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Resumen

Introducción: El modelo económico actual que originalmente busca maximizar la productividad para mejorar 
los estándares de vida, inevitablemente ha contribuido al desequilibrio entre la vida laboral y familiar. Objetivo: 
Realizar una revisión de la literatura sobre la jornada laboral y su relación con el estrés y conflicto trabajo-familia 
en trabajadores de Latinoamérica. Metodología: Se consultaron cinco bases de datos Dialnet, Redalyc, Pudmed, 
ScienceDirect y Scielo para identificar estudios publicados en el periodo de 2014-2024. Resultados: Se obtuvieron 
ocho referencias finales publicadas en seis países de la región. Los hallazgos señalan que las jornadas laborales 
prolongadas tienen una serie de consecuencias a nivel organizacional y familiar, e incluyen la reducción del tiempo 
dedicado a la familia y el deterioro de las relaciones interpersonales familiares modulados por el estrés. Conclusión: 
Debido a la escasez de publicaciones y la diversidad metodológica, se concluye que es importante aumentar el 
estudio sobre el tema en esta región y avanzar en la homogeneización de la metodología para investigarlo. 

Palabras clave: Trabajadores; Jornada de Trabajo; Estrés Psicológico; Conflicto Trabajo-Familia; Latinoamérica. 

Abstract

Introduction: The current economic model, which originally seeks to maximize productivity to improve living 
standards, has inevitably contributed to the imbalance between work and family life. Objective: To review the 
literature on the working day and its relationship with stress and work-family conflict in Latin American workers. 
Five databases Dialnet, Redalyc, Pudmed, ScienceDirect and Scielo were consulted to identify studies published in 
the period 2014-2024. Results: Eight final references published in six countries in the region were obtained. The 
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findings indicate that long working hours have several consequences at the organizational and family level and include reduced 
family time and deterioration of family interpersonal relationships modulated by stress. Conclusion: Due to the scarcity of 
publications and methodological diversity, we conclude that it is important to increase the study of this topic in this region 
and to advance in the homogenization of the methodology to investigate it. 

Key words: Workers; Work Hours; Stress, Psychological; Work-Family Conflict; Latin America.

Introducción

En América Latina, las condiciones de trabajo han sido reinstitucionalizadas a partir de las características 
particulares del contexto y las nuevas dinámicas de las formas de producción que, en combinación con estrategias 
fordistas, tayloristas y de  modelos de manufactura flexible, así como con la informalidad laboral 1, 2 han implicado 
una transformación en la sociedad salarial y en el desempeño en el trabajo, influlenciados por el capitalismo, 
“cuyo propósito radica en un orden racional, donde se unen el capital y el trabajo”3. 

La globalización y el crecimiento del modelo económico sostenido en los últimos años, orientado a mejorar 
los estándares de vida a través de la maximización de la productividad, han contribuido simultáneamente a la 
modificación en la relación desigual entre mujeres y hombres y al equilibrio de la calidad de vida familiar y la 
vida laboral. Esto se refleja en la incorporación de la mujer en sus diferentes etapas al trabajo remunerado, la 
extensión de jornadas laborales prolongadas para el sostenimiento de la economía familiar y las nuevas prácticas 
en el ámbito organizacional (flexibilidad laboral, diferencia en los términos de los contratos, horarios irregulares, 
competencias y modalidades laborales, entre otros)4,5

Otalóra6 señala que la institución familiar, por su origen sociohistórico, y el trabajo, en términos económicos 
y sociales, son las estructuras más importantes en la dinámica de un individuo7. Diferentes hallazgos muestran 
que los nuevos roles han transformado la estructura familiar como resultado de la relación entre la proyección 
profesional y la vida familiar de los individuos. Adicionalmente, algunos estudios revelaron el efecto de los roles 
de género como moderadores de la relación positiva entre la demanda familiar y el conflicto familia-trabajo8,9. 
Cuando no existe un equilibrio entre las demandas laborales y familiares, surgen cambios negativos significativos 
en la interacción entre el trabajo y la familia, llegando a ser mutuamente incompatibles. Cuando mayor sea la 
participación en uno de estos ámbitos, habrá mayor interferencia en el otro10-12.
   
Las políticas públicas en América Latina han trazado un eje de cambios en la participación de los individuos en 
los procesos reconfigurados de producción y modernización laboral, los cuales han ido en aumento, con gran 
impacto en la vida familiar11. Las personas pasan aproximadamente una tercera parte de su tiempo realizando 
actividades laborales12 debido a las crecientes demandas organizacionales ( p. ej; trabajar jornadas extensas de más 
de siete u ocho horas laborales) y resultan incompatibles con la dinámica familiar (p. ej; la dificultad de los padres y 
madres para involucrarse en actividades escolares y extraescolares de sus hijos e hijas). 
     
Adicionalmente, se identifica una reorganización de los roles tradicionales de género, donde “el padre se 
constituye [como] el proveedor y el agente en la esfera productiva-pública y la madre, en el ama de casa desde 
la esfera reproductiva-privada”13; y, por otra parte, la constitución familiar diversificada. Aun cuando en los 
últimos años la familia nuclear prevalece, las familias nucleares biparentales han disminuido del 52.1% al 41.8% 
y las familias nucleares monoparentales con jefatura femenina incrementaron del 7.4% al 10.2%. Asimismo, el 
conjunto de hogares familiares con jefatura femenina, tanto nucleares como extensos, pasó de representar el 
12.3% al 15.8%14, 15.

