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ABSTRACT

Con la llegada de las cuarentenas y confina-
miento en el contexto de pandemia durante 
el año 2020, surgen en los hogares nuevas 
formas de habitar el espacio en comuni-
dad. Los medios digitales adquieren un rol 
protagónico y muchas áreas de trabajo son 
replanteadas para poder realizarse por com-
pleto desde el hogar. El teletrabajo adquiere 
un importante rol, y si bien resulta una bue-
na estrategia para promulgar el aislamiento 
social, la evidencia de campo y la literatura 
demuestran que no siempre el hogar es el 
espacio más óptimo para realizar la tarea. 

La carga mental y física del trabajo que se 
genera dentro del contexto “casa” pueden 
resultar en un estado de fatiga constante, 
donde no hay distinciones entre lo que es el 
trabajo y la vida privada. 

El fin de esta investigación fue analizar los 
puntos críticos y riesgos ergonómicos que 
presenta el teletrabajo en el hogar, para 
idear un sistema de equipamiento que me-
jore de manera estratégica la experiencia de 
trabajo.

La metodología exploratoria-descriptiva 
fue abordada en tres etapas principales que 
buscaban entender, explorar y materializar 
el problema. En una primera instancia, para 
generar el contexto del caso, se abarcó 
desde la bibliografía correspondiente hasta 
el estudio de campo estratégico, con el obje-
tivo de empatizar con el usuario. 

Mediante encuestas y observación etnográ-
fica se establecen particularidades que dan 
pie al desglose de los puntos críticos, los 
cuales más adelante se convierten en el eje 
principal de la mejora al entorno de trabajo.

El resultado del análisis culmina en una 
propuesta de -Kit ergonómico para el te-
letrabajo-, el cual abarca los principales 
problemas del entorno físico, incorporando 
mejoras tanto para el asiento como para el 
plano de trabajo. Por otro lado para abarcar 
los principales problemas organizacionales 
se desarrolla una aplicación que integra la 
gestión del tiempo y las recomendaciones 
para un buen uso del espacio en conjunto 
con el kit.

Una vez concluida la fase de prototipado se 
testeó la interacción los más completa posi-
ble con usuarios reales, dicha etapa demos-
tró que el kit y la preocupación por el tema 
tenían una llegada positiva con las personas. 
Hoy en día el teletrabajo forma parte de la 
cotidianidad de muchos, y desde el diseño 
aun hay un gran análisis por abordar para 
mejorar la calidad de vida de quienes reali-
zan esta tarea.

Crisis
Teletrabajo

Hogar
Ergonomía

Diseño
Salud

I. PRESENTACIÓN

PALABRAS CLAVES



6 7

El presente escrito se centra en el contexto 
de crisis y pandemia del año 2020, en donde 
para evitar contagios de coronavirus, se im-
plementaron las cuarentenas obligatorias. 
Por defecto algunas personas se vieron 
obligadas a realizar sus labores diarias com-
pletamente desde el hogar. Esto implicó que 
una importante cantidad de trabajadores 
comenzaran a desarrollar sus actividades 
mediante el uso de medios y recursos di-
gitales, integrando lo que  comúnmente se 
conoce como teletrabajo (TT).

Esta investigación tiene por objetivo esta-
blecer los lineamientos y criterios generales 
de diseño para el desarrollo de una mejora 
en el espacio de teletrabajo en un contexto 
familiar. Por medio de la investigación des-
criptiva - exploratoria se busca evidenciar 
parte de los comportamientos y roles que 
asumen las personas cuando se encuentran 
en una situación de crisis dentro de su pro-
pio hogar. 

Estableciendo las bases teóricas de lo que 
significa el teletrabajo se profundiza más 
adelante en situaciones reales con usuarios 
diversos, teniendo como objetivo principal 
identificar puntos críticos que serán ejes del 
desarrollo del proyecto. Mediante las herra-
mientas de investigación se busca reconocer 
las causas principales de los malestares físi-
cos y psicológicos en los teletrabajadores. 

Además se incorpora en el análisis el pro-
blema de género ligado a la carga de trabajo 
que se realiza en conjunto con labores de 
cuidado. En Chile los roles de género en el 
hogar aun son muy binarios y a causa de 
la pandemia se ha evidenciado más la des-
igualdad en las tareas que cumplen tanto 
hombres como mujeres. 

INTRODUCCIÓN

“La carga mental y la suma de las horas dedicadas 
al trabajo, tanto remunerado como no remunera-
do, ha crecido para las mujeres” (Paula Poblete, 
Directora de estudios ComunidadMujer, 2020). 

El teletrabajo puede ser un buen método 
si se desarrolla con responsabilidad, sin 
embargo según las estadísticas el 79% de 
quienes lo realizan afirman que dedican más 
horas al trabajo que antes. El 70% indica 
sufrir estrés en la situación de teletrabajo. 
(Encuesta Trabajando.com, 2020). 

Entender los nuevos espacios es un desafío 
para el diseño y la prevención de riesgos en 
los numerosos hogares que se presentan de 
manera diversa. Por medio de este estudio se 
encontrarán puntos en común que eviden-
cien oportunidades de diseño para mejorar 
la experiencia. Teniendo siempre presente 
que el nuevo sistema  organizacional laboral, 
no se centra solo en la tarea del trabajo en 
sí, sino que coexiste con  las preocupaciones 
de una pandemia y una serie de estímulos 
exteriores propios de la vida hogareña.

A lo largo del documento se analizará enton-
ces la nueva forma de habitar el hogar como 
consecuencia de una crisis sanitaria, con una 
mirada tanto productiva como reproductiva. 
Se apuntará a definir puntos críticos que 
otorguen alguna posibilidad de diseño den-
tro de la triple jornada laboral. Con ello se 
definirán los parámetros esenciales para un 
proyecto que en lo posible aborde el bienes-
tar físico y mental del teletrabajador.

Durante el año 2020 el confinamiento 
causado por el virus covid-19 generó una 
serie de malestares físicos y psicológicos sin 
precedentes. Un nuevo estilo de vida y de 
habitar el espacio abre el debate de como 
se responde hoy ante las crisis en un mundo 
inmerso en la tecnología. Con las cuaren-
tenas una gran cantidad de personas se 
vieron obligadas a trabajar o estudiar desde 
sus hogares perdiendo casi en totalidad el 
estilo de vida que solían llevar. Enmarcando 
la situación en el caso de Chile, según la 
encuesta Cadem realizada en Abril de 2020, 
tres de cada diez ciudadanos indican que 
la ansiedad y el nerviosismo son los prin-
cipales sentimientos que experimentaron 
durante la cuarentena. Y si bien poco a poco 
se fue retomando la normalidad variadas 
costumbres propias de la pandemia se 
establecieron de manera fija, con esto nos 
referimos al teletrabajo.

Con la llegada del teletrabajo no hay distin-
ción ni limites entre lo que son tareas del 
hogar y el trabajo remunerado. El estudio 
Movid19 (2020) sobre el “Impacto de la 
pandemia en labores de cuidado” indica que 
el 63% de las personas cuidadoras siente 
que aumentó su carga en horas. 

Por otro lado también tenemos que el 
42,16% de las mujeres de la muestra son 
cuidadoras, frente a un 31,05% por parte de 
los hombres, lo que deja aun más en eviden-
cia la brecha de género existente en Chile. 
Históricamente rol de las mujeres ha estado 
relegado al trabajo de carácter reproductivo 
mientras que el trabajo productivo aun en 
momentos de crisis queda en manos de los 
hombres. Según datos del INE (Instituto Na-
cional de Estadísticas) la tasa de ocupación 
de las mujeres ha disminuido a un 42% en 
el año 2020 efecto de la pandemia.

El teletrabajo bajo ningún punto es una mala 
herramienta para el mercado, ni tampoco 
debería serlo para las personas que lo prac-
tican, sin embargo en función de la produc-
tividad se ha dejado de lado la salud de las 
personas. Al volverse parte la normalidad 
se ha ignorado el querer hacer mejoras en 
la experiencia como tal, asumiendo que los 
trabajadores tienen esto cubierto. Es clave 
comprender que no es lo mismo realizar 
el trabajo en un espacio óptimo o en una 
oficina, que realizar las mismas labores en la 
convergencia de las  tareas del hogar. 

Las posturas forzadas, fuerzas mal realiza-
das o simplemente mantener la posición 
estática mucho tiempo en el largo o corto 
plazo podrían generar impactos graves 
en la salud. A  esto se agregan además los 
malestares psicológicos asociados a la carga 
mental y organizacional. Como ejemplo de 
esto, de un total de 653 personas, el 66% 
presenta síntomas de ansiedad mientras 
que un 40% presenta cuadros depresivos 
directamente (Entrevista radial a Daniela 
Salinas, psicóloga Escuela de Psicología de 
la Universidad Mayor, 2020). Se espera que 
las herramientas adaptativas para sobrelle-
var la situación aparezcan de a poco en los 
diversos contextos. 

“Precisamente nuestra capacidad adaptativa 
–social e individual– es la que ahora debemos re-
activar y re adaptar para ser capaces de afrontar 
eficazmente los riesgos de contagio ante una pan-
demia de enorme alcance y letalidad” (Tezanos J., 
2020)

Las normas de seguridad, el mobiliario y 
los espacios en general no siguen un re-
glamento, y la improvisación se vuelve la 
protagonista del entorno sin medir las con-
secuencias que puede tener esta práctica en 
el largo o mediano plazo.

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

A lo largo del documento se presentará la información 
con carácter binario en cuanto a géneros, pues los 
recursos teóricos desglosan la información con esta 
diferenciación para efectos prácticos.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo mejorar la experiencia de teletrabajo en un contexto familiar, por medio de 
una intervención de diseño basada en los puntos críticos propios del hogar?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

TETRAEDRO (John Wood)

Figura 1. Tetraedro. Elaborado a partir de: Wood, 
John (2007). «Designing a discursive framework for 
collaboration; the tetrahedral model as a mapping 
tool». Apuntes del programa MA in Design Futures, 

Goldsmiths, University of London. UK.

El tetraedro de John Wood (2007) es una 
herramienta útil para definir preguntas de 
investigación o intervalos claves en donde 
se quiere intervenir un proyecto. Mediante 
este sistema se generan las ideas o concep-
tos principales que responden al: 

¿Qué? (Problemática) - ¿Dónde? (Campo) - 
¿Quién? (Universo) - ¿Cómo? (Instrumento). 

Teniendo claros estos enunciados se pue-
den unir para posteriormente generar una 
pregunta de investigación asociada.

Desglose tetraedro 

A) ¿QUÉ? (PROBLEMÁTICA)
Se define como problemática  la falta de 
consideraciones ergonómicas necesarias 
para desarrollar el teletrabajo de manera 
óptima en un contexto de crisis.

B) ¿DÓNDE? (CAMPO)
Dentro del hogar de la persona. Basándose 
en el contexto de crisis y pandemia del año 
2020 donde las personas se vieron obliga-
das a llevar su día a día desde sus casas.

C) ¿QUIÉN? (UNIVERSO)
Trabajadores remunerados que realizan sus 
actividades de manera online, a la misma vez 
que desempeñan sus labores domésticas y 
de cuidado.

D) ¿CÓMO? (INSTRUMENTO)
Identificando factores críticos en el espacio 
de trabajo en el hogar, que permitan plantear 
requerimiento y parámetros para posterior-
mente intervenir desde el diseño.

“En la medida que esta situación sanitaria se mantenga y el sujeto perma-
nezca largos periodos en la misma posición, se generarán cuadros musculo 
- esqueléticos. Entre los de mayor complejidad se encuentran las patologías 
vertebrales, ya que estas eventualmente pudieran comprometer el tejido ner-
vioso y ocasionar síndromes radiculares” (Entrevista Universidad Autónoma, 
Dr. Aldo Martínez, Director de la carrera de Kinesiología U. Autónoma,  2020)

Las consecuencias en la salud mencionadas anteriormente derivan 
de la falta de espacios adecuados para el trabajo y falta de recomen-
daciones basadas en la evaluación del caso a caso de cada trabajador, 
considerando siempre al sujeto y su espacio como un sistema lleno 
de variables. 

El teletrabajo no necesariamente debe ser una mala práctica, mejo-
rar las condiciones frente a la actual crisis mundial puede resultar 
un alivio en la carga de quienes ya tienen mucho más en que pensar. 
Por ello se plantea que desde el diseño con perspectiva de género, 
es factible generar propuestas que permitan mejorar las condiciones 
del teletrabajo en el hogar, particularmente, reconociendo el rol de 
las mujeres en esta nueva normalidad.

INSTRUMENTO
Intervención de diseño en 
el espacio de teletrabajo

PROBLEMÁTICA
Teletrabajo más labores 

domésticas y de cuidados

CAMPO
Hogar del usuario
Espacio de trabajo

UNIVERSO
Persona que teletrabaja en 

un contexto familiar

Fotografía: istockphoto.com



10 11

Proponer un sistema ergonómico que aporte bienestar a los usuarios que realizan teletrabajo 
desde su hogar en un contexto familiar.

OBJETIVO GENERAL

1) Caracterizar y empatizar a las personas que cumplen triple jornada en condiciones de 
aislamiento dentro del hogar. 
2) Establecer criterios de diseño para favorecer la experiencia de teletrabajo en aquellos 
usuarios que deben cumplir hoy triple jornada en un contexto de crisis y aislamiento dentro del 
hogar.
3) Desarollar propuestas de diseño que respondan a la problemática analizada y abarquen los 
principales puntos críticos ergonómicos.
4) Generar prototipos para testear las propuestas desarrolladas.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

La presente investigación se presenta como 
exploratoria - descriptiva con carácter mixto, 
debido a que recoge elementos de carácter 
cualitativo como cuantitativo. Utiliza de base 
metodológica la línea estructural del Design 
Thinking, lo que implica una esquematiza-
ción de los pasos para lograr un proyecto de 
diseño. Para efectos de esta investigación 
de memoria, se establecerá la primera fase 
de la línea que se basa en “ENTENDER” al 
usuario desglosándose en empatizar y defi-
nir claramente su problema.

En esta primera parte, se hará un levanta-
miento de información inicial, mediante 
el análisis de lecturas académicas y por 
otro lado para tener un panorama nacional 
amplio se hará una revisión de encuestas y 
estudios chilenos afines al tema estudiado.

