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Resumen

El estudio examina las características psicométricas de una escala que mide la 
percepción sobre el teletrabajo femenino en la población chilena en situación de 
confinamiento familiar, construida durante la pandemia por COVID-19. El cuestio-
nario explora la interacción entre los ámbitos del trabajo y la familia, centrándose 
específicamente en la salud mental, las actitudes hacia el teletrabajo femenino, las 
dinámicas familiares relacionadas con el teletrabajo femenino y las dinámicas labo-
rales en el contexto del teletrabajo femenino durante la pandemia. Los resultados 
indican una fuerte coherencia interna tanto para la escala global como para sus 
cuatro dimensiones diferenciadas: Salud Mental, ámbito laboral, teletrabajo femeni-
no y ámbito familiar. El análisis factorial exploratorio (AFE) revela índices de ajuste 
favorables gl = 17; p<0.183; χ 2 /gl = 22.211; CFI = 0.995; NNFI = 0.983; RMSEA = 
0.052 para los 12 ítems en las cuatro dimensiones, alineándose bien con la estruc-
tura teórica respaldando los fundamentos del constructo balance trabajo/familia.

Palabras-clave

Teletrabajo de mujeres; Conciliación trabajo-vida personal; Validación de instru-
mentos; Análisis factorial exploratorio; COVID-19.

Abstract

The study examines the psychometric characteristics of a scale that measures the 
perception of female teleworking in the Chilean population in a situation of family 
confinement, built during the COVID-19 pandemic. The questionnaire explores the 
interaction between the spheres of work and family, specifically focusing on men-
tal health, attitudes towards female teleworking, family dynamics related to female 
teleworking, and work dynamics in the context of female teleworking during the 
pandemic. The results indicate strong internal coherence both for the global scale 
and for its four differentiated dimensions: Mental Health, work environment, female 
teleworking and family environment. The exploratory factor analysis (EFA) reveals 
favorable adjustment indices df = 17; p<0.183; χ 2 /df = 22.211; CFI = 0.995; NNFI 
= 0.983; RMSEA = 0.052 for the 12 items in the four dimensions, aligning well 
with the theoretical structure supporting the foundations of the work/family balance 
construct.

Keywords 

Teleworking for women; Work-life balance; Instrument validation; Exploratory factor 
analysis; COVID-19.

Resumo

O estudo examina as características psicométricas de uma escala que mede as 
percepções do teletrabalho feminino na população chilena em confinamento fami-
liar, construída durante a pandemia da COVID-19. O questionário explora a inte-
ração entre os domínios do trabalho e da família, concentrando-se especificamente 
na saúde mental, nas atitudes em relação ao teletrabalho feminino, na dinâmica 
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familiar relacionada ao teletrabalho feminino e na dinâmica do trabalho no contex-
to do teletrabalho feminino durante a pandemia. Os resultados indicam uma forte 
consistência interna tanto para a escala geral quanto para suas quatro dimensões 
distintas: saúde mental, ambiente de trabalho, teletrabalho feminino e ambiente 
familiar. A análise fatorial exploratória (AFE) revela índices de ajuste favoráveis gl 
= 17; p<0,183; χ 2 /gl = 22,211; CFI = 0,995; NNFI = 0,983; RMSEA = 0,052 para 
os 12 itens nas quatro dimensões, alinhando-se bem com a estrutura teórica que 
sustenta os fundamentos do conceito de equilíbrio entre trabalho e família.

Palavras-chave 

Teletrabalho feminino; Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; Validação de instru-
mento; Análise fatorial exploratória; COVID-19.