Los programas de políticas internacionales y nacionales han encaminado sus esfuerzos y recomendaciones hacia 
conciliación la vida laboral y familiar. Por ejemplo, en la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)16 se promulgó un Convenio n.º 156 que propone la igualdad de oportunidades y de trato dirigido 
a los individuos con responsabilidades familiares; esto con el objetivo de que puedan desempeñar su trabajo 
de manera satisfactoria y, en lo posible, sin conflictos entre la vida profesional y familiar. Además, la OIT ha 
planteado medidas para reducir las causas y efectos de dicha problemática, las cuales atañen a concepciones de la 
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política y legislación, como la, seguridad social, servicios de asistencia públicos o privados, horarios y modalidades 
laborales flexibles, políticas de reinserción laboral por ausencia de responsabilidades familiares, así como de 
educación para la sensibilización y comprensión de los problemas de los trabajadores17, 18. 

El trabajo es una de las facetas y ejes centrales en la organización social19, el cual se ha conceptualizado como 
“una actividad humana, libre, material o intelectual, permanente o transitoria que una persona ejecuta de manera 
consciente al servicio de otra, a partir de un contrato convenido entre ambos”20, sin considerar el grado de 
formación requerido por cada profesión u oficio21. 

El Comité Mixto de la OIT y la OMS describe a los factores psicosociales laborales como la interacción entre el 
individuo y su medio ambiente de trabajo, la satisfacción laboral, y las condiciones de la organización, así como 
las capacidades del trabajador y las situaciones personales extralaborales22-24 El estudio de los efectos de las 
condiciones laborales se ha llevado a cabo desde dos perspectivas: por un lado, se analizan las consecuencias en 
los trabajadores y, por otro, aquellas relacionadas con el comportamiento organizacional23.

Entre los factores psicosociales laborales (FPSic-l), se han considerado los diferentes tipos de jornada laboral (por 
turnos, rotativa, nocturna, doble turno, entre otras), como resultado de la actual política laboral. Dicha política, en 
combinación con las obligaciones paterno o materno filiales y el cuidado de los hijos, ha incidido en el conflicto 
trabajo-familia24  y la salud mental de los trabajadores25,26. Según algunos autores, los hallazgos relacionados al 
conflicto trabajo-familia como el agotamiento, el tipo de demanda laboral o extralaboral pueden convertirse en 
un factor de riesgo psicosocial para los trabajadores y las organizaciones27, 28 que adicionalmente, están moduladas 
por el género. En este sentido, la evidencia sugiere que las mujeres responden en mayor medida a las demandas 
familiares que a las laborales, mientras que los hombres priorizan las demandas laborales29. 

En concordancia con esto, la OIT (2024) señala que las mujeres dedican entre 6.3 y 29.5 horas semanales más que 
los hombres a los trabajos de cuidado no remunerados. Históricamente, la responsabilidad del trabajo doméstico 
ha recaído mayormente en las mujeres en comparación con los hombres, lo que favorece la doble presencia o 
la percepción de una doble jornada laboral30, así como la responsabilización del conflicto trabajo-familia. Esto 
dificulta que las mujeres se dediquen de tiempo completo y de manera eficaz a las actividades laborales en 
compatibilidad con la esfera familiar31-33. Además, la pandemia de COVID-19 generó una crisis económica global 
que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)32 , aumentó la precarización de las 
condiciones laborales en la región y provocó un retroceso de más de diez años en la participación de las mujeres 
en el campo laboral, principalmente asociado a su mayor representación en empleos informales, sobrecarga 
de trabajo no renumerado y de cuidados, mayor presencia en pequeñas y medianas empresas, entre otras 
desigualdades estructurales.

La exposición a los factores de riesgo psicosocial laborales (FRPsic-L) resulta diferente para mujeres y hombres 
no solo por las condiciones laborales, el puesto y funciones que desempeñen sino por las demandas familiares, 
las cuales, en conjunto, tienen efectos en la salud mental de los trabajadores y repercuten en el ámbito laboral y 
familiar. A pesar del continuo crecimiento en el estudio de la salud ocupacional, se necesitan nuevos métodos de 
estudio que identifiquen las variables que coadyuvan en la respuesta de la demanda laboral y familiar, así como 
sus implicaciones en la salud; de tal manera que, se tomen en cuenta los hallazgos con el fin de mejorar el lugar 
de trabajo33, 34.

El conflicto trabajo-familia no solo está relacionado con el desequilibrio generado por las demandas de uno u 
otro ámbito; los trabajadores también se enfrentan a jornadas laborales extendidas que proveen un recurso 
económico que cada vez alcanza menos y que contribuye a un deterioro en la productividad laboral y la calidad 
de vida. Esto, a su vez, conlleva a consecuencias negativas relacionadas con el estrés y la salud mental35, 36.. Por 
lo tanto, proporcionar condiciones de trabajo adecuadas para la protección contra riesgos físicos y psicosociales, 
así como fomentar el desarrollo personal, son factores que se deben considerar para generar efectos favorables 
en la salud del trabajador37. 
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Con base en lo anterior, el objetivo del presente artículo es realizar una revisión sistemática de estudios 
desarrollados en países de habla hispana en América Latina para identificar los hallazgos sobre la relación entre 
la jornada laboral, estrés y el conflicto trabajo-familia en esta región.

