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Resumen
Introducción: Los factores psicosociales en el trabajo 

son un tema de estudio relevante para la salud ocupacio-
nal y la psicología laboral, tienen potencial de impacto 
tanto positivo o como negativo en los trabajadores, de-
pendiendo de factores individuales y organizacionales. 
El teletrabajo, que implica utilizar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), ofrece oportunida-
des como flexibilidad laboral y reducción de costos, pero 
también presenta desafíos como la dificultad de sepa-
rar el trabajo de la vida personal, la percepción de estar 
siempre disponible y la fatiga por largas horas frente a 
la computadora. Objetivo: identificar la relación entre el 
Teletrabajo y otros factores psicosociales en el trabajo en 
un marco post pandemia COVID-19. Materiales y Mé-
todos: estudio cuantitativo no experimental realizado con 

empleados activos de una empresa del sector financiero, 
los datos se recopilaron a través de un cuestionario en 
línea y se analizaron utilizando el programa estadístico 
IBM SPSS v.22. Resultados: Se encontró que los traba-
jadores en modalidad de teletrabajo tienden a extender 
su jornada laboral y experimentan más dificultades con 
la carga laboral. Sin embargo, también se encontró que 
los teletrabajadores perciben buenas relaciones interper-
sonales y consideran que las herramientas tecnológicas 
facilitan su trabajo. Conclusiones: se identificaron asocia-
ciones entre el teletrabajo y otros factores psicosociales, 
como la jornada de trabajo, la carga laboral y la fatiga 
por el uso prolongado de herramientas tecnológicas.

Palabras clave: Factores Psicosociales en el Trabajo, 
Teletrabajo, Carga Laboral, Jornada de Trabajo, Fatiga.

Abstract
Introduction: Psychosocial factors in work are a re-

levant topic of  study for occupational health and work 
psychology. They have the potential to have a positive 
or negative impact on workers, depending on individual 
and organizational factors. Teleworking, which involves 
using Information and Communication Technologies 
(ICT), offers opportunities such as work flexibility and 
cost reduction, but it also presents challenges such as 
the difficulty of  separating work from personal life, the 
perception of  always being available, and fatigue from 
long hours in front of  the computer. Objective: To iden-
tify the relationship between teleworking and other psy-
chosocial factors in work in a post-COVID-19 pandemic 
framework. Materials and Methods: A non-experimen-

tal quantitative study was conducted with active emplo-
yees from a financial sector company. Data was collected 
through an online questionnaire and analyzed using the 
statistical program IBM SPSS v.22. Results: It was found 
that teleworking workers tend to extend their working 
hours and experience more difficulties with workload. 
However, it was also found that telecommuters perceive 
good interpersonal relationships and consider that tech-
nological tools facilitate their work. Conclusions: Asso-
ciations were identified between teleworking and other 
psychosocial factors, such as working hours, workload, 
and fatigue from prolonged use of  technological tools.

Key words: Psychosocial Factors at Work, Te-
leworking, Workload, Working Hours, Fatigue.
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Introducción

Factores Psicosociales en el Trabajo
En el ámbito de la salud ocupacional y la psicolo-
gía del trabajo se desarrollan trabajos de investiga-
ción que buscan determinar los factores asociados 
a la salud de los trabajadores. Para Martínez–Me-
jía (2022) estos factores abarcan un espectro bidi-
reccional, en el centro están los factores psicosocia-
les en el trabajo; con progresión hacia el lado del 
riesgo están los factores de riesgo psicosocial y los 
riesgos psicosociales; mientras que, con progresión 
hacia la protección están los factores de protección 
psicosocial y los protectores psicosociales.

De acuerdo con la OIT (2016) los diferentes 
términos han evolucionado con el tiempo, los tér-
minos “factores de riesgo psicosocial” y “riesgos 
psicosociales” se utilizan a veces indistintamen-
te. Sin embargo, existe cierto consenso en definir 
los factores de riesgo psicosocial como “aquellos 
aspectos del diseño y la gestión del trabajo y sus 
contextos social y organizativo, que pueden llegar 
a causar un daño psicológico o físico”. Para diver-
sos autores, la diferencia entre los factores de riesgo 
psicosocial y los riesgos psicosociales radica en la 
probabilidad de daño, teniendo los riesgos psico-
sociales la más alta probabilidad de daño a la sa-
lud, entre ellos destacan la violencia laboral o el 
burnout (Martínez-Mejía, 2022; Moreno Jiménez, 
2011).

