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Factores psicosociales en tele trabajadoras de México
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RESUMEN

Las condiciones de factores psicosociales en el tele 
trabajo mostraron gran relevancia durante la pan-
demia, sin embargo, pasada la etapa de aislamiento, 
gran cantidad de personas continuaron en trabajo a 
distancia. En el estudio de los factores psicosociales 
es imprescindible considerar la trayectoría de género 
para entender cómo estos actúan sobre las personas.

En este estudio, participaron 334 personas que 
realizan tele trabajo (225 señalaron sexo femeni-

INTRODUCCIÓN
La incorporación de las mujeres al mercado laboral 
ha evolucionado constantemente y ha estado marca-
da por diferentes factores históricos, políticos y eco-
nómicos. A principios del siglo XX, la mayoría de 
las mujeres se limitaban principalmente a roles do-
mésticos y no se les permitía participar formalmente 
en el mercado laboral. En particular, durante la Pri-
mera y la Segunda Guerra Mundial, se generó esca-
sez de mano de obra masculina llevó a una mayor 
participación de las mujeres en el trabajo. A través 
de este periodo, muchas mujeres asumieron empleos 
manufactureros, que anteriormente estaban domi-
nados por hombres. Lo cual marcó un cambio signi-
ficativo en la percepción del papel de las mujeres en 
la fuerza laboral.

Son los movimientos feministas de la década de 
los setentas, donde se visibilizan los persistentes re-
tos y desafíos a la plena incorporación de la mujer 

en el mercado laboral, así como las desigualdades 
sociales y económicas entre hombres y mujeres, la 
brecha salaría de género, la discriminación, la vio-
lencia sexual en los entornos laborales. Aunque se 
han logrado avances significativos en términos de 
igualdad de oportunidades laborales, todavía existen 
desafíos que abordar para lograr una plena igualdad 
de género en el ámbito laboral, particularmente en 
América Latina y México. 

Según INEGI (2023) la población total en 
México es de más de 99 millones de personas, de 
las cuáles el 60.2% son población económicamente 
activa (PEA). Por género, nos reporta una PEA de 
76.5% para hombres y un 45.7% para mujeres.

Durante la pandemia, en México y en el mundo 
se puso en marcha lo que algunos han denominado 
el mayor experimento masivo del teletrabajo en el 
mundo. 
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no y 109 sexo masculino) y contestaron la Escala 
FPT-PIENSO.

Los resultados mostraron diferencias estadística-
mente significativas por género en la percepción del 
factor de “conciliación familia trabajo” y en la califi-
cación global de los factores psicosociales. 
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De manera intempestiva, millones de personas 
trabajadoras pasaron de presentarse en su oficina a 
tener que adaptar un espacio en sus hogares para 
laborar desde ahí. 

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) estima que una de cada cinco personas tra-
bajadoras en el mundo ha vivido esta realidad en 
algún momento de los 19 meses que se ha prolon-
gado la pandemia. En América Latina, al menos 
23 millones de personas han laborado de forma 
remota en el último año.

INEGI (2021) estima que, en México, duran-
te la pandemia, un 32,6% de las empresas instru-
mentaron medidas de trabajo en casa (home office) 
pero solo el 5.7% planeaba proyectarlo como una 
acción permanente.

En diciembre del 2020 se reforma la Ley Fe-
deral del Trabajo, en materia de Teletrabajo, en 
concreto se modifica el artículo 311; y se adiciona 
un Capítulo XII Bis.

En el Artículo 311 se define como “trabajo a 
domicilio es el que se ejecuta habitualmente para 
un patrón, en el domicilio del trabajador o en 
un local libremente elegido por él, sin vigilancia 
ni dirección inmediata de quien proporciona el 
trabajo”.

La normativa ahí presentada se aplica cuando 
las relaciones laborales se desarrollen más del cua-
renta por ciento del tiempo en el domicilio.

Posteriormente, en 2023, se publica la Norma 
Oficial Mexicana NOM-037-STPS-2023, Teletra-
bajo-Condiciones de seguridad y salud en el traba-
jo. Sin embargo, tanto la reforma del artículo 311 
como la NOM 037 carecen de una perspectiva de 
género.