Introducción

La conexión entre trabajo y familia des-
empeña un papel fundamental en relación 
con la satisfacción laboral y el bienestar 
general más allá de las horas de trabajo. 
Esto resulta especialmente significativo en 
el caso de las mujeres (Gragnano, et al., 
2020), quienes, debido a la socialización 
de género, han tenido que mantener un 
papel predominante en el trabajo de cui-
dados, al tiempo que se han incorporado 
masivamente al mundo del trabajo remu-
nerado (Gragnano et al., 2020; Brough et 
al., 2020). Kalliath y Brough (2008) Exa-
minaron varias conceptualizaciones de la 
literatura sobre el balance entre trabajo y 
familia y lo definieron finalmente como “la 
percepción individual de que las activi-
dades del trabajo y fuera del trabajo son 
compatibles, y promueven crecimiento de 
acuerdo con las actuales prioridades indi-
viduales” (p.326). Recientemente, el equili-
brio salud/trabajo también se ha integrado 
como un factor relevante, especialmente 
para quienes no tienen tareas de cuidado 
diario (Gragnano et al., 2020), aunque se 
reconoce la centralidad que sigue teniendo 
la esfera familiar en el mundo no laboral. 
También se ha propuesto reemplazar el 
concepto de balance trabajo/familia, por 
balance trabajo/vida (Brough et al., 2020), 
pero nuevamente, en el caso de las muje-
res, la saliencia de la vida extralaboral con-
tinúa situándose fundamentalmente en la 

vida familiar (Brough et al., 2020). Todo ello 
indica que, cuando se adopta una perspec-
tiva de género, la conexión entre trabajo y 
familia sigue siendo significativa. En última 
instancia, alcanzar el equilibrio es tanto un 
objetivo como un proceso que depende de 
diversos factores, siendo uno de ellos la 
flexibilidad de los límites temporales y es-
paciales entre estos dos ámbitos (Baltes et 
al., 2012; Hunter et al., 2017), y particular-
mente en relación con el género, si se tie-
nen o no hijos e hijas, así como la cantidad 
y el carácter de las responsabilidades do-
mésticas (Kim et al., 2020) o los traslados 
que deben hacerse como parte de la vida 
cotidiana (Chatterjee et al., 2020).

Una de las cuestiones que interfiere en la 
consecución del enriquecimiento mutuo 
entre trabajo y familia y provoca que am-
bos dominios entren en conflicto es la mala 
definición de las fronteras entre una esfera 
y otra. Las fronteras entre las esferas fa-
miliar y laboral son tanto espaciales, como 
temporales (Hunter et al., 2017). El conflic-
to de fronteras ocurre entre roles de uno 
u otro dominio, cuando ocupan el mismo 
espacio y/o tiempo (Amstad et al., 2011). 
El cruce de límites se define como “la per-
cepción individual de que una conducta, 
evento, o episodio rompe o descuida una 
importante faceta de la frontera deseada 
entre en trabajo y la familia” (Kreiner et al., 
2009, p. 713).
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A pesar de las múltiples ventajas que pue-
dan presentar las nuevas tecnologías, su 
utilización ha aumentado la posibilidad de 
invasión de los límites de ambas esferas 
(Hunter et al., 2017), posibilitando así que 
los límites sean menos claros. La falta de 
claridad de los límites espacio-temporales 
entre la esfera familiar y la laboral es, en 
general, un factor de conflicto, especial-
mente para las mujeres. Es importante 
aclarar que la transición entre diferentes 
dominios no se percibe necesariamen-
te de forma negativa, y puede verse de 
forma positiva cuando se considera un 
facilitador para alcanzar objetivos en ese 
dominio concreto (Hunter et al., 2017). 
Por el contrario, puede percibirse negati-
vamente cuando se ve como una intrusión 
o interrupción en el otro dominio (Amstad 
et al., 2011). Esta última situación contri-
buye a percibir la relación entre ambas 
esferas como conflictiva, lo que provoca 
estrés y posibles consecuencias para la 
salud mental (Amstad et al., 2011). Esta 
interferencia puede producirse en ambas 
direcciones o de una esfera a la otra (Am-
stad et al., 2011). Hasta ahora, los estu-
dios indican que el impacto del trabajo en 
la vida familiar está más extendido que a 
la inversa, lo que significa que el trabajo 
tiende a interferir más con las responsa-
bilidades familiares que al revés (Amstad 
et al., 2011). Partiendo de esta base,  es 
posible sugerir que en lugar de percibir un 
equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, 
es más probable que las mujeres conside-
ren que la situación de teletrabajo durante 
un confinamiento, como el ocurrido en du-
rante una pandemia, suponga un conflicto 
entre estas dos esferas. 