De forma similar, los factores de protección psi-
cosocial y los protectores psicosociales están orien-
tados hacia una probabilidad de protección de la 
salud de los trabajadores, lo que los diferencia es 
el nivel de probabilidad, por ejemplo, el desarrollo 
de carrera puede considerarse un factor de protec-
ción mientras que, un estilo de vida saludable sería 
un protector psicosocial, este último tiene una más 
alta probabilidad de servir como protector de la sa-

lud del trabajador (Martínez-Mejía, 2022).
En contraste, los factores psicosociales en el tra-

bajo se basan en las experiencias y percepciones de 
los trabajadores, por sí mismos podrán tener tanto la 
probabilidad de causar daño o de ser protectores, con 
dependencia en los factores individuales y organiza-
cionales, el comité mixto OIT-OMS de 1984 definió 
a los factores psicosociales en el trabajo como:

“Los Factores Psicosociales en el Trabajo consis-
ten en interacciones entre el trabajo, su medio am-
biente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones 
de su organización, por una parte, y por la otra, las 
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cul-
tura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 
cual, a través de percepciones y experiencias, pueden 
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en 
el trabajo” (OIT, 1986 p. 3). 

Se han referenciado un gran número de factores 
psicosociales en el trabajo, de los cuales destacan: or-
ganización del tiempo y horario de trabajo, carga de 
trabajo, condiciones del lugar de trabajo, caracterís-
ticas y contenido de la tarea, función y cultura orga-
nizativa, participación de los trabajadores, relaciones 
interpersonales en el trabajo, balance vida-trabajo y 
cambios tecnológicos (Martínez Mejía, 2022; OIT, 
1986; Pando Moreno, Varillas, Aranda Beltrán & Eli-
zalde Núñez, 2016). 

El Teletrabajo
El teletrabajo se puede definir como una forma 

de organización y/o de realización del trabajo que se 
realiza a través de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) ya sea en instalaciones de la 
empresa o fuera de la misma, estando bajo un marco 
de un contrato o relación de trabajo, lo que lo diferen-
cia del trabajo independiente. Es decir, la mayor ca-
racterística del teletrabajo es la cualidad de realizarse 
por medios informáticos, tecnológicos o telecomuni-
caciones lo que permite mayor flexibilidad respecto al 
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lugar donde se realiza el trabajo, además que el tra-
bajador y empleador están ligados por un contrato 
de trabajo (Villasmil, Bueno, y Montt, 2021).

Para la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) el trabajo desde casa o teletrabajo no es un fe-
nómeno nuevo a pesar de su preponderancia debido 
a la pandemia por COVID-19 que llevo a medidas 
obligatorias de confinamiento y por lo cual muchas 
empresas se vieron forzadas a implementar esta mo-
dalidad también llamada home office (Giniger, 2020; 
Maurizio, 2021). Cabe destacar que en la literatura 
consultada estos términos son intercambiables: tele-
trabajo, trabajos desde casa, home office; y para pro-
pósitos del presente artículo se utilizará mayormente 
el término teletrabajo.

Debido al aumento del teletrabajo durante la 
pandemia por COVID-19 muchos autores buscaron 
determinar los pro y contras de esta modalidad. Al-
gunas de las oportunidades y ventajas del teletrabajo 
incluyen: facilita la continuidad de actividades eco-
nómicas durante periodos de confinamiento, reduce 
del riesgo de accidentes en recorridos desde y hacia 
el trabajo, contribuye a una mejor conciliación entre 
las responsabilidades familiares y laborales, permite 
mayor inclusión para personas con alguna discapa-
cidad, tiene un impacto positivo al medioambiente 
por la reducción en uso transporte, se aprovechan 
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
pudiendo implicar ganancias, mayor productividad 
o mejores resultados para las empresas (Ramírez & 
Perdomo Hernández, 2019; Maurizio, 2021). 