Una vez establecidas las bases teóricas, se 
continuará la investigación descriptiva. La 
primera fase consistirá en hacer encuestas 
y generar un arquetipo; ya a partir de ese 
punto se elige un caso de estudio emblemá-
tico y se analiza desde varias perspectivas 
mediante la etnografía semiparticipativa.

Con el fin de encontrar puntos críticos y 
particularidades del usuario se usaran he-
rramientas de análisis como:

a) Modo Operatorio - Análisis sistémico de 
su día a día y actividad de trabajo.
b) Análisis de factores de riesgo ambienta-
les (FAMOS). Estudio de puntos críticos en 
el espacio de carácter físicos, ambientales, 
mentales, organizacionales y sicosociales. 

Figura 2. Design Thinking. 
Elaboración propia a partir del análisis de Herbert Simon

Una vez claras las reales necesidades del 
usuario se identifica la oportunidad de dise-
ño pues  discusión de los resultados indicará 
los criterios y parámetros necesarios para 
un futuro proyecto. 

Desde aquí surge la segunda fase de la línea 
investigativa que se basa en “EXPLORAR” 
ideas para responder a la problemática.

Teniendo en cuenta las primeras conclu-
siones como eje, se concretan soluciones 
objetuales mediante lluvia de ideas, 
prototipados rápido, dibujos, pruebas de 
material y encuestas breves. 

La tercera fase de la línea “MATERIALIZA” 
los resultados entregando la posibilidad de 
testear, implemetar o proyectar mejoras.

Tabla 1. Metodología para el levantamiento de información inicial.
Elaboración propia

OBJETIVO ETAPA ACTIVIDAD HERRAMIENTA

2) Caracterizar (y empati-
zar) a las personas (muje-

res) que cumplen triple 
jornada en condiciones de 

aislamiento dentro del 
hogar. 

4) Establecer los requeri-
mientos y parámetros de 
diseño para favorecer la 

experiencia de teletrabajo 
en el hogar.

ETAPA 1: 
Levantamiento de in-

formación

ETAPA 3: 
Analizar el entorno del 

usuario

ETAPA 4: 
Establecer requeri-

mientos y parámetros 
de diseño

- Confección de modo operatorio.
- Desglosar actividades.
- Análisis de factores de riesgo

RESULTADOS 
ESPERADOS

- Análisis de la lectura académica.
- Análisis de encuestas.
- Investigación descriptiva.
- Etnografía.

Establecer bases teóricas 
para entender y evidenciar la 

problemática.

- Etnografía.
- Autoetnografía.
- Encuesta.
- Arquetipo.
- Entrevista basada en la persona 
(mapa de empatía).

- Investigación descriptiva.
- Análisis de lecturas asociadas a  
referentes de diseño.
- Esquemas de funciones

Establecer un usuario tipo y 
empatizar con su visión del 

la problemática.

Conceptualizar mediante 
esquemas los factores de 

riesgo y puntos críticos del 
espacio de trabajo.
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II. MARCO TEÓRICO

1

CAPÍTULO 1: 
HABITAR EN CRISIS 

1.1) ¿Qué se entiende por crisis?

Para comprender que es lo que implica 
habitar en una crisis, primero es necesario 
identificar qué es la crisis misma. Existen 
muchas definiciones de crisis, sin embargo 
una de las más aceptadas es la que postula la 
RAE, donde se menciona que son un “cambio 
profundo y de consecuencias importantes 
en un proceso o una situación, o en la mane-
ra en que estos son apreciados”. Existen dos 
tipos de crisis (Pittman,1995):

A) Circunstanciales o de desgracias 
inesperadas

B) De desarrollo

Donde la primera se relaciona con un factor 
ambiental, impredecible e inesperado en 
donde se ve afectada la seguridad, salud y 
bienestar físico o psicológico de la persona 
o grupo. Estas consecuencias son debido a la 
incapacidad de manejar la situación. Poste-
rior a ello puede derivar un resultado tanto 
positivo como negativo, es decir se generan 
aprendizajes.

El segundo tipo llamadas crisis de desarrollo, 
tienen más relación con la etapa de la vida 
por la que esté pasando la persona y no con 
un evento puntual (Slaikeu K., 1996).

Para efectos de esta investigación nos 
centramos en las crisis circunstanciales. En 
estas etapas los métodos adaptativos de 
las personas no funcionan en su totalidad y 
pasan a ser un problema comunitario mayor. 

Figura 3. Tipos de crisis. 
Elaborado a partir de Pittman y Baum.

Existen dos tipos de crisis circunstanciales; 
las naturales y las inducidas o provocadas. 
(Baum, 1987). Las naturales están fuera 
del control del sujeto y generalmente son 
asociadas a catástrofes naturales como 
pandemias, terremotos, tsunamis, etc. Por su 
parte las crisis provocadas, están asociadas 
a las situaciones que provoca el ser humano 
como por ejemplo guerras, malas gestiones 
políticas, etc. 

1) Habitar en crisis

Figura 4. Características de una crisis. Elaborado a 
partir de compilado Prevención del riesgo físico y 

emocional, Dzib Aguilar, P.

CRISIS

CRISIS DE
DESARROLLO

NATURALES
INDUCIDAS O 
PROVOCADAS

CRISIS 
CIRCUSTANCIAL

CRISIS 
CIRCUNTANCIAL

REPENTINAS

INESPERADAS

URGENTES

MASIVAS

CONSECUENCIA POSITIVA O 
NEGATIVA

Fotografía: Camila Vivanco
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Una medida tradicional de seguridad ante 
crisis circunstanciales naturales es indicar 
a las personas quedarse en sus hogares, es-
pacio que representa el entorno más seguro 
y de confort, a menos que la indicación sea 
evacuar. 

Cuando ya no hay peligros inmediatos  las 
personas por lo general tienden a actuar de 
forma racional, y dentro de sus capacidades 
complementan a las instituciones profesio-
nales para una mejor gestión de las crisis 
(Olof Oscarsson, Erna Danielsson, 2017), 
es decir, se hacen cargo de la situación de 
manera personal para poco a poco generar 
una nueva estabilidad. 

Las crisis son un proceso de aprendizaje y 
adaptación en donde se deberían buscar re-
flexiones para la siguiente. La buena gestión 
de las crisis se hace con tiempo, prudencia y 
frialdad (Cinco Días, Madrid, 2009).

En la figura 5 se puede observar como se 
desarrolla una curva de conflicto en crisis,  
el  punto más alto es el clímax del problema, 
donde se destaca el hecho de que a medida 
que transcurre el tiempo nos adaptamos 
poco a poco y volvemos a una nueva etapa 
de estabilidad. Esta adaptación es la clave 
para el desarrollo de ideas y aprendizajes.

Figura 5. Curva del conflicto. Fuente: Reflexiones sobre 
gestión de crisis, Federico Aznar Fernández-Montesi-

nos y Manuel de Miguel Ramírez, 2020

1.2) ¿Qué es el hogar?

Para entender lo que es vivir una crisis 
dentro del hogar es importante definir el 
termino. Entendemos por hogar el domicilio 
habitual de una persona, en donde desarro-
lla su vida privada. El hogar representa el 
espacio físico más íntimo de las sociedades, 
donde se asientan las bases de la familia y 
las relaciones con el entorno directo inter-
pretado como comunidad. 

Alberdi  lo define como “La unidad de convi-
vencia, el lugar donde se vive la intimidad, 
con la familia, y donde se desarrolla la 
vida privada. Hace referencia tanto al lugar 
donde se vive como a las personas que lo 
habitan formando una familia. Se identifica 
frecuentemente con vivienda, familia, forma 
de convivencia y lugar de residencia“ (Alber-
di I., Diccionario de Sociología, 2006).

1.3) Crisis dentro del hogar

Cuando el período de confinamiento se 
extiende involuntariamente por los factores 
externos, los individuos deben enfrentar 
una nueva problemática; habitar en crisis en 
el contexto doméstico. Entendiendo la crisis 
como un problema comunitario mayor, el 
hogar es una representación del problema 
en una escala más personal, deja ver la indi-
vidualidad del sujeto y el cómo gestiona su

Figura 6. Lugar en la sociedad del hogar.
Elaboración propia.

“Los nuevos riesgos de contagio van a dar 
lugar a la intensificación de muchas de 
las tendencias propiciadas por los avan-
ces de la actual revolución científico-tec-
nológica que nos brindan conocimientos 
y herramientas que facilitan otras vías de 
desarrollo de nuestra capacidad adapta-
tiva como especie y como civilización” 
(Tezanos J., 2020).

entorno más cercano para sobrellevar una 
vida distinta a la cotidiana (figura 6). Enten-
demos por vida cotidiana el “conjunto de 
actividades que caracterizan la reproducción 
de los hombres particulares, los cuales, a su 
vez, crean la posibilidad de reproducción 
social” (Heller, 1977). En esta cotidianidad 
el trabajo es la base de la sociedad moderna 
y es por ello que no puede detenerse, más 
bien debe adaptarse frente a las crisis.

Si bien en el hogar los quehaceres de orden 
e higiene no cambian mucho su gestión 
durante una etapa de confinamiento, lo que 
si sufre cambios son las labores de cuidado 
en relación a quien se hace responsable de 
la situación. Científicos de la facultad de 
Psicología de la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES) en Argen-
tina durante el año 2020, indican que las 
personas que viven acompañadas durante 
época de cuarentenas reflejan más niveles 
de estrés que los que viven solos.

Por otro lado las actividades laborales o aca-
démicas deben responder al espacio y con-
texto hogar, generando automáticamente 

un cambio en la cotidianidad, ya sea a nivel 
organizacional o físico. El eje del problema 
radica en que las personas que conviven en 
un solo espacio deben hacerse cargo de to-
das las necesidades domésticas y laborales, 
mientras a la vez el entorno está inmerso en 
una crisis que no se puede controlar. 

Cabe mencionar que las mujeres son las más 
afectadas en circunstancias así debido a la 
división sexual del trabajo, aun cumpliendo 
un rol laboral y de sustento económico, se 
ven obligadas a asumir labores domésticas 
y de crianza históricamente asociadas al rol 
femenino derivadas del “amor maternal”. 
(Arpini P. et al., 2012). 

Dentro del hogar las labores reproductivas 
se intensifican, no tienen limitaciones y 
afectan su desempeño como profesional.

La crisis en el hogar se refleja en una triple 
jornada no regularizada. El trabajo remune-
rado, los quehaceres y los cuidados conver-
gen en un solo espacio en donde todos, tanto 
hombres como mujeres deben adaptarse.

1.4) Tipos de labores en el hogar 

Durante la pandemia de COVID-19 se pudie-
ron identificar tres principales labores en el 
contexto hogar, realizadas principalmente 
por mujeres, a esta situación se le conoce 
también como triple jornada laboral. Estas 
se desglosan en labores de: maternidad 
(cuidado), trabajo doméstico y trabajo remu-
nerado. (Bustos A., Radio UChile, 2020).

“El trabajo es beneficioso para la salud 
mental. Sin embargo, un entorno laboral 
negativo puede causar problemas físicos 
y psíquicos” (OMS, 2019).

SOCIEDAD

COMUNIDAD

HOGAR
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Estas tres labores principales, desde el año 
2020 se han instaurado como parte de la 
normalidad (triplejornada laboral).

Se presume que los roles quedarán estáticos 
mientras dure la crisis, afectando direc-
tamente a las mujeres profesionales que 
ejecutan su trabajo desde el hogar.

1.5) Pandemia 2020 y triplejornada

Como bien se menciono anteriormente la 
pandemia de coronavirus aparece como una 
crisis para la humanidad desde el año 2020  
generando cambios en los aspectos sociales 
y económicos del mundo.

El cambio brusco en el cotidiano llevó a que 
varias empresas buscaran nuevas formas de 
subsistir en el mercado. El teletrabajo pasa a 
ser una de las vías más seguras para mante-
ner las rutinas de producción y se posiciona 
como la solución a la mayoría de los trabajos 
administrativos que solo requieren del uso 
de tecnologías digitales, más no la presencia 
física. Sin embargo el tiempo daría cuenta 
de que no todos los trabajadores cuentan 
con las mismas condiciones para desarrollar 
sus labores en casa. 

Siendo cada hogar distinto, una serie de 
factores convergen y toman lugar con 
consecuencias negativas en el trabajador, 
tanto físicas como psicológicas. A pesar de 
la comodidad que implica el teletrabajo, 
el no tener un espacio adecuado o estar 
constantemente siendo distraído puede ge-
nerar malestares al corto plazo que incluso 
podrían afectar la vida familiar. Volviéndose 
el teletrabajo un ente ajeno que irrumpe con 
la estructura hogareña y la vida personal. 

Un logro de la legislación, al menos en lo 
teórico, es que los empleadores deben 
hacerse cargo del espacio e insumos de las 
personas que teletrabajan.

LABORES DE TRABAJO DOMÉSTICO: 
Actividades no remuneradas realizadas para 
el mantenimiento y bienestar propio del 
hogar y de sus miembros. Implican por lo 
general labores relacionadas a la gestión, 
orden y el aseo del espacio. Históricamente 
son tareas que han sido delegadas al género 
femenino.

“Conjunto de actividades que se realizan en 
la esfera doméstica y que están destinadas 
a la satisfacción de necesidades de primer 
orden de los miembros de la unidad familiar, 
lo que le asigna el carácter de obligatorio y 
gratuito. La función central del trabajo do-
méstico es atender al consumo individual, 
asegurando con su satisfacción el manteni-
miento, la reproducción y la reposición de la 
fuerza de trabajo” (Rodríguez, 2001)

LABORES DE CUIDADO: 
Trabajo no remunerado que consiste en la 
asistencia de algún individuo que no pueda 
valerse completamente por sí solo (bebé, 
niño, adulto mayor, persona con discapaci-
dad). 

Tiende a ser una responsabilidad social- fa-
miliar, incluso moral. A lo largo de los años 
ha sido delegado a las mujeres (Comunidad 
Mujer, 2012). Más adelante se detallará esta 
labor en profundidad.

LABORES DE TRABAJO REMUNERADO 
(TELETRABAJO): 
Servicios que son prestados desde el hogar 
mediante medios tecnológicos, informáticos 
o de telecomunicaciones. Requieren de 
un espacio apropiado y las herramientas 
tecnológicas para llevarse a cabo, los cuales 
deben ser otorgados por su empleador (Ley 
Nº 21.220 de teletrabajo).