Si bien el teletrabajo suele considerarse 
una estrategia organizativa destinada a 
mejorar el equilibrio entre la vida laboral 
y familiar, también hay pruebas que su-
gieren que puede dar lugar a una mayor 
percepción de conflicto entre estos dos 
ámbitos, especialmente cuando se pro-
duce un efecto de desbordamiento de un 

área a la otra. Además, se ha asociado a 
problemas de salud mental (Baltes et al., 
2012). Concretamente, el teletrabajo ne-
cesario para la pandemia COVID-19 ha 
exacerbado este reto; los trabajadores, sin 
una preparación sustancial, se han visto 
confinados, realizando actividades labora-
les desde sus espacios personales. Esta 
situación incluye una importante carga de 
trabajo doméstico no remunerado, que re-
cae principalmente en las mujeres (Blaskó 
et al., 2020).

Se han empleado diversas escalas para 
evaluar el equilibrio entre los ámbitos fa-
miliar y laboral, siendo la escala SWING 
(Geurts et al., 2005) uno de estos instru-
mentos. Esta Escala ha sido adaptada al 
español y ha demostrado propiedades psi-
cométricas satisfactorias (Moreno-Jimé-
nez et al., 2009). Además, se ha utilizado 
con éxito con diversas muestras en Chile, 
mostrando un rendimiento consistente (Ri-
quelme et al., 2012). Sin embargo, esta es-
cala carece de un enfoque específico en la 
perspectiva de las mujeres y no da cuen-
ta de los aspectos únicos del teletrabajo. 
Además, la emergencia sanitaria derivada 
de la pandemia de COVID-19 introdujo pe-
culiaridades que pueden no ser fácilmente 
observables en otras circunstancias. A la 
luz de estas consideraciones, este estudio 
pretende desarrollar y validar una escala 
más pertinente que evalúe la percepción 
del teletrabajo femenino en el contexto 
de confinamiento familiar, tal como fue el 
caso de la pandemia por COVID-19.

Método

Diseño

Este estudio instrumental tuvo como ob-
jetivo desarrollar la escala abarcando su 
diseño o adaptación, y evaluar sus pro-
piedades psicométricas (León y Montero, 
2015). En concreto, esta investigación se 
centró en examinar las propiedades psico-
métricas relacionadas con la construcción, 
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fiabilidad y validez de una escala diseñada 
para medir las actitudes hacia el teletra-
bajo durante una situación de pandemia. 
Adicionalmente, el estudio exploró la inte-
racción entre estas actitudes y el concepto 
de conciliación trabajo-familia en mujeres 
que realizan teletrabajo en Chile, circuns-
tancia derivada de las medidas implemen-
tadas debido a la pandemia COVID-19.

Participantes

Se empleó un método de muestreo no pro-
babilístico para seleccionar a 1137 partici-
pantes que debían cumplir los siguientes 
criterios de inclusión: (a) mujeres mayores 
de 18 años, (b) personas residentes en 
Chile, y (c) aquellas que decidieran partici-
par voluntariamente en el estudio, (d) que 
hubieran adoptado el teletrabajo debido a 
las medidas implementadas en respuesta 
a la Pandemia COVID-19. La encuesta se 
realizó a través de un formulario virtual 
alojado en la plataforma Google Forms 
entre el 27 de abril y el 27 de mayo de 
2020. Las participantes accedieron al for-
mulario a través de un enlace distribuido 
por correo electrónico y anuncios en redes 
sociales. Además de la escala de Likert, 
el cuestionario incluía una sección demo-
gráfica destinada a recopilar datos para 
la caracterización de la población y una 
sección de preguntas abiertas. Esta últi-
ma ofrecía la oportunidad de profundizar 
en algunos aspectos relevantes sobre la 
relación entre el teletrabajo y las ventajas 
e inconvenientes asociados en el contexto 
de la conciliación laboral y familiar.

A grandes rasgos, la muestra presentaba 
una edad media de 39,41 años (DT=9,02), 
con 797 participantes (70,1%) que tenían 
hijos y 340 participantes (29,9%) que no 
los tenían. En cuanto al estado civil, 277 
participantes (24,4%) no tenían pareja, 
mientras que 860 participantes (75,6%) 
sí la tenían. Dentro de este último grupo, 
707 participantes (62,2%) vivían con una 
pareja masculina, 27 participantes (2,4%) 

vivían con una pareja femenina y 123 par-
ticipantes (10,8%) no convivían con su 
pareja. Por término medio, los hogares 
de los participantes estaban formados por 
3,3 personas. En cuanto a los contratos de 
trabajo, el 47% tenía un contrato indefini-
do, el 15% un contrato temporal, el 33% 
trabajaba a cambio de una remuneración 
y el 4% tenía otro tipo de relación contrac-
tual, principalmente en forma de trabajo 
autónomo.  En cuanto al horario de 
trabajo, el 82% trabajaba a tiempo com-
pleto, el 12% a tiempo parcial y el 5% a 
menos de media jornada.