Metodología

La presente revisión sistemática siguió la guía de la Declaración PRISMA 202038,39 que incluye siete secciones con 
27 ítems, una lista de verificación para resúmenes estructurados y una plantilla PRISMA para el diagrama de flujo 
para la descripción de la selección de artículos originales. 

Los criterios de selección de las publicaciones incluyeron: 1. artículos originales empíricos publicados en revistas 
científicas y arbitradas, con una antigüedad máxima diez años atrás al inicio de la revisión (mayo de 2024), 
2. estudios que incluyeron participantes en países de Latinoamérica, 3. artículos que describieran el diseño 
metodológico cuantitativo o cualitativo, el análisis y las conclusiones de los datos y, 4. artículos publicados en 
español, inglés o portugués; mientras que, los criterios de exclusión de la revisión fueron: 1. artículos teóricos, 
2. publicaciones duplicadas, 3. resúmenes de congresos, tesis o ponencias, 4. artículos que contienen la variable 
de estudio, pero lo reportado no cumpliera con el objetivo de la revisión.

El proceso de búsqueda exhaustiva de las publicaciones se basó en determinar el objetivo y definir criterios clave 
(palabras clave) para una indagación reproducibles39,40. La selección de los estudios se realizó por cinco revisores 
de manera independiente en las bases de datos Dialnet, Redalyc, Pubmed, ScienceDirect y Scielo, publicados en 
el periodo de 2014 a 2024. Las discrepancias entre los revisores fueron cotejadas y resueltas por consenso. 
La información de cada estudio se registró en una base de datos en Excel: folio, la dirección URL, índice de 
revista, año de publicación, cita en formato APA, país, características y selección de la muestra, ocupación de 
los participantes, diseño metodológico, descripción de los datos sociodemográficos, instrumentos y/o técnicas y 
finalmente, los resultados reportados41.
 
La estrategia de búsqueda de las palabras y sus operadores booleanos fueron los siguientes: ((Jornada laboral 
prolongada ) OR (Doble jornada laboral) AND (Estrés laboral) OR (Estrés) AND (Conflicto trabajo-familia) OR 
(Conflicto familia-trabajo)) y ((Extended work hours) OR (Extended work shifts)) AND (Occupational stress)) 
OR (Job stress)) AND (Work-family conflict)) OR (Family-work conflict)). La combinación de éstos contribuyó a 
identificar los artículos de investigación.

Procedimiento para determinar la calidad metodológica de los artículos seleccionados
 
Se usaron dos guías para la evaluación de la calidad metodológica de los estudios según sus estrategias 
metodológicas de tipo cuantitativo y cualitativo. Lo anterior, con la finalidad de conocer el alcance en la 
indagación de las variables, las técnicas y herramientas implementadas para el levantamiento de datos en las 
distintas investigaciones, así como hallazgos principales y perspectivas futuras. 

La guía utilizada para evaluar las publicaciones (2) con diseño cuantitativo fue la Declaración Strengthening the 
Reporting of Observational studies in Epidemiology: Statement: guidelines for reporting observational studies 
(STROBE)42. A cada uno de los ítems de verificación de la guía, se le asignó una respuesta dicotómica (sí o no) 
para registrar si el artículo revisado incluía o no el criterio. El puntaje asignado máximo fue de 22 puntos. Por 
otro lado, para comprobar la calidad metodológica de los estudios (6) cualitativos, se utilizó la guía de estudios 
cualitativos en revistas científicas43. Cada una de las preguntas contenidas en los distintos rubros, se contestó con 
sí o no, determinando un puntaje máximo (31 puntos).  

Resultados

Se identificaron en la búsqueda inicial un total de 973 publicaciones en las cinco bases de datos Dialnet (26), Redalyc 
(555), Pubmed (5), ScienceDirect (358) y Scielo (29) (Figura 1). Después de eliminar los artículos duplicados, se 
obtuvieron 969 registros. Tras la lectura de títulos y resúmenes, se redujo a 95 estudios. La lectura de texto 
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completo condujo a la selección de un total final de ocho publicaciones, las cuales cumplieron con los criterios 
de inclusión establecidos para la revisión sistemática.

Figura 1.  Proceso de identificación de los artículos incluidos en la revisión sistemática.

Características de los participantes de los estudios

Ocho fueron los estudios elegidos para la revisión, desestimando así el 99.1% del total de publicaciones 
identificadas. El número total de estudios con diseño metodológico cualitativo fue de seis44-49, mientras que los 
de diseño cuantitativo fueron dos50-51 Únicamente las publicaciones seis, siete y ocho, incluidas en la revisión, 
describen la participación de hombres y mujeres en la investigación. En los estudios cuantitativos (7 y 8), se 
reportó el porcentaje de hombres y mujeres, así como la edad media de los participantes. 

No se encontraron estudios que detallaran características ocupacionales de los participantes, siendo todas las 
muestras heterogéneas: cuentapropistas (1), académicas universitarias (2), enfermeras (3), mujeres con trabajos 
formales (4), mujeres con altos cargos directivos (5), emprendedoras y empresas familiares (6), trabajadores de 
cualquier sector (7) y profesores no universitarios y no profesores (sector servicios) (8). Los estudios cualitativos 
incluidos en la revisión describen entre las técnicas utilizadas la entrevista (activa, semiestructurada y profunda) 
(1, 2, 3, 4, 5 y 6) y el grupo focal (4). Por otro lado, los estudios cuantitativos (7 y 8) emplearon cuestionarios y 
distintas escalas (Tabla 1).
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rc
io

na
r 

a 
la

s 
es

fe
ra

s 
de

l t
ra

ba
jo

 y
 la

 v
id

a.