La ley chilena, establece según el artículo 
12 del Decreto Supremo N°18 del año 2020 
que, “los trabajadores que se desempeñan 
bajo la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo tienen iguales derechos y obli-
gaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo que cualquier otro trabajador, con 
las adecuaciones que deriven estrictamente 
de la naturaleza y características de esa 
modalidad”. 

Sin embargo, en la práctica, la situación 
de crisis no ha permitido desarrollar estas 
regulaciones de manera oficial y los traba-
jadores han equipado el entorno por medio 
de la improvisación, respondiendo con sus 
propias herramientas al entorno en el que 
conviven con sus familias.

“Las desigualdades sociales y económi-
cas de género existentes y los desafíos 
para la mujer se ven agravados por la 
crisis actual que exige que las empresas 
y otras organizaciones incluyan la pers-
pectiva del género en la respuesta frente 
a la COVID-19” (ONU Mujeres, 2020).

Figura 7. División de la triplejornada. 
Elaboración propia.

Cabe destacar que el cierre de guarde-
rías y escuelas ha afectado las dinámicas 
hogareñas, en mayor grado a las mujeres 
cuidadoras, quienes reciben una carga de 
responsabilidad mayor. Se reitera entonces 
que el concepto de triplejornada va más allá 
de un problema laboral y tiene también un 
enfoque de género.
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2.1) Teletrabajo

Como bien se indicó anteriormente el te-
letrabajo consiste en los servicios que son 
prestados desde el hogar mediante medios 
tecnológicos, informáticos o de telecomu-
nicaciones. Estos requieren de un espacio 
apropiado y las herramientas tecnológicas 
para llevarse a cabo (Ley Nº 21.220 de te-
letrabajo). Figura 8 indica qué debe existir 
para que se realice el teletrabajo de forma 
general.

Adaptarse a nuevas formas de trabajo en 
contextos donde no se puede salir del hogar 
puede resultar muy estresante para algunas 
personas, eventualmente podría derivar en 
trastornos de ansiedad o depresión. 

2) TELETRABAJO VINCULADO A LA CRISIS

“Trabajar desde el hogar durante la 
pandemia de COVID-19 es diferente al 
teletrabajo en condiciones normales, ya 
que los trabajadores trabajan desde el 
hogar durante un período prolongado, 
en circunstancias externas difíciles” 
(OIT, 2020).

II. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 2: 
TELETRABAJO 
VINCULADO A 
LA CRISIS 

Si bien el hogar tiende a ser la zona de con-
fort de muchos, no necesariamente cuenta 
con las características adecuadas para un 
desempeño laboral o académico apropiado. 
En un contexto de crisis la situación se va 
volviendo inestable y estresante para el 
trabajador. 

Figura 8. Qué debe existir para realizar teletrabajo. Elaboración propia.
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teletrabajo una vez finalizada la pandemia 
(Encuesta Consultora de recursos humanos 
Randstad, 2020).

2.2) Problemática de género en el 
teletrabajo

Anteriormente se identificó que un problema 
significativo del teletrabajo eran los roles de 
género, principalmente el hecho de que las 
mujeres trabajadoras deben encargarse del 
cuidado de los niños, las tareas domésticas 
y el empleo remunerado (OIT, 2020).

El trabajo de domestico y de cuidado tiene 
como consecuencia para las mujeres: menor 
tiempo para el aprendizaje, la especializa-
ción, el ocio, la participación social y política, 
o el cuidado personal (ONU Mujeres, 2015).

Si bien las mujeres logran una mejor concilia-
ción de la vida personal y laboral respecto al 
teletrabajo (Eurofound y OIT, 2019) no deja 
fuera el hecho que esto implica una carga 
física y mental importante, la cual a largo 
plazo puede derivar en alguna patología.

2.3) Resistencia y agotamiento

La resistencia ante las crisis ha sido un 
elemento clave para la supervivencia de los 
hogares. Es importante entonces, recalcar el 
concepto  de “aguante” (endurance en in-
glés), que se refiere a la capacidad para sufrir 
y, sin embargo, persistir. Donde básicamente 
los individuos deben intentar sobrevivir su 
crisis en un contexto neoliberal sin horizon-
tes claros (Povinelli Elizabeth, 2011).

La resistencia o “aguante” demuestra  la 
perseverancia de los seres humanos  ante la 
adversidad, pero como toda situación crítica 
que se mantenga en el tiempo, en algún 
punto desencadenará en agotamiento.

Gran cantidad de empresas en el mundo 
adoptaron la medida de teletrabajo para evi-
tar el contacto físico entre sus empleados. 
Esta modalidad se presenta como una nueva 
forma de reestructurar el mercado laboral 
incorporando el uso masivo de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC). 

El panorama de teletrabajo en Chile revela 
que a pesar de ser una buena alternativa para 
quedarse en el hogar, no todos pueden ejer-
cerlo. Según estudio de la consultora Page 
Personnel a 500 ejecutivos, la mayoría de 
los individuos que hacen esta modalidad se 
encuentra en la ciudad de Santiago. Indican 
que las áreas que más han desarrollado esta 
modalidad son administración y finanzas, 
recursos humanos, marketing y comunica-
ciones, área comercial, TI, call center y áreas 
de soporte general. Mientras que para las 
áreas de transporte, construcción, minería, 
agropecuario y manufactura, la posibilidad 
de trabajar de esta forma es nula. Respecto 
a los segmentos socio-económicos se iden-
tifica que son ABC1 y C2 quienes pueden 
realizar trabajo desde el hogar, a diferencia 
de los C3, D, E quienes en su mayoría deben 
salir de su hogar para trabajar. 

Quienes tienen acceso al teletrabajo o estu-
dio de manera online pertenecen en su ma-
yoría a las generaciones más jóvenes, están  
familiarizados con el uso de las tecnologías 
modernas y tienen las condiciones econó-
micas para pagar el servicio de conexión a 
la red.

El teletrabajo se convertirá poco a poco en 
la nueva realidad laboral aun después de la
crisis. Según la encuesta realizada a más de 
400 tomadores de decisiones de firmas de 
diferentes sectores en Chile, el 75% de las 
empresas planea mantener la modalidad de

“Desde el punto de vista del aguante, la 
creación y desarrollo de emprendimien-
tos de emergencia, la gran mayoría lide-
rado por mujeres, se entiende como una 
estrategia material que busca generar 
ingresos, pero también como una estra-
tegia afectiva, que busca mantener las 
lógicas de cuidado dentro de los hogares” 
(Di Giminiani P., Quezada C. y Pérez M., 
CIPERCHILE, 2020)

El agotamiento o “burnout” puede presen-
tarse tanto de manera física como psicológi-
ca. Es un factor de riesgo organizacional y las 
principales causas suelen ser la sobrecarga 
laboral y el conflicto personal en el trabajo. 
El burnout se presenta en la persona con 
características de agotamiento extremo, 
cinismo e ineficacia (Olivares , V. 2017). 

Ocurre cuando existe una brecha crítica en-
tre las implicancias del trabajo - domésticas, 
afectivas y reproductivas- y las condiciones 
sociales para mantener su salud y bienestar 
(Rai et al., 2014). Está estrechamente asocia-
do a la carga emocional y preocupaciones 
constantes que tiene el individuo. 

En un estudio de emociones, preocupacio-
nes y reflexiones frente a la pandemia del 
COVID-19, Argentina, identifican que los 
principales sentimientos generados por la 
pandemia son: incertidumbre, el miedo y 
la angustia.   Todos estos sentimientos con-
llevan una carga mental importante  para el 
desarrollo.

Cabe destacar que las mujeres de dicho es-
tudio, además de todas las preocupaciones 
mencionadas, manifiestan tener sentimien-
tos de responsabilidad, cuidados y valori-
zación de la interdependencia. Lo que deja 
aun más en evidencia que la carga mental 
femenina conlleva más aristas de carácter 
organizacional. 

Las crisis agotan a las personas y dañan en 
lo más profundo sus motivaciones. Todas 
las variables se superponen y finalmente 
derivan en riesgos tanto físicos como psico-
lógicos que pueden afectar gravemente a la 
salud del individuo a largo plazo. Adaptarse 
a la nueva forma de habitar es adaptarse al 
agotamiento.

Figura 9. Consecuencias generales de la crisis en el hogar.
Elaboración propia.
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Fotografía: Shutterstock

3

II. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 3: 
ASPECTOS 
LEGALES DEL 
TELETRABAJO

 3.1) Legislación del teletrabajo en Chile

En Chile el teletrabajo se rige por lo esta-
blecido en el Código del Trabajo en materia 
de trabajo a distancia (LEY 21.220). Ahí se 
establece que los trabajadores que prestan 
servicios a distancia o teletrabajo gozan de 
todos los derechos individuales y colectivos 
establecidos en el Código del Trabajo, cuyas 
normas les serán aplicables en tanto no 
sean incompatibles con las contenidas en el 
capítulo que regula esta modalidad especial 
de prestación de servicios.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA LEY

- El trabajo a distancia y teletrabajo estarán 
regulados por el Código del trabajo (se 
deberá suscribir un contrato de trabajo o un 
anexo).

- El trabajador tendrá los mismos derechos 
que cualquier otro trabajador (colectivos o 
individuales)

- El trabajador podrá pactar libremente su 
jornada de trabajo, siempre y cuando sus 
funciones se lo permitan.

- El trabajador podrá combinar tiempos de 
trabajo presencial en su empresa con tiem-
pos de trabajo fuera de ella.

- Los equipos, materiales y herramientas 
deberán ser entregadas por el empleador.

- El empleador deberá asegurar al menos 
12 horas de desconexión para el trabajador. 
Es decir, en ese rango no podrá solicitarle 
tareas, enviarle correos o mensajes por 
Whatsapp u otras redes.

- Cuando la modalidad de trabajo a distancia 
o teletrabajo se acuerde con posterioridad 
al inicio de la relación laboral, cualquiera de 
las partes podrá, unilateralmente, volver a 
las condiciones originalmente pactadas en 
el contrato, previo aviso por escrito a la otra 
con una anticipación de 30 días.

3.2) Políticas públicas asociadas al teletra-
bajo

El teletrabajo o trabajo a distancia llega 
como una opción de  flexibilidad para 
los empleados frente a la crisis sanitaria. 
Durante el año 2020 adquiere mayor 
relevancia social y se replantea  su le-
gislación para sostenerlo en el tiempo.  

Debido a que es un sistema nuevo para la 
mayoría de las empresas las condiciones 
no siempre son las más óptimas y esto a 
causa de que los empleadores no conocen 
bien la ley o no están lo suficientemente 
preparados para ejecutarla en su totalidad 
incurran en malas practicas. Una encuesta 
de la Consultora everis Chile en junio regis-
tró que un 28% de las empresas interesadas 
en mantener el teletrabajo no conoce o se 
encuentra poco preparada para cumplir con 
las normas de la ley de teletrabajo. Un 40% 
reconoce estar algo preparadas y solamente 
un 32% afirma estar muy preparadas.

Uno de los principales problemas que se 
ha buscado abordar con el tiempo es la ley 
del “derecho a desconexión digital”, la cual 
establece que “los trabajadores tendrán de-
recho a la desconexión digital en sus horas 
de descanso diario y semanal, así como su 
feriado anual. Esta desconexión, tendrá un 
mínimo de 12 horas continuas entre jorna-
das.

3) ASPECTOS LEGALES DEL TELETRABAJO



24 25

La ley de teletrabajo aún se encuentra en 
una fase de perfeccionamiento, si bien se 
hace cargo de los derechos fundamentales 
asociados al Código del trabajo, aun no se 
hace cargo del todo de los riesgos físicos 
o psicológicos que esto podría causar en el 
largo tiempo.

Para la situación de los trabajadores con 
personas a su cuidado se han hecho dictá-
menes que facilitan la solicitud de quedarse 
en casa en ciertas épocas del año acorde al 
contexto. Según el Código del trabajo se es-
tablece que “los trabajadores a cargo de un 
menor de 12 años, ante una alerta sanitaria 
con ocasión de una epidemia o pandemia 
a causa de una enfermedad contagiosa, su 
empleador se encontrará obligado a ofrecer 
la modalidad de trabajo a distancia o teletra-
bajo sin que ello implique una reducción de 
las remuneraciones” (Dirección del trabajo, 
2022)

Figura 10. Preparación de las empresas para aplicar 
la ley. Elaborado a partir de: Estudio de Consultora 

Everis.

“Una ley de teletrabajo jamás podrá sub-
sanar las falencias de la política laboral 
que explican la deficiente calidad del 
empleo. El teletrabajo no asegura por sí 
mismo mejores condiciones de trabajo, 
ni es accesible a los sectores más vul-
nerables donde predominan trabajos 
manuales que no pueden hacerse de 
manera digital” (Gutiérrez, F., Columna 
CIPER, 2020).

B) Organización del tiempo de trabajo: pau-
sas y descansos dentro de la jornada y tiem-
pos de desconexión. Si se realizan labores 
de digitación, se deberá indicar los tiempos 
máximos de trabajo y los tiempos mínimos 
de descansos que se deberán observar.

C) Características de los productos que se 
manipularán, forma de almacenamiento y 
uso de equipos de protección personal.

D) Riesgos a los que podrían estar expuestos 
y las medidas preventivas: riesgos ergonó-
micos, químicos, físicos, biológicos, sicoso-
ciales, entre otros.

E) Prestaciones del seguro de la ley Nº 
16.744 y los procedimientos para acceder a 
las mismas. 

3.3) Cómo se ha abordado el teletrabajo en 
otros países

Es clave destacar como el resto del mundo 
ha abordado la situación de teletrabajo por 
medio de políticas públicas y la prevención 
de riesgos. En el caso de Chile,  previo  a la 
pandemia de 2020, se le consideraba un país 
con un bajo porcentaje de teletrabajadores, 
y es por ello que las legislaciones  o medidas 
generales actuales aun se encuentran en un 
periodo de  aprendizaje y exploración. 

Holanda era el país de la UE con más tele-
trabajadores a finales de 2019. Se diferencia 
de las medidas en otros países porque las 
partes pueden acordar un sistema de trabajo 
por objetivos, sin fichajes ni horarios. 

Otro ejemplo de buenas medidas de gestión 
y bienestar en torno al teletrabajo es del Go-
bierno belga, quien fue uno de los primeros 
países en establecer una compensación fija 
por los gastos que genera trabajar desde el 
domicilio (alquiler, internet y electricidad).

