 

Sin embargo, un hecho irrefutable es que la adopción del Teletrabajo implica un 

uso intensivo de las TIC, lo que conlleva al desarrollo de competencias y habilidades 

asociadas al uso de dichas herramientas (sistemas operativos, paquetes ofimáticos, 

correo electrónico, aplicativos de teleconferencia y asistencia remota, internet, conceptos 

de virtualización informática, software corporativo para inventarios y/o gestión 

documental, etc.) por parte del individuo para desempeñar una actividad laboral mediante 

esta práctica. Por lo tanto el simple hecho de realizar una actividad laboral desde el 

hogar no implica que sea un Teletrabajador. 

2.1 Definición del Teletrabajo 

Dado el extraordinario desarrollo tecnológico durante las últimas décadas, se ha 

hecho presente una nueva forma organizacional y laboral denominada Teletrabajo o 

Telework, la cual bajo el Convenio de Teletrabajo de la Unión Europea ha logrado 

obtener una aproximación en su definición la cual ha planteado históricamente diversas 

dificultades y se consigna en el acuerdo así: 

 

“Trabajo en el que se utilizan las TIC y que se lleva a cabo de manera regular 

fuera de las instalaciones del empleador”. 

 

Por tanto, el nuevo convenio cubre a numerosos trabajadores “móviles” o itinerantes, así 

como a los que desarrollan su actividad en su domicilio. Esta aproximación conceptual 

como lo cita el más reciente estudio sobre el Teletrabajo de la CEPAL, permite estimar 

que los hogares son factores protagónicos de este nuevo fenómeno y del cual pueden 

verse muy beneficiados; sin embargo, uno de los mayores obstáculos al momento de 

querer dimensionar el Teletrabajo en la región, es precisamente la falta de consenso 

sobre el concepto mismo del Teletrabajo, la ausencia de estadísticas oficiales orientadas 

a su cuantificación y la falta de mecanismos legales que reconozcan esta práctica 

(Sánchez, 2012). 

 

A continuación, algunas definiciones de Teletrabajo: 
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 El Teletrabajo es el trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado 

con auxilio de medios de telecomunicación y/o de una computadora (Tesauro 

OIT, 6ª edición, 2008). 

 

 “El Teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, 

utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una 

relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en 

los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”. 

(Acuerdo marco europeo sobre Teletrabajo, Bruselas, 16 de julio de 2002). 

 

 Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como 

soporte las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC para el 

contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del 

trabajador en un sitio específico de trabajo. (Ley 1221 de 2008, Colombia). 

 

 El término Teletrabajo se refiere a una disposición en la flexibilidad del trabajo 

bajo la cual un empleado realiza los deberes y responsabilidades de su posición, 

y otras actividades autorizadas, a partir de un lugar de trabajo aprobado… (Ley de 

mejora de Teletrabajo de 2010, USA). 

 

 El Teletrabajo es la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la 

utilización de las TIC en el domicilio del trabajador o en lugares o 

establecimientos ajenos al empleador (Declaración de lineamientos y 

compromisos en materia de Teletrabajo firmada en Buenos Aires, 2010). 

 

 El Teletrabajo, utilizando las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), es una forma flexible de trabajo que no depende del tiempo ni el 

lugar. (Ministry of Internal Affairs and Communications, Japón). 

 

Estas definiciones ayudan a comprender la complejidad existente en la falta de 

consenso mundial alrededor del término Teletrabajo y que por lo tanto depende de la 
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idiosincrasia de las naciones para su propia interpretación. Sin embargo, algo que si 

queda claro es que sin las TIC el Teletrabajo no podría existir, lo que nos lleva a pensar 

en el desarrollo de competencias y habilidades en aquellas personas que deseen 

participar en dicha práctica. 

2.2 Motivaciones y Restricciones para Teletrabajar 

Simplemente la posibilidad de teletrabajar y la disponibilidad de los dispositivos 

TIC por sí solas no garantizan que los trabajadores realmente adopten el Teletrabajo. 

Múltiples trabajos como Mokhtarian & Salomon (1994), Mokhtarian (1998) y Bailey & 

Kurland (2002) entre otros, enumeran las posibles limitaciones y desincentivos para el 

Teletrabajo, junto con los beneficios (esperados) que los trabajadores reciben por 

teletrabajar. Las motivaciones y las restricciones individuales para teletrabajar pueden 

dividirse en motivos relacionados con el bienestar o la utilidad y las razones de la 

productividad que por lo general se refleja en la tasa de salario. 

 

Para un individuo puede representar un factor de bienestar el hecho de realizar su 

trabajo en una oficina o un espacio de trabajo asignado por el empleador, por lo tanto 

para este individuo este sería un factor que no alienta la práctica del Teletrabajo, además 

para el individuo también puede ser una restricción de bienestar el hecho de no 

desplazarse, es decir el individuo puede disfrutar de su desplazamiento lo que le 

representa un bienestar y por el contrario una restricción para la práctica del Teletrabajo. 

Ahora bien, un individuo puede verse motivado o incentivado a la práctica del Teletrabajo 

si este disfruta de trabajar desde su hogar lo que le representaría una utilidad o un 

beneficio, situación similar cuando el trabajador cuenta con una mayor flexibilidad en la 

asignación del tiempo laboral permitiéndole desarrollar una mejor conciliación entre la 

vida laboral y la familiar lo que se traduce quizá en más tiempo para sí mismos o para su 

familia. Otro incentivo para practicar el Teletrabajo es una importante reducción en los 

desplazamientos “tiempo perdido”, lo que significa un importante beneficio para el 

trabajador, pues ello representa utilidad o beneficio en el uso del tiempo personal de los 

individuos quienes en un 45% invierten 1 hora o más de su tiempo para desplazarse 

hacia y desde sus trabajos en una ciudad como Bogotá (según cifras de la ENCV 2013); 

el tiempo de desplazamiento también conlleva costos monetarios. Además de la 

reducción en los tiempos de desplazamiento del trabajador este también se ve 
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beneficiado por que reduce su exposición al estrés de la ciudad y como si fuera poco 

contribuye positivamente al medio ambiente con el ahorro en el consumo de energía. 

 

Ahora bien, para un individuo o trabajador puede representar un factor de 

productividad que iría en contra de la práctica del Teletrabajo la falta de auto-disciplina 

para trabajar desde su casa, así como el temor de no contar con las mismas 

oportunidades de promoción o ascenso que se pudieran generar con un trabajo realizado 

presencialmente en las instalaciones del empleador. Otra razón por la que se pueden 

presentar restricciones para la práctica del Teletrabajo es que el trabajador no sea tan 

efectivo profesionalmente al estar aislado de sus colegas y finalmente, otra razón puede 

hacer referencia a que el trabajador desde su hogar puede ser perturbado fácilmente por 

los demás miembros de su familia. Sin embargo, considerando un factor de productividad 

que alienta el Teletrabajo argumenta que quienes trabajan desde su hogar pueden ser 

menos perturbados por sus colegas y por lo tanto pueden lograr un nivel mayor de 

concentración (Graaff & Rietveld, 2007). 

2.3 Antecedentes 

El Teletrabajo se aprecia como una herramienta importante en la que las nuevas 

tecnologías de la información tienen el potencial de cambiar las prácticas cotidianas de 

las personas y por lo tanto lograr unas mejores condiciones de vida para ellas. Japón, a 

través de su portal web del Ministerio de la Infraestructura (MLIT) señala al Teletrabajo 

como garantía para la compatibilidad entre el empleo y la vida familiar y una oportunidad 

de empleo para quienes cuentan con la responsabilidad del cuidado de personas con 

discapacidades, de avanzada edad y los niños. Estados Unidos, reporta en su encuesta 

nacional (The American Community Survey ACS) que los Teletrabajadores dedicados a 

la ciencia, la computación y la ingeniería se han incrementado en un 69% desde el año 

2000 cuando se contaba con 252000 teletrabajadores frente 432000 teletrabajadores en 

el 2010. El Gobierno de Chile a través de su encuesta CASEN, reporta que en el 2003 se 

contaba con 3639 teletrabajadores, mientras que en 2006 se contaba con 6406. 
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Figura 2-1: Nivel de Teletrabajo en la UE27 por Sector y Ocupación (%) 

 

Fuente: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007 

 

Mientras tanto la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 

de Trabajo (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 

reporta que el fenómeno del Teletrabajo es creciente dentro de sus estados miembros 

UE27 que paso de un 5% en el 2000 a un 7% en el 2005 donde su mayor proporción se 

encuentra en República Checa y en Dinamarca donde aproximadamente 1 de cada 7 

empleados participa en el Teletrabajo y su caracterización se puede apreciar en la Figura 

2-1. 