(3
)

D
ia

ln
et

Re
la

ci
ón

 e
nt

re
 s

itu
ac

ió
n 

fa
m

ili
ar

 
y 

ca
rg

a 
la

bo
ra

l 
de

l 
pe

rs
on

al
 d

e 
en

fe
rm

er
ía

 d
e 

at
en

ci
ón

 p
rim

ar
ia

 
en

 L
eó

n,
 N

ic
ar

ag
ua

.

N
ic

ar
ag

ua
G

ar
ci

a 
et

 a
l (

20
21

) 
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  D
es

cr
ib

ir 
la

 re
la

ci
ón

 e
nt

re
 la

 si
tu

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
 y

 la
 c

ar
ga

 la
bo

ra
l d

el
 p

er
so

na
l 

de
 e

nf
er

m
er

ía
 d

e 
at

en
ci

ón
 p

rim
ar

ia
 

en
 S

ut
ia

ba
, L

eó
n.

Lo
s 

pr
of

es
io

na
le

s 
de

 e
nf

er
m

er
ía

 p
re

se
nt

an
 a

go
ta

m
ie

nt
o 

y 
ca

ns
an

ci
o 

ex
ce

si
vo

, l
o 

qu
e 

de
se

nc
ad

en
a 

un
a 

in
sa

tis
fa

cc
ió

n 
pe

rs
on

al
 q

ue
 s

e 
re

fle
ja

 e
n 

el
 d

et
er

io
ro

 d
e 

la
 re

la
ci

ón
 

en
tr

e 
lo

s 
m

ie
m

br
os

 d
e 

la
 fa

m
ili

a.
 E

st
o 

di
sm

in
uy

e 
su

 in
te

ra
cc

ió
n,

 p
on

ie
nd

o 
en

 r
ie

sg
o 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
vi

da
 e

m
oc

io
na

l y
 fí

si
ca

 d
el

 p
ro

fe
si

on
al

, f
av

or
ec

ie
nd

o 
el

 c
on

fli
ct

o 
tr

ab
aj

o-
fa

m
ili

a.
 E

nt
re

 l
os

 f
ac

to
re

s 
re

la
ci

on
ad

os
 c

on
 l

a 
di

st
rib

uc
ió

n 
de

l 
tie

m
po

 d
e 

tr
ab

aj
o 

(c
ar

ga
s 

de
 t

ra
ba

jo
),

 s
e 

en
cu

en
tr

an
 l

as
 j

or
na

da
s 

de
 t

ra
ba

jo
 e

xt
en

sa
s 

qu
e 

re
fle

ja
n 

im
pl

ic
ac

io
ne

s 
so

ci
al

es
 q

ue
 a

lte
ra

n 
la

 v
id

a 
pr

iv
ad

a 
de

l t
ra

ba
ja

do
r, 

la
 e

st
ab

ili
da

d 
en

 e
l 

en
to

rn
o 

fa
m

ili
ar

 (
ac

tiv
id

ad
es

 d
e 

la
 v

id
a 

en
 fa

m
ili

a,
 d

iá
lo

go
 e

nt
re

 h
ijo

s 
y 

pa
dr

es
, e

tc
.)

 
y 

la
s 

re
la

ci
on

es
 c

on
yu

ga
le

s.
 

(4
)

Sc
ie

lo

M
uj

er
es

 e
n 

ho
m

e 
of

fic
e 

du
ra

nt
e 

la
 p

an
de

m
ia

 d
e 

CO
VI

D
-1

9 
y 

la
s 

co
nf

ig
ur

ac
io

ne
s 

de
l 

co
nf

lic
to

 
tr

ab
aj

o 
y 

fa
m

íli
a.

Br
as

il
Le

m
os

 e
t 

al
(2

02
1)
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Co
m

pr
en

de
r 

lo
s 

im
pa

ct
os

 
qu

e 
la

 
ad

op
ci

ón
 d

el
 h

om
e 

of
fic

e,
 d

ur
an

te
 

el
 

pe
río

do
 

de
 

cu
ar

en
te

na
 

de
 

la
 

CO
VI

D
-1

9,
 

tu
vo

 
so

br
e 

la
 

re
la

ci
ón

 
tr

ab
aj

o-
fa

m
ili

a 
de

 
la

s 
tr

ab
aj

ad
or

as
 

br
as

ile
ña

s.

Lo
s 

te
st

im
on

io
s 

de
 l

as
 e

nt
re

vi
st

ad
as

 s
eñ

al
ar

on
 q

ue
 l

a 
so

br
ec

ar
ga

 d
e 

tr
ab

aj
o 

no
 

in
te

ns
ifi

có
 e

l c
on

fli
ct

o 
tr

ab
aj

o-
fa

m
ili

a.
Al

gu
na

s 
en

tr
ev

is
ta

da
s 

af
irm

ar
on

 q
ue

 t
ra

ba
ja

r 
de

sd
e 

ca
sa

 l
as

 a
ce

rc
ab

a 
m

ás
 a

 s
us

 
hi

jo
s 

y 
pa

re
ja

s,
 a

de
m

ás
 d

e 
br

in
da

rle
s 

m
ás

 t
ie

m
po

 p
ar

a 
ac

tiv
id

ad
es

 fí
si

ca
s 

y 
de

 o
ci

o.
 