En el caso de Portugal, cabe destacar que 
tiene una de las regulaciones más estrictas y 
completas de teletrabajo. Su Código del Tra-
bajo  pone mucho énfasis en la prevención 
de riesgos y establece el control obligatorio 
del puesto de trabajo por parte del emplea-
dor. Esto quiere decir que un profesional de 
la empresa visitará el domicilio del trabaja-
dor y dará las indicaciones para  obtener el 
más óptimo espacio de trabajo. Otros países 
europeos funcionan de manera similar sin 
embargo por respeto a la privacidad del 
trabajador se  prefiere una auto evaluación 
(Romero, I., 2020) .

Con el paso del tiempo se espera que 
nuestro país considere los buenos ejemplos 
externos y aborde de la mejor manera una 
ley benefactora en torno a teletrabajo.

Poco prepara-
das

% Empresas preparadas para 
aplicar la ley de teletrabajo

Algo prepara-
das

Muy preparadas

40%
28% 32%

Si se establece en el contrato que la persona 
ejercerá en modalidad de teletrabajo los 
deberes que tiene el empleador con su em-
pleado son la información mínima que debe 
considerar:
     
A) Características mínimas que debe reunir 
el lugar de trabajo en que se ejecutarán las 
labores, entre ellas:
     
i) Espacio de trabajo: pisos, lugares de trán-
sito, vías de evacuación y procedimientos de 
emergencias, superficie mínima del lugar de 
trabajo.

ii) Condiciones ambientales del puesto de 
trabajo: iluminación, ventilación, ruido y 
temperatura.

iii) Condiciones de orden y aseo exigidas en 
el puesto de trabajo.

iv) Mobiliario que se requieran para el 
desempeño de las labores: mesa, escritorio, 
silla, según el caso.

v) Herramientas de trabajo que se deberán 
emplear.
vi) Tipo, estado y uso de instalaciones eléc-
tricas.
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Fotografía: Shutterstock
II. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 4: 
IMPACTOS EN 
LA CALIDAD DE 
VIDA Y SALUD

4) IMPACTOS EN LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD

4.1) Impactos en la salud física 
debido al teletrabajo          

Aunque el teletrabajo se ha percibido como 
un elemento beneficioso en cuanto a pro-
ducción, se ignora el hecho de que no todas 
las personas cuentan con las herramientas 
y espacios apropiados para su ejecución. Si 
bien los trabajadores cumplen eficazmente 
sus labores, a largo plazo podrían desarrollar 
enfermedades musculo-esqueléticas conse-
cuencia principalmente de malas  posturas. 

El Departamento de Ergonomía de la Uni-
versidad de Concepción en conjunto con la 
Sociedad Chilena de Ergonomía realizaron 
una encuesta a mil 281 personas teletraba-
jadores entre 30 y 59 años, de Arica a Punta 
Arenas entre Mayo y Junio del 2020. De 
dicha encuesta destacan los resultados que 
indican que el 65% no puede respetar sus 
horarios de trabajo, el 90.6% usa notebook 
sin objetos que ayuden a la postura, 40.6% 
no tiene escritorio y un 63% no tiene silla 
ajustable. 

También la misma encuesta indica que las 
molestias osteomusculares son lideradas 
por: cuello y hombros (49.4%), espalda 
(49.1%), codos, antebrazos y muñecas 
(28.2%), cadera (18.7%) y piernas, rodillas y 
pies (18%). Solo el 30% se fija en su postu-
ra mientras trabaja, dejando en evidencia la 
perdida de conexión con la realidad cuando 
se está trabajando en un computador.

La mayoría de los teletrabajadores indica 
tener un espacio definido para realizar la 
labor, sin embargo  mencionan que no reci-
bieron la asistencia o capacitación adecuada 
por parte de los empleadores para realizar 
el teletrabajo de la manera más óptima. 
Según las regulaciones existentes el em-
pleador debe asegurarse que la persona se 
desenvuelva en el espacio más adecuado 
posible y proporcionarle las herramientas y 
materiales necesarias para ello aun cuando 
esto sea dentro de la casa de la persona (LEY 
21220 Artículo 152).

Figura 11. Correcto espacio de trabajo. Elaborado a partir de encuesta Entorno ergonómico del teletrabajo 
en situación de pandemia, Universidad de Concepción y SOCHERGO, 2020.

4

Fotografía: Camila Vivanco
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Distanciamiento de los elementos de traba-
jo, inclinación del tronco, extensión de los 
brazos, dificultad de movimientos para las 
piernas.

E) SILLA
Causa de postura incorrecta: Respaldo no 
regulable en altura y/o inclinación. Respaldo 
basculante. Asiento no regulable en altura. 
Deslizamiento involuntario de las ruedas. 
Postura incorrecta: Posible mal apoyo de la 
espalda. Estatismo en los músculos para-
vertebrales. Elevación del brazo, inclinación 
del tronco hacia adelante. Estatismo en los 
músculos de las extremidades inferiores.

Los puntos críticos derivan de la fatiga mus-
cular, la cual se centra en la espalda tanto en 
la persona teletrabajadora como cuidadora. 
Se establece entonces que el principal fac-
tor común son los trastornos musculo-es-
queléticos, que aparecerán con el tiempo si 
no se corrigen las posturas o no se dan los 
descansos apropiados durante la jornada. 

Consecuencias generales de las 
malas posturas sedentes

a) Inclinación de la cabeza de más de 30º ge-
nera fatiga muscular en la nuca. Esto podría 
derivar en cervicalgia o tortícolis. (Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 1999)

“A nivel mundial y nacional los trastornos 
musculoesqueléticos representan un pro-
blema de salud relevante desde el punto 
de vista individual, social y económico. Se 
asocian a este tipo de trastornos, los fac-
tores físicos relacionados con los puestos 
de trabajo, así como también los factores 
ambientales, psicosociales y de la organi-
zación del trabajo” (Guía Técnica Para La 
Evaluación Del Trabajo Pesado, 2010).

El trabajo en el hogar tiene muchas simili-
tudes con el trabajo de oficina común, las 
herramientas utilizadas para la labor no 
varían mucho y a cada una se le pueden 
asociar problemas posturales. Los estudios 
existentes evalúan a la persona como un ser 
estático y no se considera su entorno u otros 
movimientos riesgosos.

Según el estudio de la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), Taller de Control de 
Riesgos en uso de computadores, las causas 
comunes de problemas posturales son:

A) PANTALLA
Causa de postura incorrecta: Pantalla en un 
extremo. Postura incorrecta: giro de la cabe-
za o tronco. 

B) DOCUMENTO
Causa de postura incorrecta: Están lejos de 
la pantalla. Postura incorrecta: inclinación 
y giro de la cabeza, inclinación lateral del 
tronco. 

C) TECLADO
Causa de postura incorrecta: Unido a la 
pantalla (notebook), con mucha inclinación 
o altura. Muy grande. Postura incorrecta: 
Extensión del brazo, posible inclinación 
del tronco. Flexión de la mano respecto al 
antebrazo. Desviación lateral de la mano 
respecto al antebrazo. 

D) MESA
Causa de postura incorrecta: Poca superficie. 
Muy alta o muy baja Hueco alojamiento de 
piernas insuficiente. Postura incorrecta: Mala 
disposición de los elementos genera falta 
de  apoyo para los antebrazos. Elevación del 
brazo, posible inclinación del tronco hacia 
adelante. Fémures hacia abajo (compresión 
de la cara posterior del muslo), mal apoyo de 
los pies en el suelo. Aumento de la cifosis 
dorsal (espalda encorvada), mal alojamiento 
de las piernas. 

Figura 12. Consecuencias físicas a corto y largo plazo. 
Elaboración propia a partir de: Laura Martín, Doctora especialista en osteopatía “¿Cómo afecta tu 

postura corporal a tu día a día?”, Rehabilitación Premium Madrid (12 Nov, 2020)

b) Inclinación del busto hacia adelante y sin 
apoyo de los antebrazos en la mesa origina 
presión intervertebral en la zona lumbar. 

Esto puede generar síndromes mecánicos 
inespecíficos, que son dolores en la región 
vertebral, según donde aparezcan se de-
nominan cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia 
(Web de la Espalda, 2020)

c) La flexión excesiva de la mano respecto 
al eje del antebrazo puede causar trastornos 
en los antebrazos. (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1999)

d) Inclinación del fémur hacia abajo causa 
mayor presión de la silla sobre la cara pos-
terior del muslo, causando una mala circu-
lación sanguínea en los miembros inferiores 
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999)

4.2) Impactos en la salud física debido a las 
labores de cuidado 

Otro punto muy importante a considerar 
en la nueva forma de habitar son los roles 
de cuidado y como estos pueden presentar 
consecuencias en salud física mientras 
convergen con los problemas de teletrabajo. 
Anteriormente se definieron tres tipo de 
cuidado principales, cuidados a personas 
mayores, cuidados a niños y cuidados a per-
sonas en situación de discapacidad. 

De cada uno de estos cuidados derivan una 
serie de riesgos para la salud física tanto a 
largo como corto plazo. El esquema de la 
figura 13 resume los principales riesgos fí-
sicos asociados a principalmente al manejo 
de cargas, que para este caso son personas.

Hiperlordosis
Lumbalgia (lumbago)

Mala circulación
Degeneración muscular

Cervicalgia 
Tortícolis

Problemas a la vista
Dolores de cabeza

Epicondilitis
Tendinitis
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Los trabajadores que tienen una persona a 
su cuidado, en su mayoría indica que corres-
ponde a un menor de edad, para efecto de 
esta investigación nos interesará abordar 
ese nicho.  

El cuidado de un menor tiene riesgos físicos 
que tienden a derivar del levantamiento de 
cargas en función del bienestar del niño. Un 
ejemplo de esto es la tendinitis de Quervain, 
enfermedad que se asocia a los padres que 
toman a sus hijos en brazos y se produce por 
el estrés mecánico repetitivo sobre los ten-
dones abductor largo y extensor corto del 
pulgar. En mujeres es hasta ocho veces más 
frecuente que en varones. (Gómez N. 2001, 
Enfermedad de De Quervain en el postparto)  

Figura 13. Carga física de los cuidados. 
Elaboración propia.

4.3) Impactos en la salud mental debido a 
teletrabajo

Como cualquier tarea que amerite el uso  
de recursos organizacionales para su desa-
rrollo, en el largo o corto plazo presentará 
consecuencias para la salud psicológica. 
El teletrabajo como situación adaptativa, 
que adicionalmente nace a partir de una 
crisis y genera en las personas sensacio-
nes de estrés, depresión o ansiedad. Estos 
síntomas son propios de la incertidumbre 
de no saber que pasará en el entorno en el 
futuro cercano. Los miedos más comunes 
corresponden a las categorías de contagio/
enfermedad/muerte, aislamiento social, y 
problemas de trabajo/ingresos (Revista de 
Psicopatología y Psicología Clínica, 2020) 

Figura 14. Afectación a la salud por rango etario. 
Elaborado a partir de Encuesta sobre teletrabajo, 

Randstad, 2020.

Según la encuesta sobre teletrabajo aplicada 
por Randstad  en 2020, el 51% de los tele-
trabajadores vio afectada su salud mental. 
En el rango de personas de 25 a 44 años el 
77%  afirmó verse afectado por el nuevo 
modo de trabajo. Mientras que en el rango 
de 45 a 54 años solo el 17% tenía esa sen-
sación. Se identifica entonces que la carga 
del teletrabajo afecta en mayor grado a las 
personas en edad reproductiva. 

La carga mental se intensifica cuando todas 
las tareas que antes estaban divididas por el 
espacio físico ahora convergen en un mismo 
lugar. Estar atento a cada situación que esta 
pasando en alrededor del espacio de trabajo 
genera distracciones, estrés y malestar, 
incluso la sensación de ansiedad del poder 
estar cumpliendo con  todo o no saber que 
pasará.

Nuevamente cabe destacar que las mujeres 
son quienes más se ven afectadas por la 
carga mental de la organización del hogar y 
la preocupación por el contexto. 

Las mujeres tienden a presentar mayores 
síntomas de ansiedad frente a las crisis 
asociadas a un brote pandémico, y así se 
demuestra en estudios pasados sobre 
síntomas ansiosos. “Hawryluck y Braunack 
descubrieron que durante la epidemia de 
SARS (2003) e influenza (2009) eran las 
mujeres las más preocupadas por infectarse”. 
(Ansiedad en tiempos de aislamiento social 
por COVID-19, González A., 2020)

El no contar con los espacios apropiados, ni 
con el respaldo de una legislación asociada, 
se abre paso a malestares adaptativos que a 
futuro podrían convertirse en trastornos.

4.4) Relación entre los impactos del tele-
trabajo y el ambiente en crisis 

Teniendo claro cuales son los impactos físi-
cos y psicológicos principales en la triplejor-
nada es importante hacer una relación con 
los demás factores ambientales para saber 
como convergen y se potencian dentro de 
un contexto de crisis. 

Los factores de carácter ambiental, organi-
zacional y sicosocial están constantemente 
presentes en el espacio de trabajo y se de-
ben estudiar en conjunto con los demás y no 
por separado. 

Los factores organizacionales inciden 
directamente en los factores mentales, la 
mala gestión de los tiempos y los recursos, 
repercute en  forma de estrés y cansancio. 
Los factores ambientales se relacionan con 
el espacio físico, dependen de la estructu-
ración del espacio y a su ves derivan en im-
pactos mentales cuando son una distracción 
o molestia a la hora de trabajar. Los factores 
sicosociales en este caso son la consecuen-
cia de las relaciones ajenas al hogar, en este 
caso la crisis por pandemia y el aislamiento 
social son una preocupación constante que 
afectan desde sus propias reglas.

25 a 44 
años

45 a 54 
años

TTB

NTB

AFECTACIÓN A LA SALUD MENTAL  
SEGÚN RANGO ETARIO
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Figura 15. Relación entre factores de riesgo triple jornada.
Elaboración propia.
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Fotografía: Shutterstock

En la figura 15 se puede observar el análisis de como 
interactúan los distintos factores ambientales entre 
sí, estos se desglosan en: distracciones, mala ambien-
tación del espacio, organización en base al virus/cri-
sis, estrés por destinar tiempo a todo y preocupación 
constante.

