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CAPÍTULO 115  

CONFINAMIENTO, TELETRABAJO Y  
 RETOS DE FUTURO   

 

CONSUELO LEÓN LLORENTE  
Universitat Internacional de Catalunya (España)  

  

1. INTRODUCCIÓN   

El trabajo es hoy más que nunca aquello que se hace, no un lugar al que 
se va (Davenport y Pearlson, 1998), la pandemia nos lo ha dejado muy 
claro. El estado de alarma declarado en España el 14 de marzo de 2020 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID19 incorporó de 
modo global e inmediato el teletrabajo en nuestras vidas (RD-L8/2020, 
de 17 de marzo). La experiencia vital empresarial y social fue mucho 
más radical que la vivida en otros países europeos más avanzados donde 
un tercio de la población ya teletrabajar. Sin embargo, nuestro país partía 
de niveles muy bajos y por lo tanto faltaba mucha experiencia sobre 
cómo teletrabajar (Eurostat, 2020). Por otra parte, los hogares se 
convirtieron en un espacio multidisciplinar donde se educaba y a la vez 
se llevaba a cabo la mayor parte del trabajo productivo del país. Otra 
novedad fue el uso intensivo de las TICs. Aprendimos a gestionar mejor 
nuestro tiempo, a utilizar nuevos sistemas online para mantener 
reuniones de trabajo virtuales y en un tiempo récord cambiamos nuestras 
rutinas diarias y nuestro modo de vivir (La Moncloa, 2020). En este 
contexto, valía la pena preguntarse sobre las consecuencias: el estrés 
asociado a esta situación y su relación con las dinámicas de la vida 
laboral y familiar.  

2. LA CUESTIÓN TRABAJO-FAMILIA  

En estos meses comprobamos que la tecnología y la flexibilidad se 
convirtieron en un arma de doble filo pues las actividades se solapaban 
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en el tiempo y en el espacio y cada vez era más difícil establecer límites 
entre la vida laboral y la personal-familiar. Un primer resultado fue el 
consiguiente: desgaste personal -cansancio, problemas de sueño- y un 
claro desequilibrio entre vida y trabajo ganando este último la partida en 
la mayoría de las ocasiones (Meckel, 2010).  

Si nos retrotraemos al origen de este concepto: conciliación de la vida 
laboral y personal-familiar habría que definirlo como: la percepción que 
tiene el individuo sobre la compatibilidad entre estos dos ámbitos y el 
modo de establecer sus prioridades (Kalliath y Brough, 2008). En el 
modo en que esto se hace va a influir factores como el estado civil, la 
edad de la persona, el número y la edad de los hijos, el tipo de empleo, 
e incluso la propia profesión (Greenhaus et al, 2002; Garhammer, 2003).  

Existe un consenso social sobre la necesidad de facilitar la conciliación 
promoviendo legislaciones, políticas y una cultura familiy friendly ya 
que se ha comprobado que conseguir ese equilibrio es beneficioso para 
el trabajador, la empresa y también para la sociedad en su conjunto 
(Kossek, Valcour y Lirio, 2014). Por otra parte, un trabajador capaz de 
integrar vida laboral, familiar y personal suele estar más motivado para 
desarrollar sus tareas, contribuye a generar un mejor ambiente en la 
empresa, está más comprometido y tiene menos intención de cambiar de 
empleo. La repercusión de esta cultura en las ventas, la productividad y 
los resultados financieros es clara (Ali et al, 2014; Benito-Osorio et al, 
2014; Rani y Desiana, 2019; Ganiyu et al, 2020; Abdirahman et al., 
2020).  

Unido al apoyo, formal o informal, que preste la empresa al trabajador 
en este tema, es esencial el papel de la familia, los usos del tiempo y los 
hábitos corresponsables asociados al reparto de tareas, algo esencial 
especialmente cuando hablamos de madres trabajadoras (Russo, 
Shteigman y Carmeli, 2015; Kaushal, 2020; Uddin, Ali y Khan, 2020). 
De hecho, trabajos recientes constatan que este colectivo experimenta 
mayor conflicto cuando la empresa no ofrece facilidades o medidas de 
conciliación (Chen, Ayoun y Eyoun, 2018), llegando a implicarse menos 
que las mujeres sin hijos y que los padres (varones) trabajadores (King, 
2008). Esta situación -menor implicación- suele tener una clara 
influencia en las decisiones directivas en lo relativo a la promoción 
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profesional de estas personas en la empresa (Hoobler, Wayne y 
Lemmon, 2009) y por lo tanto, en la promoción profesional de la mujer 
en general y en la lucha por la igualdad de oportunidades.  

Está claro que hay mucho margen en esta cuestión y que el papel de la 
empresa es clave; por ello, el equilibrio trabajo-vida personal y familiar 
debería ser un principio operativo en las políticas de flexibilidad no sólo 
por lo que afecta a la salud y el bienestar del trabajador sino también por 
su vinculación con el éxito del negocio (Schlegel, 2017).   