2.4 El Teletrabajo en Colombia 

Según Santamaría & Rojas (2001), las condiciones de los individuos se ven 

reflejadas al interior de sus hogares y afecta las decisiones de los demás integrantes, 

esta perspectiva ha señalado que los hogares han tenido que hacer frente a las crisis 

económicas a las que América Latina no ha sido ajena y en donde se ha evidenciado que 

las tasas de desempleo aunque en algunos casos han sido positivas no son 

significativas, pero esto también es explicado en parte a que se ha presentado un 

crecimiento importante en la participación laboral durante la última década (ver Tabla 2-

1), así lo muestra el comportamiento de los datos para el caso Colombiano (ver Figura 2-

2), en donde precisamente los hogares son protagonistas, puesto que dependiendo del 

desempeño de la economía, sus miembros se pueden ver obligados o no a participar en 

la oferta laboral, en lo que la teoría denomina el fenómeno del trabajador adicional. 
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Tabla 2-1: Tasas de Participación Laboral en Sur América 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2000 - 2011 

 

Figura 2-2: Variación de la participación laboral en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2000 - 2011 

 

Todo lo anterior nos conduce a pensar que la producción de los hogares no solo 

debe verse en el sentido de un intercambio entre ocio y consumo, o una decisión de 

trabajar o no de cada uno de los individuos, puesto que los hogares se han convertido 

recientemente en un conjunto de individuos que aúnan sus esfuerzos para superar las 

dificultades o alcanzar sus propósitos en conjunto. 

2.4.1 Consideraciones alrededor del Teletrabajo 

Después de un análisis importante y observando algunas cifras del desarrollo del 

Teletrabajo en algunas regiones del mundo, se puede considerar que Colombia cuenta 

con un rezago mayor a 10 años con respecto a algunas naciones (Según estadísticas 

publicadas por el proyecto ECaTT “Electronic Commerce and Telework Trends”) desde el 

punto de vista de su medición (ver Figura 2-3). Sin embargo, según lo que se observa, el 

Teletrabajo aún está lejos de lograr una verdadera fuerza en el mercado laboral del 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina 57.90 58.10 58.30 58.50 62.10 62.20 62.20 61.80 61.50 61.20 60.50 60.70

Bolivia 70.40 70.60 70.70 70.90 71.00 71.10 71.30 71.60 71.80 72.00 72.20 72.40

Brazil 68.10 67.70 68.60 68.60 69.40 70.10 69.80 69.40 69.60 69.80 69.90 69.90

Chile 54.60 53.90 53.50 54.00 54.70 55.20 55.90 56.40 57.70 57.60 60.30 60.40

Colombia 64.60 66.10 67.60 69.00 67.00 66.60 64.60 63.80 64.30 66.70 67.10 67.40

Ecuador 66.50 71.30 70.10 68.80 70.90 69.80 71.10 69.00 67.90 67.60 68.00 68.40

Paraguay 69.00 69.40 69.60 69.80 70.10 70.30 70.60 70.80 70.80 71.90 72.00 72.10

Peru 70.10 73.10 71.00 68.80 68.60 68.30 69.70 74.40 75.10 76.00 76.00 76.20

Uruguay 63.30 64.60 63.60 62.60 62.80 62.90 64.20 64.70 65.10 65.50 65.40 65.60

Venezuela, RB 65.20 67.60 69.10 68.20 67.30 66.40 65.60 65.10 65.30 65.60 65.90 66.10
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mundo, por lo tanto es prudente y se está a tiempo de aprender de las experiencias del 

mundo al respecto. 

 

Figura 2-3: Numero de Teletrabajadores en Europa en 1999 (Fuerza de trabajo en %) 

 

Fuente: ECaTT “Electronic Commerce and Telework Trends, 2000 

 

Ernst & Lundvall (1997), señala que el aprendizaje es un proceso interactivo y 

socialmente embebido, su eficacia depende fundamentalmente de la estructura 

institucional, es decir del sistema nacional de innovación; además, el conocimiento tácito 

es esencial para adaptarse a los cambios (flexibilidad) y para la implementación del 

cambio (innovación), donde la revolución de la tecnología plantea nuevos retos, aumenta 

la desigualdad en el acceso al conocimiento y al mismo tiempo acelera el ritmo de los 

cambios económicos y técnicos, esto crea la necesidad de mejorar la capacidad de 

aprendizaje en todas las áreas de la economía; y precisamente con esta reflexión y como 

se observaba anteriormente en este trabajo, es fundamental enfrentar el reto, dado que 

la caracterización de un teletrabajador exige un conocimiento tácito que le permita al 

individuo adaptarse a los cambios y para ello debe contar en principio con habilidades 

específicas en el dominio de herramientas TIC; pero, el verdadero reto no está en lograr 

que el teletrabajador logre un nivel de competencias propias, el verdadero reto involucra 

a los empresarios y empleadores quienes deben ampliar su perspectiva e innovar en el 

interior de sus compañías propiciando las condiciones para superar los obstáculos que 

hacen que el Teletrabajo no sea visto como una verdadera alternativa laboral, los viejos 
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conceptos aún se encuentran arraigados, en donde la interacción física (presencia del 

trabajador) es la única forma de poder controlar la productividad del empleado, aun 

cuando conceptos como cumplimiento por logros y objetivos están en auge en las 

organizaciones empresariales contemporáneas. Siguiendo a David & Foray (2002), la 

habilidad de inventar e innovar, es decir, generar nuevos conocimientos e ideas que se 

conviertan en productos, procesos y organizaciones, siempre ha impulsado el desarrollo, 

pues si bien Colombia al igual que muchas naciones desarrolladas del mundo le 

apuestan al Teletrabajo con múltiples propósitos y entre ellos la inclusión socio-laboral de 

población vulnerable, es aquí donde las organizaciones deben dar paso a la capacidad 

de innovar en su procesos organizacionales pasando del modelo clásico laboral a un 

modelo más flexible que permita a aquellos trabajadores explotar su conocimiento tácito 

en favor de un mejor bienestar para ellos y su entorno familiar, a la vez que le permita a 

la organización reducir en costos de instalaciones físicas y porque no, contribuir de esta 

manera a la movilidad de las ciudades y reducción de la contaminación del medio 

ambiente. 

2.4.2 Marco legal del Teletrabajo en Colombia 

Para Colombia según el informe de Sánchez (2012), aún no se ha avanzado 

hacia la medición del uso de las TIC en sus estadísticas oficiales. Las estadísticas a las 

que hace referencia la Sociedad de la Información son básicamente indicadores de 

regulación y acceso a las tecnologías, mas no de su uso, por lo tanto obtener un 

acercamiento a la medición del Teletrabajo es aún prematuro; sin embargo algo positivo 

para mencionar, es la adopción de un marco jurídico que le permite a Colombia regular y 

promover el Teletrabajo, esto mediante la ley 1221 de 2008, que establece el 

reconocimiento del Teletrabajo como modalidad laboral y como instrumento de 

generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las TIC y se encuentra 

reglamentado por el Decreto 0884 de 2012, además se promueven beneficios de 

carácter tributario para las empresas que generen empleo a través del Teletrabajo, algo 

similar a lo implementado por algunas naciones de la Unión Europea. 