Por otro lado, los retos y desventajas que el te-
letrabajo ya se habían descrito desde antes de la 
Pandemia por COVID -19, el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 
(INSHT) en la NTP 412 ya destacaba los siguientes 
problemas, para el trabajador: la dificultad para se-
parar el trabajo de la familia, la percepción de una 
disponibilidad 24/7, tendencia a trabajar en exce-

so, las dificultades para dejar el trabajo; y para la 
empresa: dificultad de mantener la confidencialidad 
de los procedimientos, dificultad para una supervi-
sión directa, problemas referentes a la ciberseguri-
dad y resguardo de información (Bilbao, Figueroa, 
& Cuixart; 1996).

En resumen, al teletrabajo se le atribuyen as-
pectos tanto positivos como negativos. Una revisión 
sistemática realizada por López, Pérez-Simon, Na-
gham-Ngwessitcheu & Vázquez-Ubago (2014) en-
contró que, en los 15 artículos científicos analizados, 
que abordan el tema de Teletrabajo desde un punto 
de vista laboral entre 2006-2013, se referencian tan-
to beneficios como inconvenientes de implementar 
esta modalidad. Concluyen que, al ser un tema la-
boral nuevo, la metodología empleada por distintos 
autores y la diversidad de enfoques para abordarlo 
representan un desafío para la interpretación y la 
unificación de criterios.

Por lo antes expuesto, y por su capacidad de con-
vertirse en un factor de riesgo o protector, el Teletra-
bajo puede considerarse como un factor psicosocial 
en el trabajo, y para efectos de esta investigación se 
pretende determinar su asociación con otros facto-
res psicosociales en el trabajo como ser la jornada 
laboral, la carga de trabajo, las funciones organiza-
cionales y las relaciones interpersonales; esto en un 
marco post pandemia COVID-19 y en una empresa 
del sector financiero de Honduras.

Materiales y Métodos
Este estudio es de enfoque cuantitativo, no expe-

rimental, de corte transversal y con salida analítica. 
La población estuvo conformada por los empleados 
activos en el mes de junio del año 2021 en una em-
presa del sector financiero en Honduras, la pobla-
ción total estuvo conformada por 1119 trabajadores, 
a los cuales se les invitó a participar de forma volun-
taria a través de correo electrónico. 
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El instrumento de recolección consistió en un 
cuestionario a través de Formulario de Google, la 
recolección se realizó en el mes de junio y las res-
puestas fueron recabadas en un libro de Excel, en 
donde se realizó la limpieza, codificación y estruc-
turación de los datos, el análisis de resultados se 
realizó en el programa estadístico IBM SPSS v.22 
utilizando estadística descriptiva e inferencial un 
nivel de confianza del 95% y un error marginal 
de 0.05.

Se describieron frecuencias y porcentaje para 
todas las variables sociodemográficas, se estimaron 
medidas de tenencia central y dispersión para las 
variables cuantitativas, se utilizó chi cuadrado el 
análisis de relación entre variables y el odds ratio 

para la estimación de riesgo, se aceptaron diferencias 
significativas con p<0.05.

Resultados
La muestra fue conformada por 621 participantes, 

de los cuales 58.8% eran mujeres y 41.2% hombres, 
con edad media de 35.2 años (DE=8.5), siendo 54.1% 
Casados o en Pareja. Los años de antigüedad mediana 
en la empresa fueron de 9.9 (DE=7.9), el 60.4% de 
los empleados correspondían a un área de atención al 
público y el 51.9% (n=322) reportaron que había es-
tado en modalidad de teletrabajo total o parcialmente 
durante los últimos 3 meses previos a responder la en-
cuesta (Tabla 1).

Las variables edad, antigüedad y tipo de área están asociadas al teletrabajo, es importante destacar que 
estas variables están interconectadas ya que las personas en puestos de atención al público son más jóvenes 
(media = 33.8 años) y tienen menor antigüedad (mediana = 8.2 años), además de que por su tipo de puesto 
es poco probable que se permita la modalidad de teletrabajo ya que son puestos de caja o atención al cliente.
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Se indagó sobre la jornada laboral para determinar si aquellos que estaban en modalidad de teletrabajo 
extendían en mayor medida, ya sea en días laborales o en fines de semana y días festivos, su jornada laboral. 
De quienes estaban en modalidad de trabajo en casa el 48.8% reportó extender su jornada laboral siempre o 
casi siempre, en cambio solo el 21.4% de los que no estaban bajo esa modalidad dijeron extender su jornada 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa p<0.05 (Figura 1). Al analizar según sexo, los hombres 
fueron más propensos a indicar que siempre o casi siempre extienden su jornada laboral (55.7%) comparado 
con 43.4% de las mujeres.