Instrumentos

Encuesta sociodemográfica

El cuestionario incorpora un segmento 
dedicado a explorar los atributos sociode-
mográficos, que abarcaba (a) edad, (b) si-
tuación de pareja durante el confinamien-
to, (c) maternidad, (d) número y edad de 
hijos e hijas, (e) número de personas que 
comparten la vivienda durante el confina-
miento, (f) roles de cuidado, (g) persona/s 
con las que comparte tareas domésticas, 
(h) situación contractual, e (i) cantidad de 
horas de contrato. Para recoger esta infor-
mación, se utilizó un formato especialmen-
te elaborado.

Escala de teletrabajo

El instrumento consta de 12 ítems inicia-
les, con 8 preguntas derivadas de los con-
ceptos propuestos por Kalliath y Brough 
(2008) para analizar al equilibrio trabajo/
familia: (1) Múltiples roles: ítemes 2, 5 y 7; 
(2) Equidad entre los múltiples roles: íte-
mes 8, 9 y 10; (3) Satisfacción entre los 
múltiples roles: ítemes 2, 4, 5, 6, 7 y 10; 
(4) Relación entre conflicto y facilitación: 
ítemes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; y (5) Con-
trol percibido entre múltiples roles: ítem 10 
(Kalliath y Brough, 2008). Las 4 pregun-
tas restantes investigan específicamente 
las circunstancias únicas del teletrabajo 
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femenino durante la pandemia COVID-19, 
considerando que exploran actitud general 
hacia el teletrabajo: 1, 3, 11 y 12. La esca-
la pretende explorar cuatro dimensiones, 
a saber: (a) Actitud general hacia el tele-
trabajo (por ejemplo, “El teletrabajo es una 
situación laboral muy conveniente para 
mí”), (b) Actitud hacia la esfera familiar en 
una situación de teletrabajo (por ejemplo, 
“En estos días de teletrabajo, me he dado 
cuenta de que trabajar en casa favorece 
mi vida familiar”), (c) Actitud hacia la es-
fera laboral en situación de teletrabajo 
(por ejemplo, “En estos días, me he sen-
tido más estresada de lo habitual en rela-
ción con mi trabajo”), y (d) Salud mental 
percibida en situación de teletrabajo (por 
ejemplo, “En estos días, tengo tiempo sufi-
ciente para dedicarme a mí misma”). Cada 
ítem se puntúa en una escala Likert de 5 
puntos, donde 1 indica “totalmente en des-
acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

Para concluir, el instrumento incluyó tres 
preguntas abiertas que permitieran pro-
fundizar en los aspectos examinados en 
la escala. Las preguntas complementarias 
fueron: 1. Por favor, enumere las venta-
jas que ha tenido para usted el teletraba-
jo. 2. Por favor, enumere las desventajas 
que ha tenido para usted el teletrabajo y 
3. Explique qué considera usted que po-
dría contribuir a disminuir las desventajas 
que usted visualiza. Los análisis de estas 
preguntas no se incorporan en el presente 
artículo.

Consideraciones éticas

Durante la aplicación de la escala se ob-
servaron estrictamente las consideracio-
nes éticas, adhiriéndose a los principios 
de voluntariedad e información. Desde el 
principio se presentó a los participantes 
una declaración de consentimiento infor-
mado exhaustiva. La confidencialidad y el 
anonimato se mantuvieron rigurosamente 
durante todo el proceso.

Procedimientos

A continuación, se describe el procedi-
miento seguido para evaluar las propieda-
des psicométricas de la escala:

Administración del instrumento

Implicó una consideración meticulosa de 
aspectos clave, como la clarificación de 
los objetivos, la voluntariedad, la confiden-
cialidad, el tiempo de aplicación y el trata-
miento de cualquier pregunta emergente. 
El instrumento se administró individual-
mente a través de plataformas virtuales, 
y las participantes accedieron al cuestio-
nario tras cumplir los criterios de inclusión 
y disponibilidad de la muestra especifica-
dos. La administración se produjo en un 
único momento, dentro del periodo desig-
nado, y tuvo un alcance nacional. Por tér-
mino medio, las participantes emplearon 
aproximadamente 20 minutos en comple-
tar todo el cuestionario.