Es
te

 h
al

la
zg

o 
co

nt
rib

uy
e 

a 
am

pl
ia

r 
el

 d
eb

at
e 

so
br

e 
el

 c
on

fli
ct

o 
tr

ab
aj

o-
fa

m
ili

a,
 a

l 
po

st
ul

ar
 q

ue
 n

o 
so

n 
só

lo
 e

l t
ie

m
po

, 
la

 p
re

si
ón

 y
 e

l c
om

po
rt

am
ie

nt
o 

la
s 

fu
en

te
s 

de
 

es
te

 c
on

fli
ct

o,
 s

in
o 

ta
m

bi
én

 la
 d

is
ta

nc
ia

 fí
si

ca
 im

pu
es

ta
 p

or
 la

s 
ho

ra
s 

de
 tr

ab
aj

o 
fu

er
a 

de
l h

og
ar

.

(5
)

D
ia

ln
et

Co
nc

ili
ac

ió
n 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

en
 

m
uj

er
es

 e
je

cu
tiv

as
 d

e 
em

pr
es

as
 

pr
iv

ad
as

 
de

 
la

 
ci

ud
ad

 
de

 
M

ed
el

lín
.

Co
lo

m
bi

a
O

re
ju

el
a 

et
 a

l
(2

01
9)
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Co
m

pr
en

de
r 

la
 

ex
pe

rie
nc

ia
 

de
 

co
nc

ili
ac

ió
n 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

en
 

un
 

gr
up

o 
de

 
m

uj
er

es
 

ej
ec

ut
iv

as
 

de
 

em
pr

es
as

 p
riv

ad
as

 e
n 

la
 c

iu
da

d 
de

 
M

ed
el

lín
.

La
 

co
nc

ili
ac

ió
n 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

de
 

la
s 

m
uj

er
es

 
co

n 
al

to
s 

ca
rg

os
 

di
re

ct
ivo

s 
lim

ita
 

sig
ni

fic
at

iva
m

en
te

 e
l 

tie
m

po
 c

on
 l

a 
fa

m
ili

a.
 E

st
a 

sit
ua

ci
ón

, 
su

m
ad

a 
a 

lo
s 

pr
ob

le
m

as
 

la
bo

ra
le

s,
 in

ci
de

 e
n 

la
 a

ct
itu

d 
de

 la
 m

ad
re

 s
ea

 d
ife

re
nt

e 
cu

an
do

 ll
eg

a 
a 

ca
sa

, p
ue

s 
el

 
ca

ns
an

ci
o,

 la
 p

re
oc

up
ac

ió
n 

y 
el

 e
st

ré
s a

fe
ct

an
 n

eg
at

iva
m

en
te

 la
 c

al
id

ad
 d

e 
la

s r
el

ac
io

ne
s 

fa
m

ili
ar

es
. T

am
bi

én
, s

e 
ob

se
rv

a 
qu

e 
la

 in
flu

en
ci

a 
de

 la
 fa

m
ili

a 
so

br
e 

el
 tr

ab
aj

o 
no

 se
 d

a 
en

 
la

 m
ism

a 
m

ed
id

a 
en

 la
 q

ue
 e

l t
ra

ba
jo

 a
fe

ct
a 

a 
la

 fa
m

ili
a.

 E
st

os
 fa

ct
or

es
 p

ue
de

n 
va

ria
r e

n 
ca

da
 p

er
so

na
, d

ep
en

di
en

do
 d

el
 a

po
yo

 q
ue

 te
ng

an
 y

 su
 m

an
er

a 
de

 a
fro

nt
ar

 lo
s p

ro
bl

em
as

.  

http://


https://doi.org/10.18273/saluduis.57.e:25v57r01

B
as

e 
de

 d
at

os
T

ít
ul

o,
 P

aí
s,

 A
ut

or
es

O
bj

et
iv

o
R

es
ul

ta
do

s 
re

le
va

nt
es

(6
)

D
ia

ln
et

Pr
oc

es
os

 d
e 

m
ig

ra
ci

ón
 y

 fa
m

ili
as

 
tr

an
sn

ac
io

na
le

s 
de

 
la

 
Si

er
ra

 
Q

ue
re

ta
na

, M
éx

ic
o.

M
éx

ic
o

U
rb

io
la

 A
. 

 (
20

20
) 
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Co
no

ce
r l

as
 c

on
di

ci
on

es
 d

e 
vi

da
 d

e 
lo

s 
gr

up
os

 e
n 

fa
m

ili
as

 t
ra

ns
na

ci
on

al
es

, 
en

 p
ar

tic
ul

ar
 d

e 
la

s 
m

uj
er

es
 y

 l
os

 
pa

rie
nt

es
 q

ue
 n

o 
m

ig
ra

n.