La gran cantidad de variables incontrolables generan 
en la persona una sobrecarga laboral física y psicoló-
gica, para efectos de esta investigación también los 
llamaremos puntos críticos.
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5) ROL FEMENINO EN LA TRIPLEJORNADA

Labores Domésticas: 
Como bien se describió anteriormente las 
labores domésticas implican actividades 
que se realizan en razón del mantenimiento 
y bienestar propio del hogar y de sus miem-
bros. Para esta investigación dichas labores 
se han dividió en 7 grupos principales,  
basándose en los ítems que evaluaba el Ins-
tituto Vasco de Estadísticas (Euskadi) en su 
estudio de “Tiempo medio por participante 
por tipo de trabajo doméstico, día y sexo, 
en el año 2018”. El estudio se resume en el 
diagrama a continuación (figura 16).

5.1) Trabajo reproductivo: Labores 
domésticas y labores de cuidado

El trabajo reproductivo implica aquellas 
labores necesarias para el mantenimiento 
de las personas pero que sin embargo no se 
consideran labores productivas y por ello 
tampoco es remunerado, entre dichas labo-
res se encuentran las labores de cuidado y 
las labores domésticas (Instituto Vasco de 
Estadística, 2020; CIPER, 2018).

Figura 16. Principales labores domésticas y de cuidado. 
Elaborado a partir de: Estudio “Tiempo medio por participante por tipo de trabajo doméstico, día y sexo, en el 
año 2018”, Instituto Vasco de Estadísticas y estudio de “Diferenciación en horas de labores domésticas y  de 

cuidado en hombres y mujeres”, ONU MUJERES 2015.

A) COMIDAS: Gestión y producción del área 
gastronómica del hogar diariamente. 
B) LIMPIEZA: Aseo y orden general de los es-
pacios, muebles, ropa y artículos de cocina.
C) ROPA: Orden general y específico de las 
prendas de vestir, lavado, planchado, doblar,  
organizar, guardar.
D) OTROS ARREGLOS: Mantención y renova-
ción de objetos o espacios completos.
E) GESTIONES: Gestión y pago de cuentas e 
insumos, definición de horarios y  roles.
F) COMPRAS: Re abastecimiento de produc-
tos.
G) SEMI-OCIOS: Actividades de recreación  y 
aprendizaje dentro del hogar. 

En la figura 17 se puede apreciar la cantidad 
de horas que dedican hombres y mujeres a 
dichas tareas. Destacando el hecho de que 
las mujeres invierten más tiempo en cocinar, 
limpiar, ver la  ropa  y realizar las compras. 
A todas estas actividades se  le suman las 
horas de cuidados, las cuales también son 
más en el caso de las mujeres. En días de 
descanso se mantiene una constante en los 
tiempos usados por las mujeres para el bien-
estar del hogar y en cuanto a las actividades 
de gestión y  semi-ocio, se identifica que 
son los únicos puntos en donde los hombres 
dedican más horas al día que las mujeres, 
esto quieres decir, que las mujeres se llevan 
la mayor carga física en el hogar de manera 
constante y poseen poco espacio para la 
distracción y el descanso.

En el caso de Chile solo ha existido una 
instancia de medición para el trabajo no 
remunerado a nivel nacional: la Encuesta 
Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2015). 
Ahí se indica que una mujer “desocupada”, 
trabaja aproximadamente entre 6, 5 y 7 
horas en un día de semana, mientras que 
un hombre sin trabajo remunerado trabaja 
menos de tres. 

Figura 17 Horas destinadas al semi-ocio en hombres 
y mujeres. Elaborado a partir de: Estudio de Tiempo 

medio por participante por tipo de trabajo doméstico, 
día y sexo, (Euskadi, 2018).

“La romantización del trabajo no 
remunerado ha sido nociva por su 
significancia simbólica. Pero también, 
porque ha naturalizado la expresión 
más extrema de la división sexual 
del trabajo: aquella que carga en 
las mujeres labores productivas a 
cambio de un salario nulo y al mismo 
tiempo les niega a éstas actividades 
la condición de trabajo y la necesidad 
de valorizarlas, incluirlas en el ámbito 
contable y posicionarlas como foco de 
estudio y objeto de políticas públicas”. 
(Moreno, T. , CIPERCHILE, 2020). 

El rol que cumplen las mujeres las deja en 
una posición de ser económicamente inacti-
vas para el Estado, pese a ello esta situación 
presupone en ahorro  importante para el 
modelo. El apoyo que brinda la mujer ama 
de casa a la comunidad es  fundamental para

MUJERES HOMBRES

HORAS DIARIAS DESTINADAS AL 
SEMI-OCIO EN HOMBRES Y MUJERES

1:16 horas
diarias

2:13 horas
diarias
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Labores de Cuidado: 

Por su lado, las labores de cuidado consisten 
en la asistencia de algún individuo que no 
pueda valerse completamente por sí solo. Se 
separan en trabajo formal  y trabajo informal, 
donde el primero considera una persona que 
recibe una remuneración a partir de esta 
labor y cuenta con la preparación adecuada. 
Mientras que el segundo, hace referencia al 
trabajo no remunerado, prestado en virtud 
de relaciones afectivas y de parentesco, y 
que se desarrolla en el ámbito privado de lo 
doméstico (García-Calvente, et al., 2004)

Se pueden subdividir en 3 tipos principales 
dependiendo de a quien se le entreguen las 
atenciones.

El trabajo doméstico es mucho más que 
la limpieza de la casa. (…) Es la crianza 
y cuidado de nuestros hijos - los futuros 
trabajadores -  cuidándoles desde el 
día de su nacimiento y durante sus 
años escolares, asegurándonos de que 
ellos también actúen de la manera 
que se espera bajo el capitalismo. Esto 
significa que tras cada fábrica, tras cada 
escuela, oficina o mina se encuentra 
oculto el trabajo de millones de mujeres 
que han consumido su vida, su trabajo, 
produciendo la fuerza de trabajo que 
se emplea en esas fábricas, escuelas, 
oficinas o minas”. (Silvia Federici, 2018)

A) CUIDADOS A ADULTOS MAYORES: Implica 
el cuidado, supervisión y control de salud 
física y mental de la persona mayor depen-
diendo del nivel de necesidad.

B) CUIDADOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES:
Cuidado y supervisión de un menor de edad, 
velando por su salud, educación y bienestar. 

C) CUIDADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD: Implica el cuidado a 
personas en cualquier etapa de su vida 
que necesiten el apoyo de un tercero para 
realizar sus actividades cotidianas, debido a 
algún problema de salud físico o psicológico 
que los limite de alguna forma.

En el periodo de crisis, en este caso cua-
rentena, la falta de cuidados delegables 
aumento la carga física y mental de quienes 
toman la responsabilidad. Tener un niño o 
un adulto mayor en casa ya no puede recaer 
en el colegio, ni en hogares, ni ningún otro 
tipo de cuidador ajeno al hogar debido a las 
normativas sanitarias ligadas a la crisis.

Según el estudio MOVID-19  sobre “¿Cuál 
ha sido el impacto de la pandemia en las 
labores de cuidado?” a 8143  personas, du-
rante la pandemia de 2020, se observa que 
las mujeres asumen el rol de cuidadoras un

Figura 18. Condición de cuidador por género. MO-
VID-19 (2020) Recuperado de: https://www.movid19.

cl/publicaciones/once-informe/once-informe.pdf

11,11% más que los hombres. El 42,16% de 
las mujeres son cuidadoras, en comparación 
a un 31,05% de los hombres como indica la 
figura 18 (MOVID-19, 2020).

Del total de  la muestra, 10,27 % indicaron 
ser el cuidador principal de menores de 5 
años, el 22,02 % mencionaron serlo de me-
nores entre 6 y 18 años y 10,89 % personas 
de personas adultas en situación de depen-
dencia, estableciendo así una división etaria 
entre los tipos de personas que requieren 
atenciones. 

Por otro lado las edades de los cuidadores 
se establecen entre los 18 a 39 años para 
los menores de 5 años, 40 y 64 años para 
los menos entre 6 y 18, y finalmente 40 y 
64 años para  las personas en situación de 
dependencia como indica la figura 19 (MO-
VID-19, 2020).

Figura 19. División de los cuidados por rango etario.  
Elaboración propia a partir de estudio MOVID-19, 

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en las 
labores de cuidado? (2020) 

En base al mismo estudio de MOVID-19 se 
establece que los 3 grupos son similares 
en términos socio económicos y al menos 
cuentan con  educación media completa.

Figura 20. Condición de cuidador por ocupación. MO-
VID-19 (2020) Recuperado de: https://www.movid19.

cl/publicaciones/once-informe/once-informe.pdf

Respecto a las ocupaciones de los cuidado-
res, el 68,41% de las personas que trabaja 
en el hogar es cuidador, en contraste con   
quienes realizan actividades remuneradas 
fuera del hogar, donde solo el 43,1% es 
cuidador, como indica la figura 20.

El estar en el hogar hace propicias las con-
diciones para que el trabajador adquiera 
la responsabilidad de cuidado aun cuando 
no cuenta con los tiempos o herramientas 
necesarias para ello.

2.2) Labores de cuidado y rol femenino en 
el hogar

Es necesario entender previamente los con-
ceptos de género y patriarcado y cómo estos 
se reflejan en la sociedad y en los roles de 
un hogar. El término género se define como 
“la interpretación cultural e histórica que 
cada sociedad elabora en torno a la diferen-
ciación sexual. Esta interpretación da lugar 
a un conjunto de representaciones sociales, 
prácticas, discursos, normas, valores y rela-
ciones que dan significado a la conducta de 
las personas en función de su sexo”  (Lamas 
M. 1986).

el desarrollo de otras actividades que si son 
económicamente activas.  El pilar de muchas 
familias trabajadoras radica en la mujer que 
se hace cargo de gestionar la situación do-
méstica. En perspectiva, mujer trabajadora 
existe tanto en el mundo laboral como en el 
hogar.
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Actualmente el género femenino ha sido 
desplazado a las labores domésticas y de 
cuidado, respaldándose en la responsabi-
lidad ética y afectiva que deberían tener 
las mujeres solo por el hecho de ser seres 
reproductivos. 

Por otro lado el término patriarcado se re-
fiere a “los desajustes de poder históricos y 
a las prácticas culturales y los sistemas que 
atribuyen a los hombres en su conjunto un 
mayor poder en la sociedad y que les ofrecen 
ciertos beneficios materiales, tales como 
ingresos más elevados, y otros beneficios 
informales, tales como las tareas domésticas 
y los cuidados patriarcado y cómo estos se 
reflejan en la sociedad y en los roles de un 
hogar. El término género se define como “la 
interpretación cultural e histórica que cada 
sociedad elabora en torno a la diferencia-
ción sexual. Esta interpretación da lugar a 
un conjunto de representaciones sociales, 
prácticas, discursos, normas, valores y rela-
ciones que dan significado a la conducta de 
las personas en función de su sexo”  (Lamas 
M. 1986). 

Actualmente el género femenino ha sido 
desplazado a las labores domésticas y de 
cuidado, respaldándose en la responsabi-
lidad ética y afectiva que deberían tener 
las mujeres solo por el hecho de ser seres 
reproductivos. 

Por otro lado el término patriarcado se re-
fiere a “los desajustes de poder históricos y 
a las prácticas culturales y los sistemas que 
atribuyen a los hombres en su conjunto un 
mayor poder en la sociedad y que les ofrecen 
ciertos beneficios materiales, tales como 
ingresos más elevados, y otros beneficios in-
formales, tales como las tareas domésticas y 
los cuidados  prestados por las mujeres y las 
niñas en la  familia.” (División de Naciones 
Unidas para la Promoción de la Mujer, 2003).

Mayor poder en la sociedad por parte de los 
hombres ha relegado al género femenino a 
ser solo un complemento para que el género 
masculino pueda cumplir sus metas.

Las mujeres que participan del mundo la-
boral se enfrentan al patriarcado desde un 
punto de vista más capitalista, son un apoyo 
para el sistema en su rol de cuidadoras y 
ayudan  a no generar pérdidas importantes 
al modelo. Sin embargo no son apoyadas 
cuando quieren hacerse parte de este siste-
ma pues su rol ya está concretado de antes, 
como ser reproductivo más que productivo.  

Como se indica en la figura 21 las mujeres 
dedican 59 horas semanales al trabajo de 
cuidados y doméstico, tres veces más que 
los hombres que dedican 22 horas. Sobre el 
cuidado, las mujeres dedican 28.8 horas se-
manales y los hombres 12.4 (ONU Mujeres, 
2015). Son las mujeres quienes principal-
mente llevan una carga física y psicológica 
más intensa dentro de su propio hogar, 
estando o no en situación de confinamiento, 
y al estar encerradas solo agrava la situación 
y posibles consecuencias para su  salud. “La 
prevención y el cuidado de las y los familia-
res por el coronavirus ha aumentado la carga 
de trabajo de las mujeres.

Además, para quienes pueden hacer teletra-
bajo es peor, porque cuando nuestro hogar 
es también la oficina, pareciera dificultar 
nuestra capacidad de armonizar los tiempos 
laborales, familiares y personales. La carga 
mental y la suma de las horas dedicadas al 
trabajo, tanto remunerado como no remu-
nerado, han crecido para las mujeres” (Paula 
Poblete, Directora de Estudios de Comuni-
dadMujer, 2020).

Un ejemplo claro de cómo está afectando la 
crisis del 2020 a las mujeres profesionales 
es el estudio que realizó Andy Casey, donde 
analizó el número de envíos a los servidores 
en los que publican escritos científicos. 
Comparó los datos con los de otros años 
y mencionó que “hasta un 50 por ciento 
más de pérdida de productividad entre las 
mujeres”. El principal problema radica en la 
incompatibilidad del teletrabajo y los cuida-
dos durante una crisis sanitaria.

“La participación de las mujeres en la 
fuerza laboral disminuyó del 51 % en 
2000 al 48 % en 2019 (..) Es probable 
que estas cifras aumenten durante la 
COVID-19 debido al cierre de las escue-
las, el confinamiento de los ancianos y 
el aumento de la cantidad de miembros 
de la familia infectados”(Estudio de 
género, Banco Mundial, Abril 2020).