2.5 Caracterización del Teletrabajo en Colombia 

Para Colombia es aún incipiente la medición del Teletrabajo, sin embargo ante 

este panorama se decidió hacer uso de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) 
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que el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) como entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas para Colombia desarrolla de manera oficial y la cual nos permite obtener 

información que nos puede aproximar a una caracterización del Teletrabajo en el país. El 

DANE, cuenta también con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que de 

manera similar nos permite obtener información que nos ayuda a aproximarnos a una 

medición del Teletrabajo, sin embargo, se encontró que la ENCV es un tanto más integral 

y nos permite acceder a variables que para el propósito de este trabajo resultan 

importantes, por ejemplo la variable p68863 que hace alusión al tiempo de 

desplazamiento que un trabajador invierte para ir a su trabajo. Por esta razón la 

caracterización del Teletrabajo en Colombia para el presente trabajo se desarrolla con 

base en la ENCV de 2011, 2012 y 2013. 

2.5.1 Datos 

Los datos utilizados son representativos para la población Colombiana y proceden 

del Archivo Nacional de Datos implementado por el DANE, los cuales se encuentran 

públicos en su sitio web. La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) es una investigación que 

el DANE realiza con el objeto de recoger información sobre diferentes aspectos y 

dimensiones del bienestar de los hogares4, incluyendo aspectos como: el acceso a 

bienes y servicios públicos, privados o comunales, salud, educación, cuidado de niños y 

niñas menores de 5 años, entre otros. La consideración de estos aspectos hace posible 

realizar posteriores análisis a los factores que explican los diferentes niveles de vida 

existentes en la sociedad. Si bien estas encuestas indagan sobre algunos aspectos que 

permiten hacer análisis particulares del bienestar, no brindan información que posibilite el 

conocer íntegramente las diferentes variables que en alguna medida determinan las 

condiciones de vida del hogar. 

 
                                                
 

3
 ¿Cuánto tiempo se demora usted en su viaje de ida al trabajo? (incluya tiempo de espera del medio de 

transporte) 
4
 Sobre el segundo trimestre del 2014 el DANE publicó los resultados de la encuesta ENUT (Encuesta 

Nacional del Uso del Tiempo) 2012-2013, sin embargo no se hizo uso de dicha base de datos porque hasta 
ahora es la única que existe en su metodología y características, lo que no permite realizar contrastes de un 
año al otro. Muy seguramente esta base de datos y los futuros resultados anuales que se publiquen 
permitirán desarrollar nuevos estudios sobre el trabajo en el hogar “home production” y otros similares al 
presente trabajo. 
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Los datos tipo microdatos se encuentran publicados por temas específicos y de 

manera independiente, y para fines de este trabajo se hizo uso de los módulos de 

Características y Composición del Hogar, Condiciones de vida del Hogar, Tenencia y 

Financiación de la Vivienda, Educación, Fuerza de Trabajo y Datos de la Vivienda; tales 

módulos se usaron de la misma manera para todos los años objeto de estudio, 

obteniendo para el año 2011 una base con 92404 observaciones y 407 variables con 

24557 hogares; mientras que para el año 2012 se obtuvo una base con 74363 

observaciones y 248 variables con 20698 hogares; y finalmente, para el año 2013 se 

obtuvo una base con 73351 observaciones y 285 variables con 20878 hogares. 

2.5.2 Metodología 

Ante la dificultad que representa la medición del Teletrabajo no solo en Colombia 

sino en gran parte del continente Americano este trabajo utiliza una metodología que 

permite la construcción de una proxy para medirlo, dicha metodología se desarrolla de 

manera inicial con la identificación de los individuos que realizan alguna actividad de 

home production o household work es decir, se usa la distribución de la población de 

acuerdo a su ocupación para identificar aquellos individuos que se encuentran trabajando 

y que además trabajan desde su lugar de vivienda. Adicionalmente, de esta porción 

resultante de individuos se identifican aquellos que cuentan con acceso a internet, con lo 

cual se cubre el hecho de que los individuos hagan uso de las TIC. 

 

Finalmente, se concluye la metodología determinando las actividades a las que se 

dedican los potenciales teletrabajadores, ello con base en la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO - 1968)5 usada en los resultados de las bases utilizadas 

en este trabajo. 

2.6 El Teletrabajo en América Latina 

Para abordar los avances en materia del desarrollo del Teletrabajo en América 

Latina y tratar de contrastar al menos de manera general con los avances en Colombia, 

indudablemente hay que consultar el seguimiento y las iniciativas lideradas por parte de 

                                                
 

5
 Tomado de http://laborsta.ilo.org/applv8/data/isco68s.html, revisado por última vez el 13 de Junio de 2015. 
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la CEPAL que ha intentado documentar los esfuerzos regionales con respecto a la 

medición del Teletrabajo. 

Sánchez (2012) presenta las experiencias en cuantificación del impacto de esta 

modalidad laboral en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Allí se hace referencia 

a que los mayores obstáculos que se tienen a la hora de querer hacer la medición del 

Teletrabajo en la región (al igual que en el mundo), es el hecho de no poder cuantificar 

con exactitud esta práctica debido a la falta de consenso sobre el concepto del 

Teletrabajo, la ausencia de estadísticas oficiales al respecto y el bajo soporte institucional 

que resguarda esta práctica. Una muestra de ello es que la Oficina Regional de la 

Organización Internacional del Trabajo aún no ha logrado posicionar la temática ni dar 

lineamientos claros para su medición en la región. 

Con respecto a datos y cifras que permitiesen la medición del Teletrabajo, la 

CEPAL halló que México con su encuesta oficial Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 

y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) y Chile a través 

de su encuesta oficial Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 

fueron las únicas naciones que en la región pudieron aportar datos pertinentes y 

confiables sobre la dinámica del Teletrabajo en el mercado laboral. Adicionalmente, 

naciones como Argentina, Brasil y Colombia aportaron información que puede resultar 

cercana a los procesos del Teletrabajo. 

Con respecto a Argentina, se logra una aproximación con base en 3 fuentes: La 

Encuesta de Indicadores Laborales, El Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA y 

La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 

la República, encontrando que tan solo un 4.3% de la población ocupada trabaja desde la 

casa con lo cual no se recomienda sacar conclusiones sobre posibles Teletrabajadores. 

Con respecto a la medición del Teletrabajo en Brasil se utilizó La encuesta de 

hogares del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), con la cual se halló el 

número de personas que acceden a internet según su lugar de acceso, encontrando que 

el 50% lo hacen desde su domicilio pero es importante aclarar que la encuesta no 

clasifica el propósito con el que lo hace por lo que las estadísticas oficiales de Brasil 

todavía se aproximan marginalmente a una definición exacta del Teletrabajo. 
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Para el caso de Chile se hace uso de La Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN), encuesta oficial del Ministerio de Planificación del 

Gobierno de Chile en donde se puede apreciar de manera específica que para el año 

2003, 3639 personas reportaban que se dedicaban a Teletrabajar; mientras que para el 

año 2007 el número de personas que reportaban su dedicación al Teletrabajo era de 

6406, casi duplicando la cifra anterior, finalmente se muestra que para el año 2009 el 

número de Teletrabajadores desciende a 4784, la cual puede deberse a las definiciones 

mismas de las encuestas, sus variaciones en el tiempo, y la forma en la cual las 

personas han sido encuestadas, sin embargo y aunque las cifras de Teletrabajadores no 

alcanza altos niveles de significancia dentro del total de los más de seis millones de 

ocupados estos hallazgos permiten caracterizar la población Teletrabajadora, por 

ejemplo se encuentra que el promedio de edad es de 36,5 años de edad, también se 

halló que el 97.4% de la población urbana es Teletrabajadora y finalmente se encuentra 

que los Teletrabajadores cuentan con ingresos laborales superiores con respecto al total 

de los ocupados. 

En el caso de México se utilizó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) y también se hizo uso de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), encontrando que estas permiten 

identificar la población que realiza actividades relacionadas con su trabajo desde su hogar. 

Algunos indicadores de distribución porcentual muestran que el 59% de los hombres son 

Teletrabajadores frente al 41% de las mujeres en el 2009. La población Teletrabajadora 

muestra una distribución uniforme entre personas de 20 hasta los 50 años. También se 

muestra que la gran mayoría de Teletrabajadores con cerca del 78% tienen un nivel de 

educación medio superior y superior, seguidos por quienes adquirieron hasta secundaria 

completa en su escolaridad. Finalmente, se encuentra que la población Teletrabajadora está 

concentrada en el sector servicio con un 73%, seguida por el sector comercio con un 12%. 