Se
 id

en
tif

ic
a 

qu
e 

el
 p

ro
ce

so
 m

ig
ra

to
rio

 fa
vo

re
ce

 u
n 

m
ay

or
 n

iv
el

 e
du

ca
tiv

o 
y 

m
ej

or
es

 
op

or
tu

ni
da

de
s 

la
bo

ra
le

s,
 l

o 
cu

al
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
ca

m
bi

os
 e

n 
lo

s 
ro

le
s 

de
 g

én
er

o,
 

im
pl

ic
an

do
 u

na
 ru

pt
ur

a 
co

n 
lo

s 
es

qu
em

as
 t

ra
di

ci
on

al
es

.
La

s 
m

uj
er

es
 q

ue
 n

o 
m

ig
ra

n 
no

 lo
gr

an
 ro

m
pe

r l
os

 ro
le

s 
as

ig
na

do
s 

en
 la

 e
sf

er
a 

pr
iv

ad
a 

y, 
al

 m
is

m
o 

tie
m

po
, e

nf
re

nt
an

 u
na

 n
ue

va
 re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 c
om

o 
je

fe
s 

de
 fa

m
ili

a.
 E

st
o 

pr
es

io
na

 a
 la

s 
m

uj
er

es
 a

 a
su

m
ir 

un
a 

do
bl

e 
jo

rn
ad

a 
la

bo
ra

l e
n 

su
 r

ol
 d

e 
nu

ev
as

 je
fa

s 
de

 fa
m

ili
as

.

(7
)

Pu
bm

ed

O
cc

up
at

io
na

l 
Pr

of
ile

, 
Ps

yc
ho

so
ci

al
 A

sp
ec

ts
, a

nd
 W

or
ks

 
Ab

ili
ty

 
of

 
Br

az
ili

an
 

W
or

ke
rs

 
D

ur
in

g 
CO

VI
D

-1
9 

Pa
nd

em
ic

: 
IM

PP
AC

 C
oh

or
t.

Br
as

il
An

dr
ad

e 
et

 a
l. 

(2
02

2)
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D
es

cr
ib

ir 
el

 p
er

fil
 o

cu
pa

ci
on

al
 d

e 
lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
 b

ra
si

le
ño

s,
 a

sí
 c

om
o 

lo
s 

as
pe

ct
os

 p
si

co
so

ci
al

es
 y

 la
 c

ap
ac

id
ad

 
la

bo
ra

l 
en

tr
e 

lo
s 

pa
rt

ic
ip

an
te

s 
de

 
re

fe
re

nc
ia

 
y 

de
 

se
gu

im
ie

nt
o 

de
 

la
 

co
ho

rt
e 

de
 

ju
ni

o 
a 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 

20
20

 (
pr

im
er

a 
ol

ea
da

) 
ha

st
a 

oc
tu

br
e 

de
 2

02
1 

(f
in

al
 d

e 
la

 s
eg

un
da

 o
le

ad
a)

.

La
 m

ay
or

ía
 d

e 
lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
 m

od
ifi

ca
ro

n 
su

 r
ut

in
a 

la
bo

ra
l d

ur
an

te
 la

 p
an

de
m

ia
, 

ad
op

ta
nd

o 
un

 ré
gi

m
en

 d
e 

tr
ab

aj
o 

en
 c

as
a.

 E
l 7

5%
 d

e 
lo

s t
ra

ba
ja

do
re

s s
e 

en
co

nt
ra

ba
n 

en
 la

 z
on

a 
se

gu
ra

 e
n 

lo
 q

ue
 re

sp
ec

ta
 a

 la
s 

ex
ig

en
ci

as
 c

ua
nt

ita
tiv

as
 d

el
 tr

ab
aj

o.
 P

or
 e

l 
co

nt
ra

rio
, u

na
 e

le
va

da
 p

ro
po

rc
ió

n 
de

 tr
ab

aj
ad

or
es

 se
 e

nc
on

tr
ab

a 
en

 la
 z

on
a 

de
 ri

es
go

. 
Lo

s 
as

pe
ct

os
 m

ás
 a

fe
ct

ad
os

 fu
er

on
 e

l e
st

ré
s,

 e
l b

ur
no

ut
, e

l c
on

fli
ct

o 
tr

ab
aj

o-
fa

m
ili

a,
 

la
s 

de
m

an
da

s 
em

oc
io

na
le

s 
y 

el
 r

itm
o 

de
 t

ra
ba

jo
, p

rin
ci

pa
lm

en
te

 p
or

 e
l a

um
en

to
 d

el
 

tie
m

po
 d

ed
ic

ad
o 

al
 t

ra
ba

jo
 d

eb
id

o 
a 

la
 fa

lta
 d

e 
di

st
in

ci
ón

 e
nt

re
 e

l e
nt

or
no

 la
bo

ra
l y

 
el

 fa
m

ili
ar

. 

(8
)

Sc
ie

lo

Co
nc

ili
ac

ió
n 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

y 
sa

lu
d 

ps
ic

os
oc

ia
l 

en
 l

os
 i

ni
ci

os
 

de
l C

O
VI

D
-1

9.

Ch
ile

Bo
ix

 e
t 

al
 . 

(2
02

1)
 51

An
al

iz
ar

 l
os

 n
iv

el
es

 d
e 

co
nc

ili
ac

ió
n 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

(c
lim

a 
fa

m
ili

ar
, 

co
nf

lic
to

 t
ra

ba
jo

-f
am

ili
a,

 i
nt

er
ac

ci
ón

 
po

si
tiv

a e
 in

te
ra

cc
ió

n n
eg

at
iv

a t
ra

ba
jo

-
fa

m
ili

a)
 

y 
va

ria
bl

es
 

ps
ic

os
oc

ia
le

s 
de

 s
al

ud
 (

es
tr

és
, 

bu
rn

ou
t, 

te
ns

ió
n 

la
bo

ra
l, 

sa
tis

fa
cc

ió
n 

la
bo

ra
l 

y 
m

en
ta

lid
ad

 h
ac

ia
 e

l e
st

ré
s)

 c
on

 e
l f

in
 

de
 c

om
pa

ra
r 

do
s 

gr
up

os
: 

pr
of

es
or

es
 

no
 u

ni
ve

rs
ita

rio
s 

y 
no

 p
ro

fe
so

re
s.