Análisis estadístico

Se realizaron varios tipos de análisis es-
tadísticos que se exponen a continuación:
Inicialmente se realizó un análisis descrip-
tivo de las variables de estudio.

Fiabilidad de la consistencia interna

Para evaluar la fiabilidad de la consisten-
cia interna, se empleó el coeficiente ome-
ga (ω) tanto para la escala total como para 
sus dimensiones individuales. Esta elec-
ción se hizo debido a la naturaleza categó-
rica-ordinal de las opciones de respuesta 
para los ítems (McDonald, 1999). Además, 
se examinó la correlación ítem-total corre-
gida utilizando el programa gráfico gratuito 
JASP versión 0.11.1.

Análisis factorial exploratorio (AFE)

Antes de realizar el AFE, se llevaron a cabo 
varias pruebas adaptativas utilizando el 
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método de estimación de mínimos cuadra-
dos ponderados robustos (RDWLS) con 
rotación Promin (Lorenzo-Seva y Ferran-
do, 2019; Lloret-Segura, Ferreres-Traver, 
Hernández-Baeza y Tomás-Marco, 2014). 
Para determinar el número de factores a 
retener, se aplicó el método de Hull para 
la selección de factores comunes (Loren-
zo-Sevaet al., 2011). Por último, se utilizó 
el programa FACTOR para realizar el ALP. 
Para evaluar la validez de la estructura del 
modelo, siguiendo las recomendaciones 

de Hair et al., (2010), se calcularon los si-
guientes índices de bondad de ajuste: i) 
χ2 /gl (Coeficiente de χ² dividido por los 
grados de libertad), ii) CFI robusto (com-
parative fit index), iv) NNFI (Non-Normed 
Fit Index), y v) RMSEA (Root mean square 
error of approximation). Según Browne y 
Cudek (1993) y Hair et al., 2010, un mo-
delo se considera adecuado cuando pre-
senta índices ≥ 0,90, χ²/gl entre 2 y 5, y 
RMSEA ≤ 0,08.

Resultados y discusión

Procedimientos de construcción y validez 
de contenido de la escala:

Figura 1
Escala de teletrabajo femenino en situación de pandemia por COVID-19.

1 2 3 4 5
1 El teletrabajo es una situación laboral muy conveniente para mí

2 En estos días de teletrabajo, me he dado cuenta que trabajar 
en la casa favorece mi vida familiar

3
Mi empleador se ha preocupado de proporcionar todos los 
elementos que requiero para realizar mi trabajo de manera 
adecuada

4 Mi empleador ha considerado mis circunstancias familiares a 
la hora de solicitar que ejerza mis funciones desde la casa

5 En estos días, mi familia ha facilitado mi trabajo

6 Las personas que viven conmigo realizan labores domésticas 
equivalentes a las mías en calidad y cantidad

7 Mis labores domésticas se han visto favorecidas por mi trabajo 
en la casa

8 En estos días, me he sentido más estresada de lo común en 
relación con mi trabajo

9 En estos días, me he sentido más estresada de lo común en 
relación con mi vida familiar

10 En estos días, tengo tiempo suficiente para dedicarlo a mí 
misma

11 Creo que el teletrabajo puede facilitarle la vida a las mujeres
12 Prefiero trabajar en un espacio diferente a mi casa

Figura 1: Escala de Teletrabajo Femenino en una Situación de Pandemia COVID-
19. Fuente: Elaboración propia.

Análisis de Fiabilidad de Consistencia Interna Total.
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Los análisis posteriores se realizaron con 
los 1.137 participantes de la muestra. Ini-
cialmente, se evaluaron los promedios de 
los ítems, que oscilaron entre 2,06 y 3,14, 
con desviaciones típicas entre 1,18 y 1,45. 
Estos valores indican la ausencia de un 
efecto “suelo” (1) o “techo” (5) para cual-
quiera de los 12 ítems examinados. La 
correlación ítem-total de la escala osciló 
entre r = 0,313 y r = 0,621. Cabe destacar 
que la fiabilidad de la consistencia inter-
na de la escala total alcanzó un ω Omega 
McDonald de 0,831.