En la investigación de la CEPAL, Sánchez (2012) afirma que Colombia aún no ha 

avanzado hacia la medición del uso de las TIC en sus estadísticas oficiales. Las estadísticas 

que hacen referencia a la Sociedad de la Información son básicamente indicadores de 

regulación y acceso a las tecnologías, mas no de su uso. Con lo anterior, el acercamiento a la 

medición del Teletrabajo es aún muy incipiente. 

Finalmente, países como Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, cuentan con investigaciones especializadas en las 
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dinámicas de la Sociedad de la Información en la región, las cuales podrían articularse con 

las investigaciones socioeconómicas correspondientes para brindar un panorama más 

preciso de las prácticas del Teletrabajo en sus mercados laborales nacionales (Sánchez, 

2012). 

De manera más reciente La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

– CEPAL, a través de la iniciativa eLAC 2015 y de la cual Colombia hace parte, busca 

promover en los países de la región el uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) para construir sociedades digitales incluyentes e 

innovadoras. “El eLAC es una estrategia para América Latina y el Caribe, acorde con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la 

Información (CMSI), con visión de largo plazo -hacia el año 2015- que plantea que las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son instrumentos de 

desarrollo económico y de inclusión social”6. 

 

 

 

 

                                                
 

6
 Tomado de http://www.colombiadigital.net/teletrabajo/item/5715-teletrabajo-elac-2015-colombia-hace-

parte.html, revisado por última vez el 27 de Agosto de 2015. 



 

 
 

3. Resultados 

Como se mencionó en los capítulos anteriores el modelo utilizado no solo 

considera variables que recogen la decisión del individuo entre el trabajo en casa y el 

trabajo fuera de casa, también consideró aspectos característicos individuales que hacen 

parte de la estructura de los hogares y que inciden en el mercado laboral. Sin embargo, 

algunas de estas variables resultaron no ser significativas como el caso del número de 

hijos (Num_hijos) en el hogar, dicha variable presentó un relación negativa con respecto 

al modelo durante el período estudiado, sugiriendo de esta manera que la tenencia de 

hijos reduce la oportunidad de Teletrabajar pero al no tener un valor significativo no 

permite generar una conclusión relevante, por intuición esta es un variable que a simple 

vista puede considerarse como definitiva en la decisión para Teletrabajar, pero esto 

puede ser explicado porque pueden existir otras consideraciones que hacen que las 

utilidades marginales de trabajar desde el hogar y fuera de este sean similares; puede 

que para un individuo sea un gran beneficio el poder trabajar desde su hogar, como el 

caso de alguien que viva en una población relativamente distante como para realizar un 

viaje diario hacia las instalaciones del empleador o un individuo que por temas de salud 

también encuentre en esta práctica un verdadero beneficio; ahora bien, para otros 

individuos puede ser simplemente muy aburrido vivir y trabajar en el mismo lugar o que 

simplemente su desempeño laboral se vea impactado de manera negativa al no 

interactuar con sus colegas de manera presencial. Otra variable que arrojó no ser 

significativa en el modelo fue la variable de tiempo de desplazamiento (Tdesw), lo cual 

puede ser explicado en parte porque la base de datos usada es de tipo nacional y muy 

seguramente existen poblaciones para las cuales el Teletrabajo no representa una 

ventaja significativa en el momento de su práctica. Otra variable que el modelo rechazó 

como no significativa fue Medios de Transporte (Medios_T) posiblemente porque al igual 

que la variable Tdesw la base de datos usada fue de orden nacional lo que sugiere un 

futuro estudio que concentre únicamente ciudades principales. 
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3.1 El Teletrabajo según la Ocupación 

Teniendo en cuenta el CIUO - 1968 y según los resultados de caracterización 

obtenidos de la ENCV 2011 (ver Anexo B) para las actividades de aquellos individuos 

que potencialmente pueden ser Teletrabajadores, se encuentra que las ocupaciones más 

cercanas a practicar el Teletrabajo son por lo menos para el 2011, aquellas donde los 

individuos trabajan en el sector comercio y aquellas clasificadas como directores y 

funcionarios públicos superiores (ver Tabla 3-1). 

 

Tabla 3-1: Ocupaciones más cercanas a la práctica del Teletrabajo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

 

Mientras tanto para el año 2012, la ENCV muestra que la distribución pertinente a 

las actividades desarrolladas por los potenciales teletrabajadores presenta una mayor 

intensidad para la actividad con código 41 (CIUO-1968) nuevamente (con 72 

observaciones), seguida por las actividades con código 79 que contaron con 29 

observaciones y finalmente 18 observaciones para los códigos 16 y 21, como las más 

41 Comerciantes propietarios (comercio al por mayor y al por menor)

45 Vendedores, empleados de comercio y trabajadores asimilados 

21 Directores y personal directivo

2 Miembros de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública 

3

12 Juristas 

60 Directores y jefes de explotaciones agrícolas 

79 Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimilados 

Gran grupo 5 Trabajadores de los servicios

54 Personal de servidumbre no clasificado bajo otros epígrafes 

53 Cocineros, camareros, bármanes y trabajadores asimilados 

Gran grupo 7/8/9 Obreros no agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de 

transporte y trabajadores asimilados

Clas i ficación Internacional  Uni forme de Ocupaciones  (CIUO - 1968)

Gran grupo 4 Comerciantes y vendedores

Gran grupo 2 Directores y funcionarios públicos superiores

Gran grupo 3 Personal administrativo y trabajadores asimilados

Gran grupo 0/1 Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados

Gran grupo 6 Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores
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representativas de la encuesta ENCV del 2012. Ello significa que los individuos del sector 

comercio nuevamente son potenciales practicantes del Teletrabajo al igual que directores 

y funcionarios públicos superiores; sin embargo, estos resultados también relacionan 

individuos que realizan actividades desde su hogar pero que muy seguramente no hacen 

uso intensivo de las TIC para desarrollar dichas actividades, tal es el caso de los 

individuos que desarrollan actividades de código 79 correspondiente (según el CIUO-

1968) a “Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimilados”, de manera 

semejante se observa con los individuos que desarrollan actividades con código 16 que 

corresponden a “Escultores, pintores, fotógrafos y artistas asimilados”, esto es una clara 

muestra de lo complejo que resulta hacer una buena aproximación en la medición y 

estudio del Teletrabajo. 

 

Para el año 2013, se observa que nuevamente la actividad con código 41 

predomina en las actividades de potenciales teletrabajadores y que además volvió a 

crecer con respecto al año anterior, esto quiere decir que el sector servicios es 

claramente practicante del fenómeno del Teletrabajo como lo manifiestan diversos 

trabajos entre otros el de Bailey & Kurland, (2002) quienes sostienen que los 

trabajadores intelectuales (científicos y demás), trabajadores de la información, personal 

de ventas y de mercadeo, cuentan con características que permiten ser considerados 

como los principales candidatos para el Teletrabajo. 

 

Una vez realizado el ejercicio de caracterizar el Teletrabajo en Colombia con base 

en las ENCV del 2011, 2012 y 2013 queda claro que el hecho de trabajar desde el hogar 

y contar con TIC o con acceso a internet no es suficiente argumento para afirmar o 

considerar que existe una práctica de Teletrabajo; es decir, adicionalmente a estas 

aproximaciones se debe considerar que el individuo efectivamente explote sus 

habilidades o conocimiento a través de las TIC en procura de su trabajo. Esto nos 

permite considerar que el Teletrabajo es una práctica orientada a un perfil de individuo 

específico que debe cumplir con una serie de competencias para poder explotar dicha 

práctica. Un ejemplo práctico es el de una persona que trabaja desde su hogar, donde 

cuenta con un taller de confecciones, que efectivamente tiene conectividad a internet y 

cuenta con dispositivos TIC, el perfil de este individuo no puede ser considerado como el 

de un teletrabajador pues sus habilidades corresponden a las confecciones y de manera 

eventual puede hacer uso de las TIC sin que ello implique que las usa para desarrollar 
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plenamente su actividad laboral principal. Esto conduce a afirmar que no todo trabajo 

realizado por un individuo desde su hogar y que cuente con el uso de las TIC en el hogar 

se puede considerar como Teletrabajo. 