Figura 21. Diferenciación en horas de labores domésticas y  de 
cuidado en hombres y mujeres. Elaborado a partir de: ONU 

MUJERES 2015

HORAS DESTINADAS A LABORES 
DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO

59 horas 
semanales

22 horas 
semanales

MUJERES HOMBRES

28.8 horas 
semanales

12.4 horas 
semanales

SOLO CUIDADOS SOLO CUIDADOSCUIDADOS Y 
DOMÉSTICAS

CUIDADOS Y 
DOMÉSTICAS
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Previo a analizar a los usuarios es necesario 
definir claramente cuales son sus caracterís-
ticas y como sus experiencias aportan con-
texto a la investigación desde una mirada 
más empática y exploratoria.

6.1) Relato autobiográfico

Me parece pertinente comentar que las mo-
tivaciones de mi investigación asientan sus 
bases desde mi experiencia con el teletra-
bajo. Durante el año 2020 no fui ajena a la 
nueva forma de habitar que experimentaron 
muchas personas más a mi alrededor. Mi 
vida cambio en muchos aspectos debido a 
las nuevas responsabilidades que tuve que 
adquirir principalmente por el hecho de ser 
hermana mayor y mujer.

Cuando se decretaron las cuarentenas el 
hogar se volvió el nuevo espacio académico, 
y en mi caso, también laboral. Cabe destacar 
que en mi hogar contábamos con la presen-
cia de un nuevo bebé y muchas veces estuvo 
a mi cuidado. Desde una mirada moral y 
socio-cultural las mujeres tienden a hacerse 
cargo de las bases familiares para preservar 
el bienestar general de todos. Con el paso 
del tiempo noté  las dificultades del con-
texto y adquirí nuevas responsabilidades 
(figura 22).

La situación se hizo parte de mi y de otras 
personas en condiciones similares. Para 
indagar a fondo en como enfrentaron el 
problema hogares ajenos a mi percepción se 
realizó el estudio de caso con las siguientes 
herramientas metodológicas: encuesta, 
entrevista y observación etnográfica. Estas 
darán las bases para encontrar la oportuni-
dad de diseño.

Figura 22. Tipos de responsabilidades personales.
Elaboración propia.

II. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 6: 
ANÁLISIS DE 
USUARIO

6

Fotografía: Shutterstock

6) ANÁLISIS DE USUARIO

Objetivo de la encuesta: 
- Identificar puntos en común en los afecta-
dos y crear un arquetipo.

Objetivo de la entrevista:
- Estudio de caso emblemático.
- Empatizar con el usuario y dar contexto al 
análisis técnico.

Objetivo de la etnografía: 
- Idear un Modo Operatorio en el espacio de 
trabajo con un caso emblemático.
- Identificar factores de riesgos ambientales.
- Identificar puntos críticos.

Cuidado de menor 
(1 año)

Apoyo emocional 
familiar

Clases online

Teletrabajo

RESPONSABILIDAD 
ACADÉMICA

RESPONSABILIDAD 
LABORAL

RESPONSABILIDAD 
MORAL Y SOCIO 

CULTURAL
fig22
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6.2)  Encuesta

Con el fin de obtener una datos significativos 
para la posterior creación de un usuario tipo, 
primero se definió el hito “qué se quiere 
conocer por medio de la encuesta”. Para ello 
se abordaron las preguntas de ocupaciones 
principales y  los factores críticos involucra-
dos en su día a día.

- Persona: edad, sexo, ocupación, nivel de 
estudios, tipo de trabajo, pasatiempo.
- Cuidados: A quien cuida, tiempo de cuida-
do, dificultades de cuidado. 
- Entorno físico: Elementos que usa para el 
teletrabajo.
- Entorno ambiental: Tipos de ruido, ilumina-
ción, temperatura.
- Entorno mental: Exigencias mentales del 
trabajo.
- Entorno organizacional y sicosocial: tiem-
pos de trabajo y descanso.
- Molestias físicas y psicológicas debido al 
trabajo .
- Molestias físicas y psicológicas debido al 
cuidado .

Figura 23. Tipo de muestra.
Elaboración propia.

Con la finalidad de encontrar particularida-
des asociadas a cómo se vive la pandemia 
hoy en los hogares chilenos se buscó obtener 
una gran cantidad de respuestas variadas, 
más que obtener una representatividad.

En ese sentido, la difusión de la encuesta 
opero bajo el método de bola de nieve, 
donde los contactos iniciales contactaron 
nuevas personas y se logro finalmente una 
muestra de 70 personas. 

Tamaño de la muestra 70 personas
Nivel de confianza  90%
Margen de error 5.5

La encuesta fue difundida en redes sociales 
como Facebook e Instagram dejando en claro 
de manera introductoria que estaba dirigida 
a un segmento en particular, tal como lo 
indica la figura 23. 

RESULTADOS ENCUESTA

La encuesta dirigida a personas cuidadoras 
que realizan teletrabajo indica los siguien-
tes resultados:

- El 78,6% de los que respondieron son 
mujeres

- El 74,3% indica tener educación universi-
taria completa, es decir, profesionales.

- La mayoría de los encuestados indica de-
dicar 8 horas al teletrabajo y 24 horas a los 
cuidados.

- El 57% cuida 1 menor, 35% 2 menores y el 
otro 8% más de dos menores.

- Solo el 20% tenia un lugar establecido 
desde antes. El otro 80% en su mayoría 
adaptó el comedor de su casa para trabajar.

- El 80% utiliza notebook para trabajar

- Los principales malestares físicos son dolor 
de espalda y muñecas.

- La mayoría indica que la iluminación, venti-
lación y temperatura si son apropiadas.
- Los principales malestares psicológicos 
son estrés, ansiedad y cansancio.

- El 55,7%e gustaría una modalidad mixta 
(teletrabajo y presencial).

- En la pregunta final sobre que es lo más 
difícil de cuidar y teletrabajar a la misma vez 
la mayoría hace referencia a que no pueden 
organizar bien los tiempos para dedicar a 
sus hijos.

6.3) Arquetipo de usuario

Por medio de los resultados obtenidos de la 
encuesta, tanto cuantitativos como cualita-
tivos, se desarrollo un arquetipo de usuario 
que servirá para comprender  de mejor forma 
con que tipo de personas se está trabajando. 

Generar un usuario tipo ficticio, permite 
sacar las primeras aproximaciones de 
requerimientos para el espacio en donde 
se desenvuelve la persona y destacar los 
problemas que afectan a la mayoría. Esta 
herramienta crea un usuario desde la teo-
ría que a futuro se complementará con un 
estudio de caso real. Como bien menciona 
George Olsen en su guía “Persona Creation 
and Usage Toolkit” (Kit de herramientas 
de creación y uso de personas) el arque-
tipo le permite al diseñador centrarse 
en los comportamientos y motivaciones 
que son típicos de una gama más amplia 
de los usuarios.

“Si puede satisfacer un diseño problema para los 
usuarios más exigentes, entonces satisface a un grupo 
mucho mayor de usuarios. Tan “exigente” puede ser un 
complemento valioso para la “necesidad”, pero debe 
usarse con cuidado.” (Olsen G.,2004)

MUJER 
U HOMBRE

EN EDAD 
REPRODUCTIVA 

(18 -39)

REALIZA
TELETRABAJO

REALIZA 
LABORES DE 

CUIDADO
CHILENA/O

TIPO DE MUESTRA
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ARQUETIPO

Figura 24. Arquetipo de usuario.
Elaboración propia.

6.4) MODO OPERATORIO

En conjunto con la entrevista se realizo el 
análisis de la situación de trabajo mediante 
la metodología del Modo Operatorio (M.O). 

El M.O. es una manera de representar la  for-
ma en que una persona hace una determina-
da actividad. Para este caso, se estudiaron a 
grandes rasgos las actividades diarias de la 
persona y el detalle de su momento laboral 
dentro del hogar.

Como parte del M.O. también se analizaron 
las interacciones Persona-Objeto-Entorno 
para entender el sistema completo y la rela-
ción entre ellos.

CASO DE ESTUDIO EMBLEMÁTICO

Una vez definida la tipología del usuario 
ideal para el análisis, se usó de caso de 
estudio emblemático a quien cumpliera con 
similitudes con el perfil inventado.

ENTREVISTA

Una vez que la usuario “Cristina” accedió a 
ser parte de la investigación se inicio el pro-
ceso de introducción al contexto por medio 
de una entrevista.

La entrevista buscaba conocer información 
relevante respecto a horarios, actividades, 
espacios de trabajo y factores de riesgo.

Se llevó a cabo en el hogar del entrevistado, 
con las medidas pertinentes de higiene y 
seguridad en contexto de pandemia. 

Se le hicieron preguntas introductorias en 
base a la herramienta “Mapa de Empatía” 
(figura 25) y preguntas relacionadas a los 
factores de riesgo que se incorporan más 
adelante en el Modo Operatorio.  

Figura 25. Mapa de empatía Cristina.
Elaboración propia.

METAS OBSTÁCULOSMOTIVACIONES

PERSONALIDAD

Introvertido Extrovertido

Sensitivo Intuitivo

Pensador Emocional

Juicioso Perceptivo

TECNOLOGÍA

Internet

Softwares

Aplicaciones

Redes Sociales

-  Mala gestión de los tiempos
- Falta de herramientas tecnológicas

- Miedo a decepcionar a su hija

- Su pareja e hija
- Autosuperación

- Enriquecimiento académico personal

- Estabilidad económica
- Tener más tiempo para su familia

- Tener felicidad y tranquilidad

CAROLINA

38 AÑOS

PERSONALIDAD

OCUPACIÓN

mp f̀ i l d ^

GUSTOS TELETRABAJO

- Ve noticias y le gusta 
estar informada por redes 
sociales.

- Le gustan las películas y
 series familiares.

-Le gusta conversar y
 exponer sus puntos de

 vista.

- Le gusta ver constante-
mente sus redes sociales, 
principalmente instagram 
y facebook.

y saludable.

Es una persona muy   sensi-
ble y a  la vez empática con 
los demás. Tiene un pensa-

que l e gusta c onversar d e 
temas q ue c onsidera

 importantes c on quienes 

Es muy limpia, ordenada y

 planea todo a corto y largo

 plazo, sin e mbargo no

 siempre p uede c ontrolar 
todas las situaciones q ue

 
ocurren en s u entorno y

 
tiende a  s entirse nerviosa

 
por ello. Es perseverante e 
intenta e ncontrar solucio-
nes simples a  p roblemas 
complejos.

- El ambiente e n el q ue  
trabaja n o es e l más 
óptimo, hay r uido, mala  iluminación y  p oco espa-
cio.

- La hace sentir a nsiosa
 porque siente que no 

aprende, s e distrae y
 

lo 
hace por obligación.

Para s obrellevarlo mejor

 realiza las siguientes

 actividades:

  

Para a ratos y

 
cambia d e posición, h ace 
ejercicios de r espiración, 
hace e jercicios para

 
elonga, masajea los múscu-
los trapecios, s ale a

 

tomar

 
sol.

Para llegar a la persona real se buscó entre 
las respuestas de los primeros encuestados.  
El usuario debía cumplir con ser: mujer, 
teletrabajadora, al cuidado de un menor, 
residente en la ciudad de Santiago.

¿Qué piensas y sientes en tu día a día? 
Preocupaciones, aspiraciones. 

Por lo general piensa en los quehace-
res de madre, universidad y casa. 

Piensa en terminar todo.

¿Qué escuchas del entorno que te 
rodea? ¿Qué dicen de ti, que dicen de 

la vida?

Escucha noticias sobre la pandemia. 
Escucha de los demás cosas buena 

onda y que a veces es un poco estricta. 

¿Qué cosas ves? ¿Cómo es tu entorno en 
estos momentos?

Le gusta leer cosas sobre moda, produc-
ción artesanal y algunas cosas sobre 

identidad de géneros. Ve su entorno en 
una pandemia, todo es distinto a antes.

Le gusta mucho hacer cosas con sus 
manos. Desde cocinar hasta coser. 

Ordenar/organizar también.

¿QUÉ ESCUCHA? ¿QUÉ VE?

¿QUÉ HACE?

¿QUÉ DICE?

¿Cuales tus frustraciones, miedos, obstáculos?

Le frustra no terminar bien algo. Miedo que le 
pase algo a su familia. Ve como obstáculo 

sobre carga de quehaceres.

¿Cuales son tus metas, motivaciones, necesidades?

Sus metas son terminar la universidad y generar 
ingresos para poder ser lo más autónoma posible. Su 

hija es su motivación.

METASMIEDOS
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Figura 27. Modo Operatorio diario.
Elaboración propia.

Figura 26. Fotos descriptivas usuarios.
Elaboración propia.

MODO OPERATORIO

Nombre: Cristina Romero
Edad: 27
Ocupación: Estudiante, emprendedora (en-
cuadernación)
Comuna: Santiago
Intereses: Manufactura artesanal, moda, 
diseño.
Horas de teletrabajo: 4 horas
*Puede trabajar o estudiar cuando su hija se 
va a dormir.
Horas de trabajo manual: 2 horas
*Puede trabajar cuando su hija ve televisión.
Horas cuidados: 24  horas  
Actitud: Preocupada, ordenada, mantienen 
la rutina.  
Dificultades de la cuidar y trabajar: Se des-
concentra de su trabajo, debe estar atenta a 
su hija y no siempre encuentra entretencio-
nes para Ágata.

*Cuenta con ayuda de su pareja pero el tra-
baja casi todo el día, también teletrabajo.

Nombre: Ágata 
Edad: 4 años 
Preescolar: Iba al jardín y después de la 
pandemia la retiraron. 
Intereses: Se entretiene viendo televisión, 
escucha música, pinta, dibuja y juega con 
sus juguetes. Juega en el suelo del living y 
en su pieza. 

PERSONAPara el análisis de Modo Operatorio con sus 
respectivas interacciones POE (persona - 
objeto - entorno) se inició describiendo en 
detalle a las personas involucradas, en este 
caso Cristina y su hija Ágata.

La figura 27 resume la información donde 
Cristina detalló las actividades que realizan 
diariamente. En la barra superior están las 
tareas que realiza para el cuidado de su hija 
Ágata, el cuidado de la casa y el como cum-
ple con sus responsabilidades laborales en 
conjunto con lo demás.

En la barra inferior están las actividades que  
Ágata realiza de manera independiente, las 
cuales son pocas pues casi todo el día está 
interactuando con su madre.

Como bien se puede apreciar Cristina realiza 
lo que anteriormente se definió como triple-
jornada en un contexto de pandemia.