Análisis factorial exploratorio

Tras la selección de la matriz de asocia-
ción para el Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE) , un examen de las distribuciones 
de los ítems reveló coeficientes: el rango 
de asimetría de -2 a 2 (CAF = 5.691, p = 
1.00) e inferiores para curtosis entre -2 y 
2 (curtosis = 184.386 p = 0.00). Dado este 
incumplimiento de distribución normal 
multivariada, sumada al carácter ordinal 
de las opciones de respuestas (5 opcio-
nes tipo Likert), se empleó una matriz de 
correlación policórica de magnetita (Choi,  
et al., 2011), adhiriéndose al criterio de un 
tamaño muestral mínimo de 300 partici-
pantes (Lloret-Segura et al., 2014).

La adecuación del AFE se evaluó me-
diante varios criterios: Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO = 0,847), prueba de esfericidad de 
Bartlett (x² = 5666.1, gl = 66, p = 0.00) y 
determinante de la matriz de correlación 
(α = 0,006). Estos criterios demostraron 
colectivamente una adecuación satisfac-
toria, según los estándares descritos por 
Lloret-Segura et al. (2014).

En cuanto al método de estimación, se 
empleó el método de Mínimos Cuadra-
dos Ponderados Robustos (RDWLS). 
Este método se recomienda para analizar 
datos ordinales que no se ajustan al cri-
terio de distribución normal multivariada. 
Adicionalmente, un método robusto de 

rotación oblicua, Promin (Lorenzo-Seva 
y Ferrando, 2019; Lloret-Segura et al., 
2014). Al determinar el número de facto-
res a retener, el método Hull identificó cua-
tro factores entre los 12 elementos. Esta 
elección fue corroborada por valores de 
ajuste satisfactorios: gl = 24; p<0.010; χ 2 
/gl = 42.785; CFI = 0.991; NNFI = 0.976; 
RMSEA = 0.059 los cuales explicaron el 
0,713% de la varianza total (Lorenzo-Seva 
et al., 2011).

Utilizando el criterio de conservar las va-
riables con cargas factoriales mayores a 
0.4, se decidió eliminar el ítem 7 (0.307), 
re-especificando el modelo y obtenien-
do valores de ajustes satisfactorios: gl = 
17; p<0.183; χ 2 /gl = 22.211; CFI = 0.995; 
NNFI = 0.983; RMSEA = 0.052; los cuales 
explicaron el 0,745% de la varianza total 
(Lorenzo-Seva et al., 2011). La Tabla 1 
muestra la matriz de factores rotada, des-
tacando cargas factoriales que superan 
0,4, mientras que la Tabla 2 proporciona 
estadísticas descriptivas de los factores y 
sus variables correspondientes. Para cada 
subescala recién formada, se proporciona 
una descripción sucinta que describe el 
contenido compartido entre los elementos 
agrupados. Además, se incluye una frase 
resumida para capturar la característica 
de creencia central de cada subescala.

Factor 1, Salud Mental (3 ítems, Omega 
McDonald’s ω = 0.726). 

Dentro de este factor, se consolidaron los 
ítems 8, 9 y 10. Los dos primeros ítems 
profundizan en la escalada del estrés tan-
to en el ámbito laboral como familiar, con 
un enfoque específico en la contingencia. 
Las investigaciones indican que el au-
mento del estrés y los conflictos entre el 
trabajo y la familia están relacionados con 
niveles elevados de agotamiento (Smith et 
al., 2018). Además, se incorpora una asig-
nación de tiempo autoinformada, recono-
ciendo la tendencia observada durante la 
pandemia en la que las mujeres, en ge-
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neral, experimentan mayores niveles de 
carga y son más susceptibles a los desa-
fíos de salud mental en comparación con 
los hombres (Pieh, Budimirab y Probsta, 
2020). Las respuestas dentro de este fac-
tor revelan que las participantes expresan 
niveles elevados de estrés y una percep-
ción de falta de tiempo personal.

Factor 2, Esfera Laboral (2 ítems, Omega 
McDonald’s ω = 0.715). 