3.2 Estimando un modelo cualitativo para el Teletrabajo 

Un análisis inicial de las bases de datos de los años estudiados muestra que para 

el año 2011 (ver Tabla 3-2) los individuos que respondieron su ocupación y su lugar de 

trabajo son 37851 de los cuales 32339 son individuos que se encuentran trabajando; 

además, se puede observar que 3554 realizan Home Production y 10911 realizan su 

trabajo desde la oficina. 

 

Tabla 3-2: Ocupación y Lugar de trabajo ENCV 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

 

En la Tabla 3-3 se observa que para el año 2012 los individuos que respondieron su 

ocupación y su lugar de trabajo fueron 31432 de los cuales 27154 son individuos que se 

encuentran trabajando, pero solo 2640 realizaban Home Production y 10503 realizaban 

su trabajo desde la oficina. 

 

Finalmente, sobre la Tabla 3-4 se encuentra que para el año 2013 los individuos que 

respondieron su ocupación y su lugar de trabajo fueron 31559, donde 26813 son 

individuos que se encuentran trabajando, de los cuales 2392 realizaban Home Production 

y 10528 realizaban su trabajo desde la oficina. 
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Tabla 3-3: Ocupación y Lugar de trabajo ENCV 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

Tabla 3-4: Ocupación y Lugar de trabajo ENCV 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 

 

Se observa que en el 2012 se presentó un crecimiento del 1,11% de individuos 

trabajando con respecto al 2011, mientras que en el 2013 se presentó una reducción del 

1,65% con respecto al año inmediatamente anterior. 

 

Desafortunadamente las encuestas no reportan directamente si los individuos 

practican o no el Teletrabajo, ello implica que se debe realizar un muestreo con los 

individuos que reporten que trabajan desde su hogar y que además cuentan con 

conectividad a internet, y es precisamente con estos factores que se puede construir la 

variable dependiente que es denominada “Telework”, que en resumen identifica con 1 a 

los individuos que son teletrabajadores y con 0 a quienes no lo son. 

 

Con la anterior información se procedió a la construcción de un modelo de 

elección cualitativa tipo logit que permita identificar la probabilidad de llevar a cabo la 
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práctica del Teletrabajo por parte de los individuos. En el Anexo C se relacionan y 

describen las variables utilizadas para la estimación del modelo. 

 

El modelo teórico cualitativo de oferta laboral corresponde a: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖|𝕏) = ∏ [1 − 𝐹(𝕏𝑖
′𝛽)]𝑦𝑖=0 ∏ 𝐹(𝕏𝑖

′𝛽)𝑦𝑖=1    (3.1) 

 

A partir de lo anterior se obtiene un modelo de regresión múltiple con información 

cualitativa o logit binomial: 

 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘 =

𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑉𝑖𝑣𝑝𝑟𝑜𝑝 + 𝛽4𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎 + 𝛽5𝑇𝑚𝑒𝑟𝑤 + 𝛽6𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 +

𝛽7𝑛_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠_𝐴𝑙𝑙_𝑣𝑎𝑙        (3.2) 

 

Dado que se utilizaron variables explicativas categóricas entonces el modelo se 

reescribe así: 

 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘 =

𝛽0 + 𝛿1𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛿3𝑉𝑖𝑣𝑝𝑟𝑜𝑝 + 𝛿4𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎 + 𝛽5𝑇𝑚𝑒𝑟𝑤 + 𝛿6𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 +

𝛽7𝑛_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠_𝐴𝑙𝑙_𝑣𝑎𝑙        (3.3) 

3.3 Interpretación 

El modelo de la ecuación (3.3) se estimó de manera idéntica con cada una de las 

bases de datos anuales, encontrando los siguientes resultados, para el año 2011 ver 

Tabla 3-5: 

 

Tabla 3-5: Salida modelo logit año 2011 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

Tabla 3-6: Prueba de ajuste para el modelo logit año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

 

En el modelo estimado para el año 2011, tras su respectiva prueba de ajuste se 

observa que prevé el 99.35% de las observaciones correctamente, ver tabla 3-6. 

 

Considerando que los coeficientes miden la variación en el logit estimado, para 

una variación unitaria de la variable explicativa dada, se encuentra que si el individuo es 

una mujer entonces el logit estimado corresponde a 0.42 unidades lo que sugiere una 

relación positiva en la práctica del Teletrabajo. En términos más prácticos podemos hallar 

el antilogaritmo de este coeficiente para así poder obtener la probabilidad de la práctica 

del Teletrabajo por parte de una mujer, encontrando que como la relación entre esta 

variable y el modelo es positiva, entonces podemos inferir directamente que las 

oportunidades de una mujer manteniendo los demás factores constantes, ceteris 

paribus7, es de más de un 53% para ejercer el Teletrabajo que los hombres. 

 

Se observa que por cada año más de edad de un individuo, la oportunidad de 

Teletrabajar aumenta apenas en un 2.16%. El modelo también explica que el poseer una 

propiedad aumenta en más de 3.59 veces las oportunidades de Teletrabajar. Así como el 

hecho de no estudiar por parte de un individuo muestra a través del modelo que ello 

disminuye la oportunidad de practicar el Teletrabajo en un 78.85%. 

 

                                                
 

7
 La noción de ceteris paribus que significa “otros factores (relevantes) siendo iguales” (Wooldridge, 2010). 
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A partir del modelo podemos interpretar que por cada hora que aumenta la 

dedicación al mercado de trabajo por parte de un individuo entonces la oportunidad de 

Teletrabajar aumenta en un 2.24%. El modelo también nos arroja que si el individuo no 

cuenta con arriendos, entonces la oportunidad de Teletrabajar se ve reducida en casi 3 

veces (2.95) con respecto a un individuo que si cuenta con dichos arriendos. 

 

Tabla 3-7: Salida modelo logit año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

Tabla 3-8: Prueba de ajuste para el modelo logit año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

De otro lado, se logró observar que la base de datos para el año 2012 no cuenta 

con la variable Tmerw, lo que impedía desarrollar de manera adecuada el presente 

trabajo. Sin embargo, con el propósito de poder continuar con los objetivos y garantizar 

los contrastes entre los años de estudio, se decidió utilizar la base de datos ENUT 

publicada por el DANE, la cual sí cuenta con la variable mencionada, por lo tanto se hizo 

uso de este resultado específico de dicha base de datos aprovechando que corresponde 

al mismo año. Una vez solventada esta dificultad se logra la interpretación del modelo 
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para el año 2012, permitiendo el contraste entre resultados, lo propio se realiza con los 

resultados para el año 2013. 

 

Tabla 3-9: Salida modelo logit año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 

 

Tabla 3-10: Prueba de ajuste para el modelo logit año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 

 

Se observa en los resultados que el modelo para el año 2012 (ver Tabla 3-7) 

arroja en sus variables Sexo, Edad y Estudia, que estas no son significativas; sin 

embargo para el año 2013 si lo son a excepción de la variable Estudia, tal como se 

aprecia en la Tabla 3-9. Así mismo, la estimación del modelo para el año 2012 arroja en 

su prueba de ajuste un 99.10% de observaciones correctas, como se ve en la tabla 3-8, 

mientras que para el año 2013, dicha prueba de ajuste prevé el 98.84% de las 

observaciones correctamente, como lo muestra la tabla 3-10. 

 

Según los resultados se puede inferir que el hecho de ser mujer representa una 

mayor propensión a Teletrabajar que para los hombres en el 2013 con respeto al 2011, 

pues dicha propensión crece en un 15%. Adicionalmente, se observa que el aumento de 
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un año de vida de un trabajador muestra un ligero crecimiento para Teletrabajar del 

0,45% en el 2013 con respecto al 2011. 