Sabemos que la incorporación al teletrabajo en 
condición de las mujeres genera una exposición es-
pecífica a factores psicosociales de riesgo laboral. 
Peña y sus colaboradores (2021) señalan “Nuestros 

hallazgos revelan que las mujeres son las más afec-
tadas por tener que trabajar a distancia y realizar al 
mismo tiempo las tareas del hogar. La ausencia de 
corresponsabilidad de los hombres en las actividades 
domésticas no remuneradas es perceptible, lo que de-
muestra patrones de acción socialmente aceptados y 
valorados, tanto por mujeres como por hombres. 

Un claro ejemplo de ello es el machismo y el ma-
rianismo, que continúan siendo un lastre en las so-
ciedades latinoamericanas y que marcan lo que el 
hombre espera de una mujer femenina. Finalmente, 
los resultados muestran, aun cuando no fueron esta-
dísticamente significativos, que el número de casos de 
violencia de género reportados durante la pandemia 
fue pequeño” (Peña Contreras, 2021, pág. 11).

Por otro lado, la autora argentina Macarena 
Kunkel (2021) analiza los efectos de la pandemia so-
bre el tele-trabajo considerando las desigualdades en-
tre hombres y mujeres y propone pensar al teletrabajo 
desde una perspectiva feminista, entendiendo que vi-
vimos en una sociedad con altos niveles de desigual-
dad de género en el trabajo.

Podemos entender que la cultura de una organi-
zación laboral es reflejo de la cultura del tipo de socie-
dad donde se ubica, por lo mismo, una gran cantidad 
de las creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitu-
des y experiencias en una organización serán corres-
pondientes con las que se tengan en la sociedad. 

Así, podemos preguntarnos ¿Cuáles son diferen-
cias de género en la percepción de factores de riesgo 
psicosocial en quienes realizan tele trabajo en empre-
sas en México?

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio de tipo descriptivo observacio-
nal, no experimental. Realizamos una revisión de la 
percepción de factores psicosociales negativos en tele 
trabajadoras en México.



7

Artículo Original

Participantes
Se aplicó la “Escala de Factores Psicosociales 

en Teletrabajo PIENSO en Latinoamérica” a 334 
personas de la población económicamente activa en 
México pertenecientes al sector de la economía for-
mal, y que estuvieran realizando tele trabajo en el 
momento del estudio. De las 334 personas que con-
testaron la Escala, 225 señalaron sexo femenino y 
109 sexo masculino.

Procedimiento
El objetivo de este estudio consiste en analizar de 

forma exploratoria si existen diferencias de género 
en la percepción de los factores psicosociales labora-
les negativos.

Se aplicó la “Escala de Factores Psicosociales en 
Teletrabajo PIENSO en Latinoamérica”, a través de 
medios digitales a personas que realizan tele trabajo 
en México. 

La Escala FPT-PIENSO está constituida por 7 
dimensiones (Exigencias y carga cognitiva, Lideraz-
go, Apoyo institucional, Flexibilidad y Conciliación 
Familia Trabajo, Relaciones sociales, Confort, Con-
tenido del trabajo) con un total de 28 ítems.

Para México, la validación de la Escala presentó 
un alfa de Cronbach de 0.746, y un 55.16% de va-
rianza explicada (Pando, Almaguer, Santos, 2022), 
Además de haber sido validada para Ecuador (Pan-
do, Freire, Flores, 2020) y Latinoamérica (La Cruz, 
2022)     

Los datos se recuperaron en una plantilla de Ex-
cel y el análisis estadístico se realizó con SPSS, de-
terminamos: análisis descriptivo a través de tasas y 
porcentajes y análisis inferencial con t de student.  

RESULTADOS

El 67.4% de las personas encuestadas señalaron 
ser mujeres, 47% viven con pareja (40.1% casadas y 

6.9% unión libre); las edades van desde los 19 hasta 
los 67 años, con una media de 36.4 años.

La antigüedad laborando en tele trabajo se dis-
tribuyó entre menos de 1 año y 8 años; siendo pre-
dominante el 51.5% que registraron menos de un 
año. El 87.4% menciona utilizar la Tecnología de 
Información y Comunicación (TICs) para todas sus 
actividades laborales, el resto (12.45) solo para algu-
nas actividades o para comunicación. 