De forma similar y con significancia estadística p<0.05, fue mayor la proporción de trabajadores que 
reportó trabajar en fines de semana o días festivos para no acumular sus tareas, el 42.5% de quienes trabaja-
ban de forma presencial reportó que nunca trabaja en tales días, en cambio solo el 14.0% de los trabajadores 
de modalidad en casa dijo nunca trabajar en esos días no laborables (Figura 2).



26

 Año 5    Núm.15    mayo - agosto  2023PIENSO en Latinoamérica

Lo anterior es congruente con la percepción que tienen estos trabajadores de la carga laboral presente, 
ya que, de los trabajadores con modalidad de teletrabajo el 18.3% percibe tener dificultades con la carga 
laboral, en cambio solo el 8.4% de los que no estaban bajo esa modalidad perciben esta dificultad, siendo 
esta una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) (Tabla 2).
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Al realizar una estimación de riesgo, se determi-
nó que quienes tienen modalidad de teletrabajo tie-
nen un 2.5 (IC95% 1.5-4) veces más probabilidad de 
percibir dificultades con la carga laboral con respec-
to a quienes no trabajan bajo esta modalidad. Cabe 
mencionar que se analizó la asociación de las varia-
bles sexo, edad, antigüedad y tipo de puesto con la 
percepción de dificultades con la carga laboral y se 
encontró asociación solamente con el tipo de puesto, 
encontrando un grado de asociación menor que el 
encontrado con la variable de teletrabajo (OR = 1.7, 
p<0.05).

Al analizar la claridad del rol y el sentido de lo-
gro de objetivos se encontró que 99.2% de los tra-
bajadores contestaron “Sí” a la pregunta ¿Tengo 
claridad sobre las funciones, responsabilidades y ob-
jetivos que actualmente debo cumplir? En cuanto a 
la percepción del logro de objetivos 88.7% indicaron 
que siempre o casi siempre logran cumplir sus obje-
tivos diarios, solamente un 1% expresó que nunca o 
casi nunca logra cumplir con ellos. Las proporciones 
bajas en la categoría “no” y “nunca” y “casi nunca” 
de las preguntas analizadas no permiten establecer 
si existen diferencias significativas entre el grupo en 
teletrabajo o trabajo presencial.

En cuanto a las relaciones interpersonales en el 
trabajo, se preguntó a los trabajadores si su relacio-
namiento con jefes, pares, clientes/usuarios era muy 
malo, malo, regular, bueno o muy bueno. El 90.4% 
indicó que el relacionamiento con jefes era bueno 
o muy bueno, siendo aún mejor el relacionamiento 
con sus pares ya que 94% respondió de la misma 
manera y en cuanto a la relación con clientes o usua-
rios la proporción es mayor ya que el 96.9% indica-
ron que el relacionamiento era bueno o muy bueno 
con los mismos (Tabla 3).

Adicionalmente, indagó sobre la frecuencia con 
que la familia de quienes estaban en teletrabajo res-
petaba los espacios físicos y temporales que los mis-

mos utilizaban para realizar su trabajo, encontrando 
que el 93.5% indicó que siempre o casi siempre existe 
tal respeto, menos de un 1% indicó que nunca o casi 
nunca su familia respeta los espacios laborales. En la 
figura 3 se presentan todas las proporciones. Cabe 
mencionar que, al analizar esta pregunta según sexo, 
no hubo diferencia entre hombres y mujeres.
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Para finalizar, en cuanto a las herramientas y 
equipo se consultó a los trabajadores si ¿Las herra-
mientas tecnológicas con las cuales dispongo para 
realizar mi trabajo facilitan y agilizan mi labor? Se 
encontró que el 92.4% respondieron que sí, con di-
ferencias significativas p<0.05 entre grupos (Teletra-
bajo “Sí” = 94.9%, Teletrabajo “No” = 89.5%); sin 
embargo, al consultar si el uso de estas herramientas 
provocaba fatiga después de su uso prologado 57.3% 
indicaron que sí.