 

De otro lado, el modelo señala que el poseer una propiedad disminuye entre el 

2011 y el 2012 en cerca de 0,77% y decrece nuevamente aunque muy brevemente entre 

el 2012 y el 2013, este comportamiento puede sugerir que muy probablemente el 

Teletrabajo esté dependiendo cada vez menos de condiciones tan especiales o 

privilegiadas para poder ser implementado o puesto en práctica por los empleadores. 

 

Ahora bien, el hecho de que un individuo no esté estudiando en el 2013 le reduce 

la oportunidad de Teletrabajar apenas en un 7.7% lo que significa que esta situación ya 

no sea significativa para este año al igual que para el 2012. Adicional a ello, el modelo 

muestra que el Teletrabajo es cada vez menos dependiente de la dedicación del 

individuo al mercado de trabajo, puesto que en el 2013 mostró un decrecimiento del 

0,28%, condición que muestra una sutil favorabilidad a la práctica del Teletrabajo. 

 

Finalmente, otra condición interesante que el modelo muestra es que el contar 

con arriendos hace de este un factor que incentiva la práctica del Teletrabajo en los 

individuos, mientras que el 2012 mostró una reducción en la probabilidad de la práctica 

del Teletrabajo de casi 69,2% en el caso de no contar con un arriendo, el 2013 mostró 

que si el individuo no cuenta con dicho arriendo entonces, la oportunidad de Teletrabajar 

se ve reducida aproximadamente en 2 veces, manteniendo un peso significativo en el 

período estudiado. 

 

 

 



 

 
 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

Los resultados confirman la importante dificultad develada por la literatura 

contemporánea con respecto a una definición del marco estadístico y su medición. Sin 

embargo es de resaltar que en Colombia ya se cuenta con un importante y fundamental 

avance en materia de conceptualización y definición del marco normativo y legal para la 

práctica del Teletrabajo. 

 

El Teletrabajo es altamente susceptible a la innovación como actividad dominante 

en las sociedades del conocimiento pero que en su práctica se ve detenida por los viejos 

conceptos de modelos de control laboral poco flexibles. El desarrollo de competencias 

pertinentes en los teletrabajadores incrementará la productividad educativa del individuo 

permitiéndole aprender a aprender. 

 

El resultado del efecto sustitución observado en el modelo de oferta de trabajo 

bajo la implementación del Teletrabajo le permite al individuo obtener un beneficio que 

podría contribuir a una mejor conciliación entre su vida familiar, laboral y económica; 

aportándole de manera significativa con un menor costo de oportunidad en sus 

actividades, traduciéndose esto en bienestar para él y su familia. Este enfoque permitiría 

el desarrollo de futuras investigaciones que pudieran cuantificar la productividad de los 

individuos en las principales capitales del país. 

 

Sumado a lo anterior, la metodología desarrollada para caracterizar a los 

individuos que potencialmente pueden ser Teletrabajadores muestra que a pesar que se 

ha mantenido el porcentaje de trabajadores entre los años objeto de estudio de este 

trabajo alrededor del 46% (trabajadores con respecto al total de individuos de la 

encuesta), se aprecia que la conectividad de los hogares si se ha comportado de manera 
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creciente, concordando con el comportamiento de las cifras reportadas por el DANE en 

sus boletines de prensa respecto a los Indicadores Básicos de Tecnologías de 

Información y Comunicación – TIC para Colombia entre los años 2011 y 2013, aunque 

hay que indicar que las cifras son muy diferentes, pero identificar la razón de ello no es 

objeto de este estudio. 

 

A pesar de observar un mínimo de la población que ejerce su actividad laboral 

desde sus viviendas y que son potenciales Teletrabajadores (apenas un 3,3% de la 

población del Total Nacional en el período de estudio), se puede considerar que si se 

presenta un crecimiento importante en la adopción de esta práctica, el cual corresponde 

al 29,67% en el año 2012 con respecto al año 2011 y del 14,73% en el año 2013 con 

respecto al año inmediatamente anterior; ello significa que dicha modalidad de trabajo ha 

empezado a emerger y que claramente se ha visto impulsada por el gobierno nacional a 

través de su Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

alianza con el Ministerio del Trabajo mediante alianzas público-privadas como el Pacto 

por el Teletrabajo8. 

 

A partir de los resultados obtenidos por nuestro modelo resulta interesante prestar 

especial importancia a las cifras obtenidos que indican que las mujeres en el 2011 

alcanzaban 53% más de oportunidades a Teletrabajar que los hombre mientras que en el 

2013 el porcentaje de oportunidad ascendió al 68% indicando que el género femenino es 

más propenso a la práctica del Teletrabajo, esto puede ser explicado en parte a la 

idiosincrasia de los hogares en Colombia donde la mujer en la mayoría de los casos es 

quien se hace cargo de los hijos y las labores domésticas. 

 

Este trabajo muestra también que el hecho de contar con una propiedad 

contribuye significativamente con la práctica del Teletrabajo en los individuos pues a lo 

largo del periodo estudiado se encontró que este hecho siempre aumentaba la 

oportunidad de Teletrabajar en más de 2 veces. Adicionalmente, es un comportamiento 

que se refleja de igual manera con el hecho de contar con renta. Ello puede ser explicado 

                                                
 

8
 Tomado de http://www.teletrabajo.gov.co/portal/Pacto/8105:Pacto-por-el-Teletrabajo, revisado por última 

vez el 13 de Junio de 2015. 
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en el sentido de que son precisamente los individuos que trabajan en el sector servicios 

quienes más hacen Teletrabajo y no es desconocido que en este sector los individuos 

normalmente cuentan con capital propio para el desarrollo de sus actividades. 

 

La edad es un factor que a medida que aumenta también crece la oportunidad de 

hacer Teletrabajo, lo cual puede entenderse en que los individuos cuando son muy 

jóvenes están completamente dispuestos a trabajar de manera presencial, pues es una 

época de la vida en la que se está ávido por adquirir conocimiento y experiencia que 

como es natural es más factible adquirirla de manera presencial. 

 

La educación se observa como un factor que contribuye medianamente a la 

práctica del Teletrabajo y que dicha contribución ha dejado de ser significativa al paso del 

tiempo durante el período estudiado, pues se encuentra que apenas afecta 

negativamente la oportunidad de Teletrabajar en un poco más del 7.7% en el 2013, ello 

puede deberse a que no necesariamente se requiere de una educación formal para 

poder ejercer el Teletrabajo pues para hacerlo bastaría con desarrollar competencias 

básicas y talvez un poco técnicas que le permitan al individuo interactuar con las 

herramientas TIC. 

4.2 Recomendaciones 

Es importante para Colombia que los entes a cargo, trabajen rápidamente en la 

construcción de indicadores que se articulen con las investigaciones estadísticas 

nacionales existentes, para hacer una medición asertiva, precisa y de constante 

seguimiento al Teletrabajo que posibilite identificar las dinámicas socioeconómicas de la 

población, al igual que se realiza en otras naciones del mundo, esto permitirá cumplir con 

los objetivos acordados con las instancias regionales a las cuales se encuentra vinculada 

la nación como el grupo de Teletrabajo de eLAC 2015, que a su vez hace parte del 

proceso internacional de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 

organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

Es fundamental que por parte planeador central se desarrollen estrategias sobre 

los distintos sectores que incentiven y permitan la innovación para transformar los 
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procesos productivos, que fomenten de manera real la práctica del Teletrabajo 

contribuyendo de esta manera a obtener ganancias en productividad y competitividad. 

 

 

 

 



 

 
 

A. Anexo: Variaciones al modelo de 
oferta de trabajo 

Uno de los trabajos precursores con respecto a la oferta de trabajo desde el punto 

de vista familiar y/o colectivo fue desarrollado por Mincer (1962) quien usando conceptos 

del trabajo de Friedman (1957) parte del siguiente modelo: 

 

𝑚 = 𝛽𝑝 ∗ 𝑦 + 𝛾𝜔 + 𝑢 

 

Donde; 

𝑚 = Cantidad de trabajo ofrecido al mercado. 

𝑦 = Potencial del nivel permanente de ingreso de la familia. 