Durante el día cuida a su hija mientras realiza 
las labores domésticas y en sus espacios li-
bres, principalmente al anochecer, se dedica 
a trabajar y estudiar con su computador, por 
lo general en el comedor del departamento.
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Figura 28. Objetos de uso directo en la interacción.
Elaboración propia.

Figura 29. Objetos tipo mobiliario de la interacción.
Elaboración propia.

OBJETO

En esta segunda etapa del análisis POE 
(persona-objeto-entorno) se distinguen los 
objetos con los que se relaciona la usuaria 
en su espacio estrictamente laboral. Estos 
los separamos en objetos de uso directo 
(figura 28) y objetos tipo mobiliario (figura 
29 y figura 30).

Los objetos de uso directo son herramientas 
de gestión propias del trabajo de oficina, 
mientras que por otro lado los objetos 
de tipo mobiliario son propios de la vida 
hogareña, no precisamente destinados al 
teletrabajo.

Figura 30. Objeto tipo mobiliario, mesa auxiliar.
Elaboración propia.

OBJETO

COMPUTADOR
Tipo Notebook, principal 
herramienta de trabajo, 

genera sus diseños y estudia.

LÁPIZ
Complemento de la libreta, 

escribe sus ideas

LIBRETAS
En ellas registra ideas importantes 

y bocetos de sus trabajos

MOUSE
Mouse simple con cable, para 

evitar el uso del touchpad

CELULAR
Gestiona trabajo mediante 
llamadas y redes sociales

AUDÍFONOS
Para escuchar música, videolla-
madas y distraerse del entorno

TECNOLOGÍA ANÁLOGO

2do Espacio de trabajo
Existe un mesón en el living que está 

dedicado a manualidades, es el espacio 
de producción del negocio de Cristina.

MESA
Utiliza a veces la mesa de la 
cocina para t rabajar, s in 
embargo considera que es 
muy alta.

SILLA
Para t rabajar u tiliza una 
silla m etálica a lta, no 
cuenta con respaldo.

MÁQUINA DE COSER - HERRAMIENTAS
Espacio donde crea el contenido de su pyme: 
diseño de ropa y encuadernación.

PISO
Utiliza u n piso p lástico para 
trabajar en este mesón.

OBJETO

MESA AUXILIAR - SILLÓN
Principalmente para trabajar utiliza una mesa 
auxiliar que a l ser plegable y portatil s e 
mueve entre s u habitación y  living. P or l o 
general se s ienta frente a esta m esa en e l 
sillón del living. Á gata también utiliza e sta 
mesa para jugar durante el día.

OBJETO
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Figura 32. Entorno del usuario.
Elaboración propia.

Figura 31. Entorno del usuario.
Elaboración propia.

LAYOUT DE FLUJO

A continuación se presenta un esquema 
referencial de la distribución del espacio en 
el departamento y como se posicionan los 
planos de trabajo. Estos fueron divididos en 
dos principales:

A) PLANO FIJO: MESA DE COMEDOR  Y MESA 
DE LA MÁQUINA DE COSER.
B) PLANO MÓVIL: MESA AUXILIAR.

Figura 33. Layout planos de trabajo.
Elaboración propia.

ESPACIO DE JUEGO

En el suelo del living es donde generalmen-
te juega Ágata en el día además de su habi-
tación. C ristina debe e star atenta a estos 
lugares.

ESPACIO COMÚN

El living es donde tienen hubicados l os 
espacios de trabajo como el mesón y donde 
suele estar la mesa plegable. Pasan mucho 
tiempo todos j untos e n este sector del 
departamento

ENTORNO

La mesa del comedor y la mesa de la máqui-
na de coser se presentan como un mobiliario 
fijo mientras que la mesa auxiliar es la que 
constantemente se traslada por la casa en 
función de la necesidad que se requiera 
cubrir en el momento.

HABITACIÓN
CRISTINA

LIVING

COCINA-COMEDOR

HABITACIÓN
ÁGATA

BAÑO

MESA AUXILIAR
- MESA COMEDOR

- MESA MÁQUINA DE 
COSER

OTROS MUEBLES DESPLAZAMIENTO 
MESA AUXILIAR
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6.5) ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO 
(FAMOS)

Una herramienta útil para analizar los facto-
res de riesgo que afectan al usuario en su es-
pacio de trabajo es el desglose de las tareas 
en la sigla FAMOS, la cual significa: físicos, 
ambientales, mentales, organizacionales y 
psicológicos.

Estos conceptos permiten tener una mejor 
percepción de los riegos del espacio por 
separado, para luego poder desarrollarlos y 
entender como interactúan entre sí.

Figura 34. Factor de riesgo físico.
Elaboración propia.

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS

Respecto a los factores de riesgo físico  nos 
enfrentamos a la situación de que Cristina 
improvisó su espacio de teletrabajo y no hay 
una relación ergonómica en el mobiliario y 
elementos que responden a tarea. Tal como 
se indica en la figura 35 la posición lumbar 
es forzada y no cuenta con ningún apoyo en 
el asiento, ya sea respaldo u apoya brazos. 
Inclusive las piernas de la usuaria se en-
cuentran en una posición de tensión al no 
tocar el suelo.

En cuanto al plano de trabajo, es decir, la 
mesa, se observa la situación de sobre fle-
xión de codos y  muñecas. Se aconseja que el 
ángulo formado por el antebrazo y el brazo 
debe aproximarse a los 90 grados, o un poco 
más (Ergonomía en el uso del computador, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia), sin embargo Cristina lo dobla a 
casi 50º ya que la mesa es muy alta y genera 
una posición forzada.

Por otro lado las muñecas deben estar en 
línea con el antebrazo a 90º, en este caso la 
muñeca se flexiona por sobre la mesa y no 
tiene ningún apoyo o plano de trabajo para 
descansar la postura.

Al final del día Cristina indica que presenta 
malestares tanto en hombros como muñe-
cas. Esto ocurre debido a que la mesa es 
muy alta y no es para un uso prolongado con 
computador. 

Por otro lado la pantalla del computador no 
se encuentra apuntando hacia su vista ni a 
la altura apropiada. Cristina debe inclinar 
constantemente la espalda y cuello para 
lograr ver bien.

Figura 35. Ángulo de flexión del brazo.
Elaboración propia.

FACTORES DE RIESGO

- Asiento sin respaldo
- Postura lumbar forzada.

- Brazos tensos hacia arriba.
- Reposo de los pies restringido

- Mouse grande para su mano.
- Mesa: muy alta, muñecas dobla-

das al borde de la mesa
- Riesgo de quemaduras por agua 

(hervidor cerca).

FÍSICOS

Indica que le duele la 
zona lumbar, hom-
bros y las muñecas 

durante el día

50º
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Figura 36. Resumen factores de riesgo ambientales, 
mentales, organizacionales y sicosociales.

Elaboración propia.

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES

Respecto a los factores de riesgo ambien-
tales que afectan a la usuaria se pueden 
destacar tres puntos principales, ruido, luz y 
ventilación.

En relación al ruido cabe destacar que ella 
trabaja en un espacio común, lo que co-
rresponde al living comedor dentro de un 
departamento pequeño. Esto implica que 
los ruidos propios de el día a día en el hogar 
están constantemente presentes. Existen 
los ruidos de cuando se usa cocina, cuando 
alguien pasa por al lado de su asiento, el te-
levisor encendido en la habitación contigua, 
su hija jugando y moviendo cosas. 

En cuanto a la ventilación, si bien el depar-
tamento cuenta con un gran ventanal que 
se abre regularmente, los gases que emite 
el computador generan un grado de conta-
minación en el ambiente interior, agregan-
do que las mismas personas emiten CO2. 
En épocas en que no se abre el ventanal, 
como el invierno o las noches, es posible 
considerar que el aire de la habitación no 
es más óptimo y podría generar dolores de 
cabeza en el transcurso de la jornada.

Cuando los niveles de CO2 superan los 
1000-1200 ppm (partes por millón) es 
aconsejable de ventilar para evitar males-
tares como los mencionados en la figura a 
continuación.

FACTORES DE RIESGO MENTALES

En cuanto a los factores de riesgo mental 
cabe  destacar que son el punto que más 
interactúa con  el resto de factores del sis-
tema, se presentan como la consecuencia 
de otros estímulos físicos y ambientales.

Cristina menciona que suele sentirse estre-
sada por tener que realizar muchas tareas a 
la vez y no poder gestionarlas. Esto implica 
que el factor organizacional aumenta su 
carga mental y se presenta con dolores de 
cabeza o agotamiento. El estrés tiende a ser 
común en una situación de crisis debido a 
las preocupaciones son mayores. Empeora 
cuando a esto se le agrega la adaptación 
a un nuevo ritmo de vida y el  conciliar 
situaciones muy distintas, como lo son el 
teletrabajo y la vida hogareña. 

La preocupación constante de qué va 
ocurrir en un futuro incierto y no tener el 
control de la situación, aun estando en casa,  
genera síntomas de ansiedad y agotamien-
to generalizado. Parte del agotamiento es 
la rutina, pues debe repetir cada día laboral 
en un mismo espacio cerrado con escasas 

Sobre el ambiente externo, este se puede 
considerar ruidoso,  Cristina vive frente a 
una avenida principal  y es común escuchar 
el ruido de motores, bocinas y construccio-
nes. Debido a estos estímulos que implican 
una distracción ella indica que en muchas 
ocasiones suele ponerse audífonos. 

El problema de esta práctica, es que tiende 
a estar aun más preocupada de su hija al 
no escucharla por completo, problema 
que afecta directamente su carga mental y 
emocional.

Cristina no usa una luminaria en su plano 
de trabajo sin embargo cuenta con luz 
natural durante el día. 

posibilidades de salir.  Se agrega que no 
existe distinción en la salida del trabajo 
pues todo converge en el mismo hogar. 

Finalmente cabe considerar  que suele estar 
preocupada y alerta por lo que esta hacien-
do su hija alrededor. No siempre puede 
estar observándola y esto genera tensión 
adicional mientras esta en su computador. 
Esta situación es indicadora de que no esta 
realmente centrada en su labor y por ende 
su productividad es dispersa. Al disminuir 
su rendimiento incluso su auto validación 
personal podría verse afectada.

“En la sociedad neoliberal del rendi-
miento se lleva a cabo una explotación 
sin autoridad. El sujeto forzado a rendir, 
a explotarse a sí mismo, es a la vez amo 
y esclavo. Por así decirlo, cada uno lle-
va consigo su propio campo de trabajos 
forzados. Lo peculiar de este campo 
de trabajos forzados es que uno es al 
mismo tiempo prisionero y vigilante, 
víctima y criminal” (Byung-Chul Han, 
2021).

FACTORES DE RIESGO ORGANIZACIONALES

Los factores de riesgo organizacionales en 
este caso se relacionan directamente con 
la gestión de tiempos y tareas. En Cristina 
recae la responsabilidad de jefa de hogar y 
administradora de todo lo que sucede en el 
espacio común.

En relación a las tareas diarias se hace refe-
rencia a la triple jornada y la responsabili-
dad que implica organizar y cumplir con los 
quehaceres de manera constante. Llevar una 
vida donde el trabajo no se separa de lo que 
es el espacio privado y hogareño genera que 
la persona no establezca límites, en el caso

FACTORES DE RIESGO

AMBIENTALES MENTALES

RUIDO
Departamento frente a 
una avenida concurrida, 
ruido constante de autos 

y construcciones.

VENTILACIÓN
El computador emite 

temperatura y gases que 
a largo plazo puden 

fatigar y hacer mal para 
la salud.

ESTRÉS
Estrés constante al tener 
muchas tareas a la vez.

Todo es rutinario.

PREOCUPACIÓN
Estar siempre pendiente 

de lo que haga su hija 
mientras no la ve genera 
preocupación constante 

e inquietud.

ORGANIZACIONALES

RELACIÓN CON SU HIJA
Falta de tiempos y espa-

cios compartidos.

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO

Estar solamente en casa 
y no ver más personas, 

puede generar malesta-
res psicológicos como 
ansiedad o depresión 

SICOSOCIALES
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de Cristina, tiende a distraerse con facilidad 
de su trabajo porque  no puede ignorar los 
quehaceres de la casa. 

A la vez la gestión y distribución de los 
tiempos se ve alterada porque no existe una 
diferenciación en las tareas en el día, todo 
se hace al mismo tiempo y el trabajo mismo 
pasa a ser un sistema que funciona sin ho-
rarios ni reglas, claramente aumentando la 
carga mental a futuro. 

FACTORES DE RIESGO SICOSOCIALES

Finalmente los factores de riesgo sicosocia-
les  se pueden dividir en lo que respecta a 
su entorno directo y la situación externa. 
Durante el período de crisis la relación con 
su familia se ve afectada por la tensión 
asociada al contexto. Se agrega además que 
tener el trabajo en el espacio que solía ser 
íntimo rompe con los esquemas familiares.

En relación a la situación exterior, la pande-
mia ha afectado a las comunidades al punto 
de aislarse y llevar la vida diaria sin contacto 
con la comunidad como medida de seguri-
dad. Existe el miedo a contagiarse y con la 
reciente crisis económica, indiferencia por 
el entorno.   El no  tener contacto social ge-
nera malestares se suman a la carga mental 
con estrés, preocupaciones, depresión o 
ansiedad.

“El aislamiento social obligatorio 
es una de las herramientas de salud 
pública más conocidas e implementa-
das para prevenir la propagación de 
enfermedades infecciosas, pero con 
impactos psicológicos negativos con-
siderables en las poblaciones sujetas a 
la mismo”  (Oblitas, A., & Sempertegui, 
N.,2020).

Se entiende que en un contexto familiar los 
espacios son compartidos y muchas veces 
el comedor cumple la funcionalidad de un 
escritorio. Si bien esta condición es difícil de 
cambiar generalmente por falta de espacio 
o recursos, se puede poner atención a los 
puntos más críticos en pos del bienestar del 
trabajador.

A partir de los análisis anteriores se iden-
tifican puntos críticos que afectan la salud 
física y psicológica del usuario. Estos puntos 
corresponden principalmente a la gestión 
de tareas y la gestión del espacio físico, es 
decir, el mobiliario.