Como se señaló, la Escala aplicada (anexo 1) 
cuenta con 28 ítems dividida en 7 dimensiones o fac-
tores, de dichos factores, en general, en personas que 
tele trabajan, se reportan principalmente expuestas 
a altas “Exigencias y carga cognitiva” con un 93.7% 
de expuestos (47.1% en nivel alto y 46.6% en nivel 
medio); seguidos de un 56% que se reporta expues-
to a “Disconfort” (11.3% alto y 44.7% medio) y los 
factores “Liderazgo” y “Relaciones sociales”, ambos 
con un 52.2% de expuestos (Tabla 1).

Encontramos una percepción de Factores Psico-
sociales negativos más alta en las mujeres para las di-
mensiones de Liderazgo, Flexibilidad y conciliación 
familia trabajo, Relaciones sociales, Disconfort, y la 
calificación global de los factores psicosociales (ver 
gráfico1).

Mientras que, en las dimensiones de Exigencias 
y carga cognitiva, Apoyo institucional y Contenido 
del trabajo, la prevalencia más alta se da en el sexo 
masculino.

De estas diferencias, encontramos significancia 
estadística (t student) en la dimensión de “concilia-
ción familia trabajo” y en la calificación global de los 
factores psicosociales (ver Tabla 2).

De los 28 ítems, encontramos prevalencias más 
altas en las mujeres en 21 de ellos,  

1, 2, 19, 22, 23, 27 y 28 ítems más altos en los 
hombres (ver gráfico2).

Solo seis de los ítems presentan relación estadís-
ticamente significativa (t student) y en todos los casos 
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las prevalencias mayores se presentaron en las mu-
jeres; los ítem son: 14 Sufro de complicaciones en 
el manejo de horarios de comidas y llego a comer 
en mi lugar de trabajo, 15 Cuando estoy trabajan-
do sufro de interrupciones por asuntos domésticos 
y familiares, 16 Tengo dificultades para conciliar y 
evitar la superposición de las tareas del trabajo y 
las tareas domésticas, 20 Tengo contacto presen-
cial con compañeros de trabajo, 21 Cuento con un 
área de trabajo exclusiva y privada dentro de casa 
y 25 Mi trabajo es rutinario (ver Tabla 3).

DISCUSIÓN

Son pocos los estudios de salud ocupacional, o 
más específicamente, de factores psicosociales en la 
salud ocupacional que se centren en las variaciones 
de resultados de acuerdo al género.

En México, existe una organización social je-
rarquizada que impone a los hombres sobre las 
mujeres y asigna a esta última un rol de género que 
atribuye una mayor responsabilidad del cuidado 
familiar a las mujeres. La carga de doble jornada 
que enfrentan las mujeres al incorporarse al mer-
cado laboral y continuar con su rol de tareas en el 
hogar no remuneradas, es una situación que debe 
analizar a profundidad en el país. Es fundamental 
promover una mayor participación del hombre en 
el ámbito privado para lograr la igualdad de gé-
nero. Cuando las mujeres trabajan, contribuyen al 
bienestar familiar y demuestran su valioso papel en 
la economía. Sin embargo, también enfrentan de-
safíos al combinar su trabajo con responsabilidades 
domésticas.

Con la salida masiva de las mujeres al mercado 

laboral, la línea de separación entre lo público y lo 

privado, termina por hacerse cada vez más difusa, 

y el ámbito de lo familiar y doméstico deja de 

considerarse exclusivamente privado. No obstante, en 

el imaginario social y en la construcción cultural de los 

roles de mujeres y varones, estas distinciones, aún en 

la actualidad, siguen operando. Si bien las mujeres se 

insertaron en la esfera pública del trabajo remunerado, 

en el Estado y en las instituciones sociales, lo hicieron 

bajo condiciones profundas de inequidad, en tanto la 

responsabilidad sobre la esfera doméstica, continúa 

recayendo, en gran parte, sobre ellas (Aspiazu, Eliana 

Laura, 2014, pág. 181).