Este factor consolida los ítems 3 y 4, ex-
plorando las percepciones de las partici-
pantes sobre cómo su empleador contri-
buye al equilibrio general entre el trabajo 
y la familia. La investigación sugiere que 
el apoyo del lugar de trabajo está relacio-
nado con niveles reducidos de estrés y 
disminución del conflicto entre el trabajo y 
la familia (Barnett et al., 2019). Por el con-
trario, un alto nivel de telepresión desde el 
lugar de trabajo se asocia con un mayor 
estrés y un mayor conflicto entre el trabajo 
y la familia (Barber et al., 2019).

Factor 3, Teletrabajo (4 ítems, Omega Mc-
Donald’s ω = 0.827). 

Este factor amalgama los ítems 1, 2, 11 
y 12, encapsulando la postura general de 
las mujeres sobre el teletrabajo, especial-
mente considerando las circunstancias 
asociadas con la pandemia. Si bien el ítem 
12 investiga las actitudes hacia el traba-
jo fuera del hogar en general, el enfoque 
permanece en la perspectiva más amplia 
del teletrabajo durante la pandemia. La li-

teratura existente sugiere que el teletraba-
jo puede perpetuar desigualdades de gé-
nero similares a los trabajos presenciales 
tradicionales, lo que podría hacer que la 
situación del teletrabajo sea menos satis-
factoria para las mujeres (Gálvez, Tirado y 
Alcaraz, 2020). Además, la presencia de 
niños/as tiende a llevar a las mujeres, más 
que a los hombres, a participar en el tele-
trabajo, alineándose con las expectativas 
relacionadas con el género (Zhang et al., 
2020). Sin embargo, los estudios previos 
a la pandemia indican que las mujeres al-
bergan preocupaciones sobre el impacto 
del teletrabajo en sus carreras, principal-
mente debido a la carga desproporcionada 
de trabajo doméstico no remunerado que 
soportan en comparación con los hombres 
(Chung y van der Lippe, 2020). De hecho, 
este estudio revela una actitud negativa 
general hacia el teletrabajo, tanto en el 
contexto pandémico como en general.

Factor 4, Esfera Familiar (2 ítems, Omega 
McDonald’s ω = 0.638). 

Este factor abarca los ítems 5 y 6, profun-
dizando en las actitudes de las mujeres 
hacia el papel que desempeña su familia 
para lograr un equilibrio trabajo / familia. 
Se ha visto que el apoyo familiar puede 
ser percibido como un moderador impor-
tante del balance trabajo/familia (Rahim 
et al., 2020). En nuestra medición, surge 
una tendencia discernible que indica una 
proclividad a percibir a la familia como fa-
cilitadora en el contexto de la vida laboral 
dentro del escenario estudiado. 
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Tabla 1
Cargas factoriales por ítems y proporción de varianza por dimensión

Extracción: RDWLS; Rotación: Promin robusto; * Se incorporan sólo las cargas facto-
riales mayores 

Ítems Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Proporción
 de varianza

Salud mental Esfera laboral Teletrabajo Esfera familiar
V1 - - 0.823 -
V2 - - 0.715 - 0.122
V3 - 0.771 - -
V4 - 0.799 - -
V5 - - - 0.739
V6 - - - 0.729 0.089
V8 0.893 - - -
V9 0.815 - - -
V10 0.444 - - - 0.417
V11 - - 0.804 -
V12 - - 0.807 - 0.117
Varianza total explicada 0.745

Extracción: RDWLS; Rotación: Promin robusto; * Se incorporan sólo las cargas factoria-
les mayores a 4. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Estadística descriptiva y consistencia interna de ítems y dimensiones 

de la escala de teletrabajo femenino (n = 1137).