𝜔 = Salario de la esposa a tiempo completo. 

𝑢 = Reflejo otros factores o gustos. 

 

Dicho modelo es modificado para obtener un modelo que incluye los ingresos familiares 

de manera individual en el largo plazo y adicionando el concepto de horas de trabajo. 

 

𝑚 = 𝛽𝑝(𝑥𝑝 +  𝜔) + 𝛾𝜔 + 𝑢 =  𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝑎𝜔 + 𝑢 

 

𝑥𝑝 = Ingreso del esposo. 

𝛽𝑝 = Efecto permanente de ingreso de la familia sobre el ingreso laboral de la esposa. 

𝛾 = Efecto del poder adquisitivo de la esposa en el mercado, manteniendo constante el 

ingreso familiar. 

 

Gronau (1973) también presenta un modelo de oferta de trabajo desde un punto 

de vista familiar conformado por dos adultos, un esposo (𝑚) y una esposa (𝑓) y asume 
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que los hijos no contribuyen a la producción del hogar. Obteniendo una función de 

utilidad intertemporal: 

 

𝑈 = 𝑈(𝑍1, … , 𝑍𝑛) 

 

Donde la utilidad es dada en cualquier periodo de tiempo 𝑍𝑗, en función de las 

cantidades de 𝑆𝑗 “nivel de vida” y 𝐶𝑗 “servicios infantiles” consumidas durante dicho 

periodo y las cuales son producidas por el tiempo (𝑇𝑖) de los miembros del hogar y los 

bienes (𝑋𝑖) de mercado: 

 

𝑍𝑗 = 𝑍𝑗(𝑆𝑗, 𝐶𝑗) 

 

Considerando lo anterior la maximización de bienestar toma lugar bajo dos 

restricciones. Una restricción de riqueza intertemporal: 

∑ 𝛼𝑗(𝑋𝑠𝑗
+ 𝑋𝑐𝑗

)

𝑛

𝑗=1

= ∑ 𝛼𝑗 (𝑊𝑚𝑗
𝑇𝜔𝑚𝑗

+ 𝑊𝑓𝑗
𝑇𝜔𝑓𝑗

)

𝑛

𝑗=1

+ 𝑉 

 

Donde 𝑇𝜔𝑖𝑗
 denota el tiempo gastado por la persona 𝑖 en el período 𝑗, 𝑊𝑖𝑗

 es la tasa de 

salario, 𝑉 es la dotación inicial de capital no humano y 𝛼𝑗 es un factor de descuento. 

 

La segunda restricción corresponde a una restricción de tiempo: 

 

𝑇𝑠𝑖𝑗
+ 𝑇𝑐𝑖𝑗

+ 𝑇𝜔𝑖𝑗
= 𝑇  𝑖 = 𝑚, 𝑓  𝑗 = 1, … , 𝑛 

 

Por lo tanto la maximización de la función de bienestar sujeta a estas restricciones 

permite obtener el patrón de ciclo de vida óptimo de consumo. Logrando estimar 

condiciones de equilibrio e igualdad al interior familiar sobre el valor de la productividad 

marginal del tiempo en sus usos con los cambios de precio-tiempo en el mercado, 

normalmente denominado tasa de salario 𝑊𝑖𝑗
. 
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Otro trabajo que hace uso del modelo básico de oferta de trabajo, se encuentra 

desarrollado en Graaff & Rietveld (2007), quien parte del modelo teórico tradicional de 

maximización de la función de utilidad de los hogares (Becker, 1965) para obtener un 

modelo que permite incorporar el tiempo de trabajo desde el hogar y el tiempo de trabajo 

fuera del hogar, dicho modelo es: 

 

𝑈𝑖 = 𝑈𝑖(𝐶𝑖, ℎ𝑎,𝑖, ℎ𝑜,𝑖, 𝑙𝑖) 

 

Donde 𝐶𝑖 denota el consumo del individuo 𝑖, ℎ𝑎,𝑖 sus horas trabajadas en casa, ℎ𝑜,𝑖 sus 

horas trabajadas fuera de casa y 𝑙𝑖 su número de horas de ocio. Con la siguiente 

restricción presupuestaria monetaria directa del individuo 𝑖: 

 

𝜂𝑖 + 𝜔𝑖(𝜑ℎ𝑎,𝑖 + ℎ𝑜,𝑖) = 𝐶𝑖 

 

Donde los ingresos monetarios para el individuo 𝑖 se definen entonces como 

𝜔𝑖(ℎ𝑎,𝑖 + ℎ𝑜,𝑖) + 𝜂𝑖, donde 𝜔𝑖 es el salario del individuo por hora y 𝜂𝑖 es su ingreso no 

laboral. Considerando ciertos costos para el trabajo en casa que son sufragados en su 

totalidad por el trabajador, estos gastos son un porcentaje (1 − 𝜑) del número total de 

horas de trabajo en el hogar, siendo 𝜑 una medida de la productividad relativa del 

trabajador en el hogar. 

 

Adicionalmente se cuenta con la siguiente restricción temporal: 

 

𝑇𝑖 = ℎ𝑎,𝑖 + ℎ𝑜,𝑖 + 𝜃ℎ𝑜,𝑖 + 𝑙𝑖 

 

Siendo 𝜃ℎ𝑜,𝑖 el tiempo “perdido” debido a los desplazamientos y 𝑇𝑖 el tiempo disponible 

total de dotación del individuo 𝑖 por semana. 

 

Finalmente y bajo el supuesto de que una mayor disponibilidad de dispositivos 

TIC le ocasiona al individuo que trabaja en casa un menor costo de información y 

comunicación el cual se denota con 𝜉𝑖, se obtiene una restricción presupuestaria 

completa así: 
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𝐶𝑖 + (1 − 𝜑(𝜉𝑖))𝜔𝑖ℎ𝑎,𝑖 + 𝜔𝑖𝜃ℎ𝑜,𝑖 + 𝜔𝑖𝑙𝑖 = 𝜔𝑖𝑇𝑖 + 𝜂𝑖 

 

Finalmente, se hace alusión a Graham & Green (1984) que introduce un modelo 

en el cual la utilidad del hogar es determinada por el nivel de consumo y el nivel de ocio 

efectivo del esposo y la esposa. El consumo hace referencia a los bienes de mercado y a 

los bienes producidos en el hogar. Sin embargo, si el consumidor disfruta de utilidad 

directa de esta actividad, parte del tiempo dedicado a la producción en el hogar puede 

ser considerado como tiempo de ocio. Estas horas, más el tiempo de ocio puro, en 

conjunto forman el llamado ocio “efectivo”. La otra parte del tiempo dedicado a la 

producción en el hogar es llamada tiempo de producción en el hogar “efectivo”. 

 

Por lo tanto la producción en el hogar permite una forma de producción conjunta 

cuyo modelo es una función de utilidad maximizadora que puede ser escrita como: 

 

𝑈 = 𝑈(𝑥𝑀 + 𝑧, 𝑐𝑚𝐿𝑚, 𝑐𝑓𝐿𝑓) 

 

Sujeto a: 

𝑧 = 𝑍(𝑥𝑧, (𝑐𝑚)𝑎ℎ𝑚, (𝑐𝑓)
𝑏

ℎ𝑓) 

𝑥𝑧 + 𝑥𝑀 = 𝑦𝑜 + 𝑤𝑚𝑡𝑚
𝑤 + 𝑤𝑓𝑡𝑓

𝑤 

𝑡𝑖
𝑤 + ℎ𝑖 + 𝑙𝑖 = 𝑇  𝑖 = 𝑚, 𝑓 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑖 + 𝑔𝑖(ℎ𝑖)  𝑖 = 𝑚, 𝑓 

 

Donde: 

𝐿𝑖 = Tiempo de ocio efectivo 

𝑐𝑖 = Medida de productividad (capital humano) 

𝑥𝑧 = Mercado de bienes usado como ingreso en la producción doméstica 

𝑥𝑀 = Mercado de bienes para uso directo 

𝑔(. ) = Función de cantidad de tiempo de producción doméstica 

 

Este modelo introduce el efecto del capital humano el cual es capturado en los 

factores 𝑐𝑚 y 𝑐𝑓. Se supone que estos afectan la productividad del mercado laboral o de 
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trabajo, así como la productividad del hogar. Dicho efecto sobre la productividad en un 

trabajo remunerado se refleja en las tasas de los salarios: 

 

(𝑐𝑚)𝑎 y (𝑐𝑓)
𝑏
 

 

Donde los parámetros 𝑎 y 𝑏 son positivos y los cuales pueden ser menores, iguales o 

mayores a 1, dependiendo si el individuo es menos, igual o más productivo en el hogar 

que en el mercado de trabajo (Kooreman & Wunderink, 2007). 