En
 e

l g
ru

po
 d

e 
pr

of
es

or
es

, l
a 

va
ria

bl
e 

in
te

ra
cc

ió
n 

po
si

tiv
a 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

m
os

tr
ó 

un
a 

co
rr

el
ac

ió
n 

di
re

ct
a 

co
n 

el
 u

so
 d

e 
ha

bi
lid

ad
es

 (p
=

.0
22

) y
 e

l a
po

yo
 so

ci
al

 (p
=

.0
05

).
 E

n 
el

 g
ru

po
 d

e 
no

 p
ro

fe
so

re
s,

 la
 v

ar
ia

bl
e 

in
te

ra
cc

ió
n 

po
si

tiv
a 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a 

co
rr

el
ac

io
nó

 
de

 m
an

er
a 

di
re

ct
a 

co
n 

co
nt

ro
l e

n 
el

 t
ra

ba
jo

 (
p=

.0
07

) 
y 

co
n 

el
 u

so
 d

e 
ha

bi
lid

ad
es

 
(p

=
.0

05
).

 E
st

o 
in

di
ca

 q
ue

 e
l u

so
 a

de
cu

ad
o 

de
 la

s 
ha

bi
lid

ad
es

 e
n 

el
 t

ra
ba

jo
 fa

ci
lit

a 
el

 t
ie

m
po

 p
ar

a 
co

nc
ili

ar
 e

l t
ra

ba
jo

-f
am

ili
a,

 p
ro

m
ov

ie
nd

o 
as

í u
na

 in
te

ra
cc

ió
n 

po
si

tiv
a 

tr
ab

aj
o-

fa
m

ili
a.

 

N
ot

a:
 L

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
pr

es
en

ta
da

 e
n 

la
 ta

bl
a 

fu
e 

re
ca

ba
da

 d
e 

lo
s 

ar
tíc

ul
os

 s
el

ec
ci

on
ad

os
.

 
El

 p
un

ta
je

 m
áx

im
o 

de
 la

 c
al

id
ad

 m
et

od
ol

óg
ic

a 
de

 lo
s 

es
tu

di
os

 d
e 

di
se

ño
 c

ua
nt

ita
tiv

o 
(7

 y
 8

) f
ue

 d
e 

20
 p

un
to

s.
 P

or
 o

tr
a 

pa
rt

e,
 lo

s 
es

tu
di

os
 d

e 
di

se
ño

 
cu

al
ita

tiv
o,

 e
l p

un
ta

je
 m

ás
 a

lto
 fu

e 
de

 2
7 

(3
), 

se
gu

id
o 

de
 lo

s 
es

tu
di

os
 u

no
 y

 s
ei

s 
co

n 
26

 p
un

to
s,

 y
 e

l e
st

ud
io

 c
in

co
, c

on
 2

3.
 S

ie
nd

o 
el

 s
eg

un
do

 e
l q

ue
 o

bt
uv

o 
el

 p
un

ta
je

 m
ás

 b
aj

o 
co

n 
18

 p
un

to
s 

(T
ab

la
 2

). 
 

   
  

C
on

se
cu

en
ci

as
 d

e 
lo

s 
tip

os
 d

e 
jo

rn
ad

a 
la

bo
ra

l, 
el

 e
st

ré
s 

y 
su

 r
el

ac
ió

n 
co

n 
el

 c
on

fli
ct

o 
tr

ab
aj

o-
 fa

m
ili

a.
 Lo

s 
es

tu
di

os
 a

na
liz

ad
os

 s
e 

lle
va

ro
n 

a 
ca

bo
 e

n 
se

is
 p

aí
se

s 
de

 L
at

in
oa

m
ér

ic
a:

 C
hi

le
 (2

 y
 8

), 
A

rg
en

tin
a 

(1
), 

M
éx

ic
o 

(6
), 

N
ic

ar
ag

ua
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Las publicaciones de diseño metodológico cualitativo (1, 2, 3, 4, 5 y 6) aportan análisis específicos situados en 
distintos contextos y sectores laborales, examinando cómo la jornada laboral prolongada impide el cumplimiento 
total de las tareas familiares. Esto genera estrés y contribuye a la relación entre el trabajo y la familia. Además, se 
evidencia la dificultad de conjugar el trabajo remunerado y las actividades domésticas como madres. Aunque esto 
no fue un criterio de inclusión en la revisión, contribuye a la percepción de una doble jornada laboral. 

Las investigaciones de tipo cuantitativo (7 y 8), analizaron los niveles de conciliación trabajo-familia y las variables 
psicosociales de salud, como el estrés. El estudio siete cumplió parcialmente con los criterios de inclusión, ya que 
solo se midieron dos de las tres variables objetivo de la revisión sistemática. Sin embargo, los autores concluyen 
que la conciliación trabajo-familia en profesores no universitarios podría estar modulada por la “jornada [laboral] 
continua escolar” (no extendida)51 y en algunos casos, a la posibilidad que tienen los profesores de convivir con 
sus hijos, cuando éstos estudian en el mismo centro educativo en donde ellos laboran.