Subescala/ítem M(DE) Asimetría Curtosis Omega 
McDonald’s Ω Λ

Salud mental 2.37(1.069) 0.576 -0.444 0.726
I8 2.15(1.269) 0.896 -0.338 0.565 0.598
I9 
I10

2.59(1.347)
2.40(1.385)

0.427
0.557

-1.028
-1.022

0.594
0.731

0.570
0.460

Esfera laboral 2.99(1.264) -0.001 -1.077 0.715
I3 2.94(1.450) 0.064 -1.360 0.556
I4 3.06(1.417) -0.088 -1.272 0.556
Teletrabajo 2.75(1.007) 0.260 -0.670 0.827

I1 3.08(1.211) -0.114 -0.895 0.770 0.680
I2 3.14(1.287) -0.150 -1.062 0.784 0.646
I11 2.70(1.297) 0.233 -1.017 0.768 0.681
I12 2.06(1.178) 0.956 0.029 0.804 0.589
Esfera familiar 3.28(1.149) -0.136 -0.929 0.638
I5 2.94(1.450) 0.064 -1.360 0.469
I6 3.06(1.417) -0.088 -1.272 0.469
Escala total 2.79(0.793) 0.344 -0.542 0.818

Fuente: Elaboración propia.
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Nota: TT = Teletrabajo; SM = Salud Mental; EL = Esfera Laboral; TT = Teletrabajo; EF = Esfera familiar

Actitud 
TT

SM

EL 

TT

EF  

I8

I9

I10

I3

I4

I1

I2

I11

I12

I5

I6

Figura 2
Modelo teórico escala teletrabajo final.

Fuente: Elaboración propia.

Antes de realizar el Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE), las evaluaciones de 
adecuación de los datos mostraron valo-
res favorables para Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO), la prueba de esfericidad y deter-
minante de la matriz de correlación. Con 
respecto al EFA, se identificó una solución 
inicialmente sólida, que se refinó aún más 
al excluir el ítem 7 debido a una carga de 
factores por debajo de 0,4. Este ajuste re-
sultó en valores de ajuste estructural sa-
tisfactorios adecuados (gl = 17; p<0.183; χ 
2 /gl = 22.211; CFI = 0.995; NNFI = 0.983; 
RMSEA = 0.052), los cuales explicaron el 
0,745% de la varianza total (Lorenzo-Seva 
et al., 2011).

Los hallazgos subrayan la relevancia de 
los factores relacionados con la salud 
mental y el teletrabajo, probablemente en-
trelazados con las contingencias inheren-
tes a las situaciones laborales y familiares 

Conclusiones

Este estudio tuvo como objetivo desarro-
llar y evaluar las propiedades psicométri-
cas de una escala que mide la Percepción 
del Teletrabajo Femenino durante situacio-
nes de confinamiento familiar, levantada 
con ocasión de la Pandemia de COVID-19 
en la población chilena. Con base en los 
resultados psicométricos adquiridos, es 
evidente que el modelo final es adecuado 
y competente para evaluar las actitudes 
de las mujeres con respecto a la interac-
ción trabajo y familia en el contexto del te-
letrabajo durante una crisis de salud.

La versión definitiva de 12 ítems demos-
tró métricas satisfactorias de confiabilidad 
de consistencia interna, tanto en general 
como en los cuatro factores emergentes 
(coeficientes omega de McDonald’s que 
oscilan entre ω = 0,63 y ω = 0,82).
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de las mujeres participantes. La natura-
leza exploratoria de este instrumento re-
quiere más investigación para validar sus 
propiedades psicométricas a través de 
modelos de ecuaciones estructurales. Las 
consideraciones recomendadas para fu-
turas investigaciones incluyen: i) emplear 
un muestreo aleatorio para la población 
participante y comparar los resultados con 
un grupo de mujeres teletrabajando en si-
tuación de confinamiento familiar sin rela-
ción con la crisis de salud, y ii) incorporar 
un mínimo de dos ítems para cada una de 
las dimensiones—trabajo y familia—con el 
objetivo de cumplir con el criterio mínimo 
de tres ítems por escala.

Los hallazgos resaltan el imperativo de 
profundizar en las complejidades de im-
plementar el teletrabajo en medio del es-
cenario laboral planteado por la pandemia 
de COVID-19 para las mujeres y de futu-
ros escenarios en los que se considere 
el teletrabajo femenino, luego de que se 
instalaran tecnologías y dispositivos que 
facilitan su implementación. Esto implica 
una exploración integral de los riesgos 
psicosociales que esta interacción des-
equilibrada entre las esferas laboral y fa-
miliar plantea para la salud mental. Adi-
cionalmente, se justifica un examen más 
detallado para comprender la dinámica de 
cómo interactúan las esferas familiar y la-
boral, particularmente en los casos en que 
la implementación de esta modalidad de 
trabajo se convierte en una necesidad de-
bido a emergencias.
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