 

 

 

 

 





 

 
 

B. Anexo: Resultados Caracterización 
del Teletrabajo 

La ENCV del año 2011 cuenta con 70292 observaciones para la fuerza de trabajo, 

en la Tabla B - 1 se presenta la distribución de la población de acuerdo a su ocupación y 

parentesco y en la Figura B - 1 su frecuencia. 

 

Tabla B - 1: Distribución de la población de acuerdo a su ocupación y  parentesco (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

 

Figura B - 1: Frecuencia de las Ocupaciones de las Personas (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 
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Ahora, la ENCV del año 2012 cuenta con 58153 observaciones para la fuerza de 

trabajo y su distribución de la población de acuerdo a su ocupación y parentesco se 

muestra en la Tabla B - 2, así como su frecuencia en la Figura B - 2: 

 

Tabla B - 2: Distribución de la población de acuerdo a su ocupación y  parentesco (Año 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

Figura B - 2: Frecuencia de las Ocupaciones de las Personas (Año 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

Finalmente, la ENCV del año 2013 cuenta con 57893 observaciones para la 

fuerza de trabajo y su distribución de la población de acuerdo a su ocupación y 

parentesco se muestra en la Tabla B - 3, al igual que su frecuencia en la Figura B - 3: 
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Tabla B - 3: Distribución de la población de acuerdo a su ocupación y  parentesco (Año 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 

 

Figura B - 3: Frecuencia de las Ocupaciones de las Personas (Año 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 

 

 

Seguidamente, se muestra la distribución de la población que potencialmente 

puede ser Teletrabajadora; esto es posible hallarlo en función de los trabajadores que 

realizan su actividad principal desde su hogar y que cuentan con conectividad a internet. 

Por lo tanto para el año 2011 se obtienen los siguientes resultados (ver Tabla B - 4 y 

Figura B - 4). 
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Tabla B - 4: Frecuencia de Ocupaciones para potenciales teletrabajadores (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

 

Figura B - 4: Frecuencia de Ocupaciones para potenciales teletrabajadores (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

 

Para el año 2012, se presenta la información en la Tabla B - 5 y Figura B - 5: 

 

Tabla B - 5: Frecuencia de Ocupaciones para potenciales teletrabajadores (Año 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 
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Figura B - 5: Frecuencia de Ocupaciones para potenciales teletrabajadores (Año 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

Y finalmente para el año 2013 los resultados se aprecian en la Tabla B - 6 y Figura B - 6: 

 

Tabla B - 6: Frecuencia de Ocupaciones para potenciales teletrabajadores (Año 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 

 

Figura B - 6: Frecuencia de Ocupaciones para potenciales teletrabajadores (Año 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 
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De acuerdo a los resultados anteriores se observa que para el año 2011 se 

cuenta con un potencial de 246 teletrabajadores, mientras que para el año 2012 se 

presentó un potencial de 319 teletrabajadores lo que significa un crecimiento del 29,7% 

con respecto al 2011 y finalmente en el 2013 se presentó un crecimiento del 14,8% con 

respecto al año inmediatamente anterior. A partir de esta información podemos identificar 

las actividades que realizan estos potenciales teletrabajadores para así poder contar con 

una caracterización de los individuos que muy probablemente hacen uso o practican el 

Teletrabajo. 

 

Figura B - 7: Frecuencia de las Actividades de los Trabajadores (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2011 

 

Ahora bien, en este punto se deben centrar los esfuerzos en determinar cuáles 

son aquellas actividades a las que se dedican los potenciales teletrabajadores, entonces 

a partir de la misma información que nos aporta la ENCV en los años de estudio de este 

trabajo, obtenemos la distribución pertinente al año 2011 donde se aprecia que la 

actividad de código 41 (CIUO-1968) presenta la mayor intensidad (65 observaciones), 

seguida por las actividades con código 21 que contaron con 20 observaciones como las 

más representativas de la encuesta ENCV del 2011 (ver Figura B - 7). 
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Figura B - 8: Frecuencia de las Actividades de los Trabajadores (Año 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2012 

 

Por otro lado, para el año 2012 se observa una distribución cuya actividad de código 41 

vuelve a presentar la mayor intensidad (72 observaciones), seguida por las actividades 

con código 79 que presentó 29 observaciones como las más representativas de la 

encuesta ENCV del 2012 (ver Figura B - 8). 

 

Figura B - 9: Frecuencia de las Actividades de los Trabajadores (Año 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENCV del DANE, 2013 
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Finalmente, para el año 2013 se encuentra que la actividad con código 41 vuelve 

a presentar la mayor intensidad con 80 observaciones, seguida de la actividad con 

código 79 como las más representativas y en donde esta última muestra una frecuencia 

de 43 observaciones (ver Figura B - 9). 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. Anexo: Variables modelo logit 

Variable Descripción Cálculo 

 

 

Telework 

 

Categórica “dummy”. 

1=Potenciales Teletrabajadores y 

0=Caso contrario 

Identifica a los individuos que 

trabajan y que desarrollan su 

actividad desde la vivienda que 

habitan y que además de ello 

cuentan con conectividad a 

internet. 

Sexo Categórica, dirigida a todos los 

individuos; las categorías son: 

0=Hombre y 1=Mujer. 

 

Edad Numérica en años, dirigida a 

todos los individuos. 

 

VivProp Categórica dirigida a los hogares; 

las categorías son: 

1=Si es propia la vivienda 

0=No es propia la vivienda 

 

Estudia Categórica, dirigida a individuos 

de 5 años y más de edad; las 

categorías son: 

1=Si estudia y 0=No estudia 

 

Ocupación Categórica, dirigida a individuos 

de 12 años y más; las categorías 

son: 

1=Si trabaja y 0=Otros casos 

 

Act_lab Categórica, dirigida a individuos 

de 12 años y más; las categorías 
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Variable Descripción Cálculo 

son: 

Los 30 distintos códigos CIUO. 

“Actividad laboral según códigos 

CIUO-1968”. 

Lug_trab Categórica, dirigida a individuos 

de 12 años y más; las categorías 

son: 

1=Trabaja en el hogar y 

2=Trabaja en oficina 

“Lugar de trabajo”. 

 

Tmerw Numérica en horas, dirigida a 

individuos de 12 años y más. 

“Tiempo dedicado al mercado de 

trabajo”. 

 

Arriendos Categórica, dirigida a individuos 

de 12 años y más; las categorías 

son: 

1=Si cuenta con arriendo(s) y 

2=No cuenta con arriendo(s). 

 

n_Rentas_All_val Numérica en pesos, dirigida a 

individuos de 12 años y más. 

“Ingresos no laborales”. 

Se obtiene a partir de la 

sumatoria de otros ingresos no 

laborales tales como arriendos, 

pensiones, ingresos de 

sostenimiento, primas 

pensionales y ayudas. 

Medios_T Categórica, dirigida a individuos 

de 12 años y más; las categorías 

son: 

Los 12 distintos medios de 

transporte - No la responde 

quienes trabajan desde casa. 

“Medios de transporte usados 
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Variable Descripción Cálculo 

para ir a trabajar”. 

Tdesw Numérica en minutos, dirigida a 

individuos de 12 años y más. – 

No la responde quienes trabajan 

desde casa. 

“Tiempo de transporte gastado 

para ir a trabajar incluyendo la 

espera del transporte”. 

 

Num_hijos Numérica, dirigida al Jefe del 

hogar. 

“Número de hijos de cada hogar”. 
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