Discusión 

El objetivo del presente artículo fue revisar la evidencia publicada sobre la relación entre la jornada laboral, el 
estrés y el conflicto trabajo-familia en población latinoamericana. Los resultados de los estudios sugieren que la 
jornada laboral prolongada o la percepción de doble jornada laboral están relacionadas con el estrés y el conflicto 
trabajo-familia, tanto en los estudios cualitativos (estudios 1, 2, 3, 4, 5 y 6) como en los cuantitativos (estudio 7 
y 8). Este resultado, es un indicativo de la importancia de continuar investigando esta problemática su estudio en 
América Latina.

En general, los hallazgos son limitados. Por un lado, es escaso el número de estudios existentes en Latinoamérica 
que analicen la relación entre las variables. Muchos de los artículos seleccionados de las bases de datos en la 
primera fase de tamizaje inicial, mencionan las variables en el título, pero solo las retoman en la introducción 
como base teórica y no para su operacionalización. Por otra parte, el diseño metodológico en la mayoría de los 
estudios seleccionados fue cualitativo y solo dos estudios (6, 7 y 8) incluyeron entre sus participantes a hombres 
y mujeres lo cual reduce la posibilidad de la generalización de los resultados. 

Se identifica una posible tendencia hacia mayor participación de muestras de mujeres en los estudios y al análisis 
del rol de género tradicional, donde la mayoría de las participantes declararon que tenían a su cargo hijos u otras 
personas a quienes debían cuidar, pese a que en las últimas décadas las mujeres se han incorporado a la actividad 
laboral (remunerada) y al sostenimiento económico del hogar, ya sea en pareja o como cabeza de familia.

Los hallazgos en cada una de las investigaciones dan pauta para promover el diseño de estrategias metodológicas 
cualitativas y cuantitativas que integren técnicas e instrumentos de investigación orientados a la inclusión de 
hombres en las muestras, con el fin de analizar las variaciones entre hombres y mujeres en sus roles, así como 
diseños que permitan comprender y conocer los mecanismos y efectos diferenciados de las jornadas laborales en 
el ámbito familiar de población latinoamericana y su incidencia en la salud mental de sus integrantes.

Un elemento que se reporta en tres de las investigaciones cualitativas44, 45, 56 es que, a pesar de que algunos 
sistemas han permitido mitigar la brecha de género que se ha perseguido a lo largo de la historia, algunas mujeres 
siguen asumiendo el “alto costo personal” por la elección de participar en el ámbito laboral. Estos hallazgos 
sugieren que el tiempo laboral no parece encajar con las actividades de la vida extralabora44, lo que contribuye al 
esquema tradicional de la maternidad indelegable y a la percepción de una doble jornada laboral incrementando 
al conflicto familia-trabajo44, 45. 

Conclusiones

Un aspecto que amplía la mirada del tema es que, independientemente de las ocupaciones laborales de los 
participantes de los estudios (académicos, madres cuentapropistas, enfermeras, entre otras) y de los perfiles 
laborales de cada sector, el efecto de mayor relevancia en el conflicto familia-trabajo en estos estudios es la 
jornada laboral prolongada o la percepción de una doble jornada laboral. Debido a que no solo se limita a la 
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asociación entre las variables, sino a la implicación de la mujer por la auto responsabilización del conflicto; sin 
embargo, dado que cinco de los estudios cualitativos y solo un estudio cuantitativo, las conclusiones deben 
considerarse con reserva.

Aunque la evidencia es reducida, los hallazgos muestran que cuando la pareja trabaja, aumentan la tensión 
entre distintos horarios laborales y se observa una distribución asimétrica en la participación en las actividades 
domésticas y de cuidado, sobrecargando a las mujeres52 38. En concreto, la relación entre las condiciones 
laborales y el conflicto trabajo-familia está atravesada por dimensiones de género, lo que ha intensificado la 
brecha de desigualdad durante la pandemia por COVID-1954-56. Esta desigualdad ha tenido efectos negativos 
en la salud mental, evidenciando mayores síntomas de miedo, tristeza, desesperanza, sobrecarga, pesimismo 
e ira en mujeres en comparación con los hombres. Estos efectos han sido asociados a una mayor frecuencia 
de desempleo y pérdidas de ingreso en mujeres desde el incio de la pandemia, así como al incremento de sus 
responsabilidades domésticas y cuidado de las hijas e hijos57-59. 

Los resultados encontrados refuerzan la relevancia de incorporar políticas que promuevan la corresponsabilidad 
en tareas de cuidado familiar entre hombres, mujeres, el Estado, las organizaciones y las familias, reduciendo así 
la carga de trabajo no renumerada en las mujeres60,61. Adicionalmente, el conflicto trabajo-familia se ha vinculado 
con jornadas laborales prolongadas,, las cuales generan efectos adversos no solo en la salud física (accidente 
cerebrovascular y cardiopatía isquémica) 62-64, sino también en la salud mental, lo que exige legislaciones que 
protejan a los trabajadores y sus familias. 

Contribución de autores

A.M.C. Responsable de todos los aspectos del trabajo para garantizar que las preguntas relacionadas con la 
precisión o la integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y resuelvan adecuadamente.
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Esta revisión sistemática se basa exclusivamente en estudios previamente publicados y disponibles en bases de 
datos científicas de acceso abierto. No se obtuvieron datos directamente de participantes, por lo que no fue 
necesario someter el estudio a la revisión y aval de un comité de ética. Los hallazgos se reportaron conforme a lo 
publicado por los autores, respetando el contenido original y de manera objetiva. Todos los estudios seleccionados 
se citaron adecuadamente.
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