3. EL DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO Y EL 
TELETRABAJO  

En el año 2006, sólo el 5.2% de los ocupados en España realizaban 
teletrabajo habitual u ocasionalmente; en el 2019, trece años más tarde, 
a pesar de las mejoras tecnológicas y los incentivos organizativos y 
públicos, este porcentaje seguía siendo bajo, tan sólo el 8.3% (INE, 
2020).   

Sin embargo, en el informe del Banco de España del año 2000 se 
estimaba que, si se identificasen de forma precisa las tareas asociadas a 
cada ocupación, el 30% de las personas en activo podrían teletrabajar. 
Con el COVID19 un 80% de las empresas integraron en mayor o menor 
medida el teletrabajo haciéndolo además de una forma acelerada y sin la 
adecuada previsión por parte de los agentes implicados (organizaciones, 
individuos y administración pública).   

Si con anterioridad al estado de alarma, el teletrabajo era una opción más 
para la empresa y para el empleado, en este periodo tan especial 
teletrabajar se convirtió en una necesidad si se quería mantener la 
actividad económica y productiva. Para el trabajador se convirtió en una 
obligación más dándose además una ausencia de legislación específica 
al respecto1.   

                                                           
1 Con fecha 23 de septiembre de 2020 se publicó en España el Real Decreto-
ley 28/2020, con fecha del 22 de septiembre, sobre el trabajo a distancia. Entre 
las claves de la nueva regulación, cabe destacar que el teletrabajo será 
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En todo este tema era necesario además mantener una clara perspectiva 
de género (Wenham et al., 2020) que valorase con atención la situación 
de las mujeres como parte más vulnerable en lo que respecta a la salud 
pública (OCDE, 2020)2. Con anterioridad, durante el virus del ébola, ya 
se había comprobado que la cuarentena afectaba más a la actividad 
laboral y a la salud de las mujeres ampliándose así la brecha de género.   

Un primer punto a tener en cuenta sería que el PIB fuese medido 
teniendo en cuenta el crecimiento de la productividad doméstica en las 
tareas de cuidado, domésticas, educativas, etc. Otro aspecto a desarrollar 
sería el de las normativas internas en las empresas respecto al teletrabajo 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos 
internacionales al respecto. Finalmente, la eliminación de cualquier 
forma de violencia y acoso en el trabajo es una cuestión no menor que 
la pandemia ha puesto sobre la mesa de nuevo ya que se han recrudecido 
situaciones previas de violencia en la pareja o de explotación laboral.   

4. EL PORQUÉ DE ESTA INVESTIGACIÓN  

Desde el punto de vista social el tema era de máximo interés y por ello 
durante el mes de Julio del 2020 se llevó a cabo una investigación. La 
muestra estaba compuesta por personas residentes en España, que habían 
estado teletrabajando durante el estado de alarma3. La herramienta para 
obtener información fue una encuesta online remitida a un panel de 
individuos gestionado por un instituto de investigación.   

                                                           
voluntario y reversible para ambas partes y no será de aplicación en época de 
pandemia.  
2 Las mujeres son el 70% del personal sanitario. Asumen la mayor carga de 
trabajo doméstico y de cuidados tras el cierre de centros educativos, y 
presentan una mayor vulnerabilidad ante la paralización de la actividad, así 
como mayor riesgo de violencia, abuso o acoso en tiempos de cuarentena y 
crisis (OCDE, 2020).   
3 El estado de alarma en España estuvo vigente desde el 14 de marzo de 2020 
hasta el 21 de junio de 2020  
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El método de muestreo fue por cuotas en base al sexo (50%) dirigido a 

la provincia de residencia (proporcional al número de residentes), y la 

muestra obtenida fue de 600 individuos.   

  
Las escalas utilizadas en el cuestionario se obtuvieron tras revisar la 
literatura académica al efecto; adoptaron formato de escalas likert de 
cinco puntos, donde 1 era Total desacuerdo y 5 Total acuerdo.  

Como resultados más destacables cabe señalar los siguientes:  

Sólo un 7% de los encuestados pasaron solos el confinamiento. La 
mayoría lo pasó con su pareja (79,1%) y/o hijos menores de 18 años 
(60,8%) en los que la pareja también teletrabajaba (50,5%).  

Un 97% han expresado tener conexión a internet que han valorado como 
buena o muy buena.  

En general tener hijos menores a cargo durante el confinamiento y el 
hecho de teletrabajar generó más conflicto, pudiendo afirmarse que el 
cumplimiento de las responsabilidades familiares fue más difícil para 
ambos sexos, llegando a tener que modificar los encuestadas actividades 
familiares habituales (horario de baños, meriendas, etc) y adecuarlas a 
las obligaciones laborales.  