Los porcentajes indicados fueron diferentes al 
analizar si las personas se encontraban de teletra-
bajo, un 62.7% de quienes se encontraban teletra-
bajando indicaron sentir fatiga física o psicológica 
después de una sesión prolongada utilizando la 
computadora y/o celular, comparado con 51.5% 
de quienes no estaban en teletrabajo.  Siendo una 
diferencia estadísticamente significativa y al realizar 
la estimación de riesgo se identificó que quienes no 
estaban bajo esa modalidad. 

Conclusiones
Se logró identificar asociaciones existentes entre la 
modalidad de Teletrabajo y otros factores psicoso-
ciales, analizando en específico la jornada de traba-
jo, la carga laboral, la claridad el rol, las relaciones 
interpersonales y el uso de herramientas tecnológi-
cas.

Al analizar la jornada laboral se encontró que 
aquellos que estaban en modalidad de teletrabajo 
extendían en mayor medida su jornada de trabajo, 
tanto en el horario de los días laborales como en 
trabajar fines de semana y/o días festivos, esto es 
congruente con otros estudios realizados, donde se 
reporta extensión de la jornada de trabajo de traba-
jadores bajo que estuvieron bajo modalidad de tele-
trabajo en la pandemia por Covid-19 (Durán & Ara-
ya, 2020; Ramos, Ramos-Galarza & Tejera, 2020). 

En cuanto a la carga laboral, se evidenció que 

los trabajadores en modalidad desde casa reportaron 
tener más dificultades con la carga laboral. Una revi-
sión sistemática realizada por Cánepa (2021) descri-
be que existen tres fuentes principales de exigencias 
que experimentan los teletrabajadores: 1) La mezcla 
de espacios y tiempos en los que se desarrolla tan-
to el trabajo como las actividades del hogar, 2) Los 
cambios en la forma en que se realiza el trabajo en 
comparación con el trabajo presencial, lo que puede 
afectar la importancia de las tareas, las interacciones 
y los roles y 3) La necesidad de adaptarse a nuevos 
roles, gestionar el uso de espacios y el tiempo, y man-
tener las relaciones en el hogar.

En ese sentido, algunos autores señalan el género 
como un factor determinante, en vista que la mujer 
suele tener mayor carga con las tareas domésticas y 
por lo tanto experimentar mayores dificultades con 
la carga laboral (Arteaga-Aguirre, Cabezas-Cartage-
na & Ramírez-Cid, 2021; Giuzio & Cancela, 2021); 
sin embargo, en el análisis realizado en la presente 
investigación, no se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas entre hombres y mujeres, es 
posible que el tiempo de adaptación al teletrabajo sea 
un factor relevante, como los sugiere Mozo (2020) 
al indicar en sus hallazgos al entrevistar mujeres en 
teletrabajo que, una vez adaptado y entendido el te-
letrabajo, pudieron reducir y optimizar sus jornadas 
laborales para ser más productivas.

Al indagar sobre la claridad del rol, la mayoría de 
los encuestados indicó tener claridad en las funcio-
nes, responsabilidades y objetivos; de igual manera 
la mayoría siente que logra cumplir con sus objetivos 
diarios, esta situación no tiene diferencia significa-
tiva de acuerdo al tipo de modalidad. De forma si-
milar, al indagar sobre las relaciones interpersonales 
más del 90% de los trabajadores indicó tener buenas 
o muy buenas relaciones tanto con sus jefes, como 
con sus pares y clientes.
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Además, indagó la relación familia-trabajo en 
los teletrabajadores, encontrándose que, sin impor-
tar el género, los trabajadores perciben que siem-
pre o casi siempre existe respeto por el espacio y 
tiempo de realización del trabajo por parte de sus 
familiares. A diferencia de otras investigaciones 
donde se manifiesta un conflicto trabajo-familia 
principalmente en mujeres (Jiménez-Figueroa & 
Berrios Riquelme, 2022; Martínez-Labrín, Bivort, 
Díaz & Hidalgo, 2022). Cabe mencionar que la 
relación trabajo-familia no se abordó de forma 
amplia en esta investigación y es factible hacer ma-
yores indagaciones en la población estudiada, de 
forma similar con otros factores psicosociales que 
no fueron abordados en este estudio.

Para finalizar, los teletrabajadores perciben en 
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