La autora Eliana Aspiazu (2014) analiza la vincu-
lación entre el trabajo remunerado y el no remunera-
do, desde un enfoque de género; y profundiza sobre 
la dificultad que vivimos las mujeres para conciliar el 
trabajo remunerado con las responsabilidades domés-
ticas y de cuidado. Explica que esta dificultad respon-
de a que la incorporación masiva de las mujeres en 
el mercado laboral no fue acompañada por cambios 
en la estructuración del ámbito doméstico. En conse-
cuencia, se produjo una sobrecarga de trabajo para 
las mujeres, denominada “doble jornada laboral” 
(pág.11).  

No es extraño que esta organización social se re-
produzca en la organización laboral y pueda explicar-
se así que los factores psicosociales de “Liderazgo” y 
“Flexibilidad y conciliación familia trabajo”, sean los 
que presenten mayores prevalencias en las tele traba-
jadoras que participaron en este estudio. 

Algunos resultados han encontrado que las mu-
jeres están expuestas a mayores conductas de acoso 
psicológico (Moreno Jiménez, et. al., 2005).

Basurto Calderón y Santillán Burgos (2022), en 
su estudio con personal docentes teletrabajadora en 
Ecuador, encontraron que los problemas de “Super-
visión y participación” es el factor psicosocial con 
mayores prevalencias (79.1% de expuestas) en las 
mujeres docentes (43,7% riesgo muy elevado y 35,4% 
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riesgo elevado) superando la calificación en los hom-
bres por más de 19 puntos.

La asignación de los roles de género suele deter-
minar la percepción de signos y síntomas de enfer-
medad, el momento en que se busca atención médi-
ca, la manera de asumir o no el rol de enfermo (a) y 
las necesidades específicas de atención (Pedrosa L. y 
M. Yanes 2004). Por ello, también se han encontra-
do diferencia asociadas al género, en efectos nega-
tivos de los factores psicosociales como el Burnout 
(Gil-Monte,2002), así como en los niveles de tensión 
arterial, glucosa o colesterol (Aldrete Rodríguez et. 
al., 2009).

También hay estudios que reportan no haber en-
contrado diferencias de género en los factores psico-
sociales del trabajo (Aguilar Carrasco, et. al., 2023) 
en un estudio mexicano con 152 participantes (tra-
bajadores presenciales) y utilizando el Cuestionario 
Guía de Referencia II de la Norma Oficial Mexi-
cana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social indica que no existe diferencia significativa en 
las puntaciones medias entre los grupos de hombres 
y mujeres participantes lo que para ellos evidencia 
que tanto para las mujeres y para hombres partici-
pantes la aparición de este tipo de riesgos se presenta 
de manera similar. Debe hacerse notar que este estu-
dio (Aguilar Carrasco, et. al., 2023) además de haber 
sido con trabajadores presenciales, debió haberse 
hecho con empresas pequeñas (la Guía de Referen-
cia II es para empresas menores a 50 trabajadores), 
lo que da un ambiente laboral muy diferente al que 
estudiamos aquí. 

Hasta el momento, podemos afirmar que hacer 
modelos de salud ocupacional con perspectiva de 
género es aún tarea pendiente. Existe una necesi-
dad de seguir investigando los factores psicosociales 
laborales bajo una perspectiva de género, debido a 
que se requieren medidas inmediatas que regulen el 
teletrabajo para que las mujeres vivan entornos más 

equitativos tanto en la vida laboral como de fami-
lia y/o en el hogar. Así también debemos pensar en 
políticas y estrategias que promuevan el teletrabajo 
dirigidas a acortar la brecha de género en el merca-
do laboral. 
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TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1. Porcentaje de expuestos a los factores psicosociales por nivel alto, medio o bajo de exposición 

Tabla 2. Prueba T de Student para la igualdad de medias en las dimensiones de la Escala 

Tabla 3. Prueba T de Student para la igualdad de medias en los ítems de la Escala 



11

Artículo Original

Gráfico 1

Gráfico 2
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ANEXO 1
ESCALA DE FACTORES PSICOSOCIALES PARA TELETRABAJO FPT-PIENSO A.C.
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