Durante el confinamiento los límites horarios y espaciales entre trabajo 
y familia han sido porosos y con interferencias tal como señalan 
diferentes autores cuando el teletrabajo es total (Duxbury&Smart, 2011; 
Salazar, 2001). Una situación asociada a la sensación de tener jornadas 
laborales cada vez más largas.   

Cuando no existía un espacio propio y separado en el domicilio 
destinado a desarrollar el trabajo profesional se incrementaba claramente 
el estrés y la percepción de conflicto. En este sentido cabe destacar que 
el tamaño de la vivienda no fue una variable relacionada ni positiva ni 
negativamente con la percepción de conflicto sino más bien el hecho de 
que existiera o no un espacio habilitado para teletrabajar 
individualmente.  
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El teletrabajo generó distinto nivel de conflicto en las personas 
encuestadas dependiendo del género: las mujeres presentaron una mayor 
percepción de conflicto trabajo-familia que los hombres debido a que se 
incrementó la necesidad de compatibilizar esas tareas domésticas con las 
obligaciones laborales en un mismo espacio.   

Finalmente, las personas que teletrabajaron percibieron y sufrieron más 
conflicto entre la realidad de trabajar y/o atender a las demandas de su 
familia, especialmente por tres motivos: los límites entre ambos mundos 
fueron menos claros, percibieron poco apoyo por parte de la empresa y 
también de su pareja.  

En este sentido cabe destacar que los estudios sobre teletrabajo señalan 
la importancia del apoyo para conciliar e integrar, un apoyo que debe ser 
tanto por parte de la empresa como de la pareja, ya que ambos factores 
son predictores de un buen ajuste del trabajador (Collins et al., 2016; 
Kaushal, 2020).   

5. TELETRABAJO Y ESTRÉS  

El estrés se puede definir como un estado psicológico asociado a 
diferentes síntomas físicos y disfunciones sociales, que es el resultado 
de presiones físicas, mentales y sociales (Pasca y Wagner, 2012). 
Algunos estudios han mostrado la relación entre el estrés y la tensión 
laboral generada por el teletrabajo (Song y Gao, 2019, Weinert et al., 
2015, entre otros).  

En el estudio las personas más estresadas son las que han teletrabajado 
más con la sensación de que sus jornadas se alargaban más y más.   

Es preciso destacar que los encuestados más jóvenes, los individuos que 
tenían menos claro los límites entre las esferas familiar y laboral, y los 
que percibían menor el apoyo de su pareja, son los que se han sentido 
más estresados,   

Las mujeres teletrabajadoras durante este período han tenido problemas 
para conciliar el sueño, han estado más irritables y han sentido que su 
salud quedaba afectada en un nivel significativamente más elevado a los 
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hombres. Si además había niños pequeños en el hogar esta situación se 
agudizaba.  

6. CONCLUSIONES   

Los resultados obtenidos concuerdan con la tesis de la investigadora de 
la Universidad de Harvard Allinson Daminguer que ha desarrollado el 
concepto de la dimensión cognitiva del trabajo doméstico. Según 
Daminger, a menudo pensamos en las responsabilidades del hogar en 
forma de tareas materiales cuando en realidad éstas van más allá de su 
específica materialidad ya que al hacer referencia a las personas y al 
cuidado se extienden más allá del momento y del espacio en que se 
ejecutan. Un ordenador podemos cerrarlo y olvidarnos, de una persona 
no.  

Por tanto, podría afirmarse que hay una dimensión olvidada en gran parte 
de los análisis académicos sobre este tema: la naturaleza propia de la 
gestión del hogar y la familia y su dimensión cognitiva o psicológica en 
la que se presentan claras diferencias de género.  

Hablar de dimensión cognitiva del trabajo doméstico supone entender 
quién es el ordenador de la casa, quién tiene en la cabeza las tareas que 
de modo preciso se deben realizar en cada momento, quién prevé y se 
anticipa a las necesidades, toma decisiones (¿qué toca hoy para cenar?) 
y monitorea los avances diarios en la marcha de la familia.  

Comprender con más detalle la dimensión cognitiva del trabajo 
doméstico podría explicar la paradoja de que, aunque el reparto de tareas 
se ha vuelto más equitativo, especialmente en las parejas jóvenes, no ha 
cambiado la dimensión cognitiva. Las razones pueden ser culturales, 
históricas, psicológicas o personales, pero en cualquier caso constituyen 
un campo interesante para estudios futuros. Si la dimensión cognitiva 
sigue siendo tan importante habrá que estudiar y reforzar los diferentes 
apoyos: corresponsabilidad en el hogar, políticas de empresa, relato 
social sobre el tema, políticas públicas, educación de los niños y niñas, 
etc.   

El objetivo sería compartir de verdad y no sólo dividir y fragmentar el 
trabajo doméstico diario, máxime teniendo en cuenta que ese cúmulo de 
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acciones diarias nos han ayudado tanto a todos a sobrevivir en unos 
tiempos tan extraños.   
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