En base a este estudio de campo más el 
resultado de las encuestas anteriores obte-
nemos que los tres principales puntos que 
presentan problemas son:

a) Plano de trabajo: Altura inapropiada, 
sin apoyo para muñecas, no portátil, sin 
distinción del espacio de trabajo y comedor, 
desorden visual, riesgo de que se dañen los 
elementos de trabajo.

b) Silla: Altura inapropiada, poco o nada 
acolchada,  asiento y respaldo inapropiado 
para largos periodos de trabajo.

c) Gestión organizacional: Mala gestión 
de los tiempos, mala preparación previa al 
trabajo, falta de atención a las posturas, falta 
de pausas y descansos activos.

Figura 37. Molestias físicas asociadas a mobiliario. 
Encuesta a 1281 personas teletrabajadoras entre 30 
y 59 años, de Arica a Punta Arenas (2020). Departa-

mento de Ergonomía de la Universidad de Concepción 
en conjunto con la Sociedad Chilena de Ergonomía. 

PUNTOS CRÍTICOS
PLANO DE TRABAJO

SILLA

Molestias: cuello y hom-
bros (49.4%), espalda 

(49.1%), codos, antebra-
zos y muñecas (28.2%).

Molestias: cadera (18.7%) 
y piernas, rodillas y pies 

(18%).

ORGANIZACIONAL

El 70% NO pone atención 
a su postura mientras 
trabaja.
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II. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 7: 
ESTADO DEL ARTE

7

Fotografía: Shutterstock

El mobiliario tiene un rol protagónico en 
el contexto del teletrabajo, en base a la 
información obtenida anteriormente con 
encuestas y análisis de caso emblemático se 
percibe que los puntos críticos se encuen-
tran principalmente en las zonas plano de 
trabajo y asiento.

El primer acercamiento a una intervención 
de diseño podría ser directamente adaptan-
do el mobiliario para reparar en las necesi-
dades que hoy no se satisfacen.

En la investigación se describe que las per-
sonas se desenvuelven en un espacio mixto 
entre lo que se considera oficina y hogar y 
que dependiendo de los recursos o espacios 
de trabajado, el mobiliario es variable e 
improvisado. Considerando esto se puede 
hacer una subdivisión en cuanto al ambiente 
en que se usa el mobiliario:

A) Ambiente oficina 
B) Ambiente comedor 
C) Multi ambientes.  

El mobiliario del “ambiente oficina” respon-
de a ser lo más similar a una oficina en una 
empresa, es decir, cumple en gran parte con 
las exigencias de comodidad y ergonomía. 
Sin embargo no todos los usuarios tienen la 
posibilidad de acceder a un espacio así, la 
mayoría de los encuestados indican que no 
cuentan con una oficina en sus casas y usan 
el comedor. 

El mobiliario del “ambiente comedor” es en-
tonces el que si responde a la tarea pero no 
esta destinado para ello, es el espacio de las 
comidas, siendo en muchos casos la única 
opción que tiene el usuario en su hogar.

Y por último el mobiliario que se define 
como “multiambientes” es el que no nece-
sariamente se establece en un punto fijo 
del hogar, es decir, es mobiliario portátil. 
Este actúa de manera más improvisada en 
los diversos entornos de la casa y si bien es 
cómodo y rápido de instalar no necesaria-
mente es el más apropiado.

7.1) Cómo responde el mobiliario de 
teletrabajo al mercado actual

Considerando lo anterior se realizó una bús-
queda de conceptos claves  basándose en el 
mercado y diseños  de mobiliario que han 
abordado el trabajar desde casa.

Se indagó en el mercado actual cuales eran 
los tipos de planos de trabajo y sillas más 
comunes que cumplieran netamente con el 
carácter funcional de la necesidad. El resul-
tado se representa en la tabla 2.

Por un lado tenemos los muebles de oficina 
que son principalmente escritorios grandes 
y sillas grandes con ruedas y estos muebles 
sí responden a la necesidad del teletrabajo.

Luego están los muebles de comedor los 
cuales se basan principalmente en mesas 
anchas y altas acompañadas de sillas rígi-
das, estáticas y en su mayoría con respaldo. 
Los muebles de comedor si bien no son 
incómodos no están hechos para estadías 
prolongadas.

Los muebles multiambientes corresponden 
a mesas auxiliares y sillas plegables que se 
pueden trasladar de un lado a otro. Estos 
muebles se adaptan a las necesidades de la 
persona en el momento inmediato.

7) ESTADO DEL ARTE
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Tabla 2. Referentes del mercado plano y silla. 
Elaboración propia.

7.2) Soluciones del mercado que apuntan 
al bienestar físico en teletrabajo

Como apartado del mobiliario tradicional 
existen en el mercado productos enfocados 
al bienestar físico del usuario que teletra-
baja, esta línea de productos sería la más 
cercana a lo que se intenta desarrollar por 
medio de esta investigación (figura 38).
Estos elementos van principalmente enfo-
cados a las posturas, es decir, mediante su 
morfología correctiva buscan ayudar a que 
la persona no tenga molestias típicas de la 
labor, como lo son los dolores músculo es-
queléticos.

Como se puede apreciar en la imagen los 
puntos abordados se dividen en zonas: 
plano de trabajo y asiento (zona lumbar). Sin 
embargo a pesar de ser buenos elementos 
por si solos no hay una relación entre ellos, 
ni funcional, ni morfológica.

Figura 38. Elementos de teletrabajo enfocados en la 
salud. Elaboración propia.

AMBIENTE  OFICINA

AMBIENTE COMEDOR

PLANO DE 
TRABAJO ASIENTO

MULTI AMBIENTES

Escritorios simples o con forma 
de L. Con cajones o con repisas.

Sillas con ruedas, posición adaptable. 
Algunas con respaldo completo y apoya brazos.

Sillas tradicionales con respaldo acolchadas.
Pisos altos, sin respaldo.

Pisos pequeños y apilables. Sillas 
plegables y fáciles de trasladar.

Mesas portátiles, fácil guardado. Posibilidad de 
plegar y mover fácilmente.

Mesas de comer tradicional cuadradas o 
redondas. Mesas americanas altas.

ASIENTOS ERGONÓMICOS MÁS COMUNES

ASIENTO REDONDO 
TIPO ROSCA 
(PICARÓN)

ASIENTO CON 
CONCAVIDAD Y 
SEPARACIÓN

ASIENTO SIMPLE 
CON CONCAVIDAD

Los asientos ergonómicos o cojines son uno 
de los productos que aparecen con mayor 
frecuencia a la hora de adquirir insumos para 
mejorar las posturas. Entre los más comunes 
están:

a) Asientos redondos tipo rosca con concavi-
dad al centro.
b) Asiento con separación para las piernas 
y concavidades para los muslos y espalda 
baja.
c) Asiento simple con las concavidades para 
los muslos y espalda baja.

Un punto a considerar es que la respuesta 
del mercado actual al teletrabajo no consi-
dera factores propios de la vida en el hogar 
y los contextos cambiantes. La propuesta 
ideal  debería basarse en la integración y 
relación de puntos críticos del sistema.

Figura 38. Elementos de teletrabajo enfocados en la 
salud. Elaboración propia.

SALUD

Silla ergonómica Corrector lumbar

Corrector de 
postura

Apoya muñecas

Mesa reclinable Cojín
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7.3) Referentes de Diseño

Destaca de la investigación que el espacio 
de trabajo en el hogar es reducido o sim-
plemente inexistente. Para ir consolidando 
una propuesta se considera importante 
el entender cómo otros diseñadores en el 
pasado abordaron el problema de espacio y 
bienestar hogareño.

ESPACIOS ADAPTABLES

Después de la crisis de la primera Guerra 
Mundial muchos arquitectos en el mundo 
buscaron dar solución a la escasez de la 
vivienda mediante el diseño de espacios 
pequeños, incorporando habitaciones cam-
biantes y mobiliario que se adaptara a las 
situaciones del día.

Figura 39. Casas de la WeissenhofSiedlung, Stuttgart
(Alemania), 1927. Vista interior. Fotografía: Dr. Lossen & Co. Recuperado de: La 

Obra Arquitectónica De Le Corbusier: una contribución excepcional al movimiento 
moderno: : las 17 obrasdeclaradas patrimonio de la humanidad, 2018.

MOBILIARIO PLEGABLE

El trabajo realizado por el arquitecto Robert 
Van Embricqs se basa en una metamorfosis 
de los objetos. 

Donde un determinado mueble pasa a ser 
otro al plegarse, teniendo como referencia 
las estructuras de los esqueletos de anima-
les y plantas.

A partir de la Raising Chair nace una línea de 
productos con el mismo concepto. Figura 40. Raising Chair, Diseño de Robert Van 

Embricqs. Recuperado de: https://www.trendencias.
com/lujo/robert-van-embricqs-un-arquitecto-que-ha-

ce-muebles

MOBILIARIO ADAPTABLE

Un ejemplo de mobiliario que se adapta a 
diversas situaciones es el que en su estruc-
tura usa el mecanismo Casetur (The Casetur 
Mechanism - CM4070) . 

Un mecanismo alemán que permite la rota-
ción de zonas, para así adaptarse a oficinas, 
cocinas o habitaciones según la necesidad.

Figura 41. Mueble con mecanismo Casetur. Recupera-
do de: https://www.madera21.cl/casetur-el-mecanis-

mo-que-permite-ahorrar-espacio-en-muebles/

Un ejemplo concreto de esto y que para 
efectos de esta investigación se conecta 
con los contextos de crisis, son las Casas 
de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart 
(Alemania), construidas en el año 1927, 
supervisadas por el arquitecto Le Corbu-
sier Alfred Roth. 

En dicho proyecto Le Corbusier represen-
tó un espacio que cambiaba entre el día 
y noche, dependiendo de las necesidades 
de quienes la habitaban. El lugar se dis-
tinguía por aparecer muebles de armarios 
ocultos o cambios de las paredes median-
te correderas.

Los muebles respondían a necesidades 
puntuales y si ya no se requerían simple-
mente se guardaban o trasladaban.

Conclusión del capítulo Estado del Arte:

De la búsqueda de referencias de mobiliarios que responden a la necesidad del teletraba-
jo, se puede concluir que el mercado actual, si bien responde a varios puntos críticos, no 
aborda todos los requerimientos de manera sistémica en espacios hogareños y reducidos.

Algunos diseñadores han abordado el tema de adaptar espacios pequeños, principalmente 
centrándose en modificaciones al mobiliario y no al espacio mismo.
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8

Fotografía: Shutterstock

Figura 42. Proyección a futuro del teletrabajo. 
Elaboración propia.

8.1) Primeros resultados

Los primeros resultados obtenidos que 
darán pie al proyecto de diseño,  se pueden  
desglosar en cuatro dimensiones principa-
les: usuario, impactos en la salud, género y 
mobiliario. 

Como se puede apreciar en el contenido de 
la tabla 3 estos ítems responden a los princi-
pales hitos de levantamiento de información 
de la investigación y aportan las bases para 
generar los parámetros de diseño. 

- Marco teórico
- Encuestas
- Etnografía
- Estado del arte

El marco teórico fue fundamental para 
entender el contexto de la problemática y 
evidenciar que existe una clara brecha de 
género relacionada al teletrabajo y la triple 
jornada. La encuesta corroboró la infor-
mación anterior y permitió desarrollar una 
mirada general de la situación   obteniendo 
además particularidades propias de los 
usuarios. 

Finalmente la bajada etnográfica permitió 
incluir detalles puntuales a la investigación 
que fueron claves para encontrar la oportu-
nidad de diseño. En base a esa información 
se construyó el estado del arte que direccio-
naba la línea del futuro proyecto de diseño. 

Los criterios de diseño apuntan a una so-
lución en torno al sistema completo, sin 
embargo recaen principalmente en los pro-
blemas físicos causados por  el mobiliario 
no adecuado para la tarea. Cabe considerar 
además que a la mayoría de las personas les 
gustaría seguir con esta modalidad (figura 
42) y es por ello que se ve necesario generar 
a tiempo las intervenciones que permitan 
desarrollar una mejor calidad de vida laboral 
y hogareña.

El cruce de elementos en la tabla 3 permite 
visibilizar que  el problema del usuario recae 
en el sistema completo de teletrabajo y no 
en algo puntual. El fin de esta investigación 
es identificar formas de aportar en el bien-
estar general y se plantea que una solución 
apropiada a mejorar el sistema sería un kit 
que contemple los principales puntos críti-
cos ergonómicos.

8) PRIMEROS RESULTADOS Y LINEAMIENTOS DE DISEÑO
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Tabla 3. Dimensiones abordadas en los resultados.
Elaboración propia.

A continuación se presenta el desglose de 
los objetivos y los resultados  que aportaron 
a la tabla anterior.

1)  Identificar las variables críticas o de-
terminantes del teletrabajo en el hogar en 
condiciones de aislamiento. Se responde 
a este punto con la fila de marco teórico 

Se responde a este objetivo mediante la 
generación de arquetipo, encuestas y obser-
vación etnográfica. De ello se  acota el pro-
blema y se extrae un mejor entendimiento 
de los  comportamientos específicos del 
usuario en cuestión. 

3)  Identificar factores de riesgos asociados 
al teletrabajo en el espacio doméstico. Se 
responde a este objetivo mediante el análi-
sis de lecturas académicas relacionadas con 
la salud. Y con el análisis de usuario cons-
truido en base al Modo Operatorio y Análisis 
de Factores de Riesgo, que permitieron dar 
cuenta de situaciones críticas que se rela-
cionan en un solo sistema.

4) Alinear los requerimientos y parámetros 
de diseño para favorecer la experiencia de 
teletrabajo en el hogar. Este objetivo que 
apunta a un resultado concluyente,  se res-
ponde juntando las definiciones anteriores 
y agregando el estado del arte como estruc-
tura base de la oportunidad de diseño.

Los objetivos  fueron desarrollados  como 
se esperaba. y el resultado principal apunta 
a la concepción de un diseño que aborde el 
espacio en varios de sus puntos críticos.

8.2) Lineamientos de diseño

Una vez  concluida la investigación teórica 
se da pie al objetivo final del estudio, el cual 
implica establecer los requerimientos de 
un futuro proyecto de diseño asociado al 
teletrabajo.

FUNCIONALIDAD

El proyecto debe responder a los resultados 
encontrados anteriormente, asociándolos a  
funciones del diseño. Como bien establecen 
las escuelas de Ulm y Offenbach un buen 
producto debe contar con más que funcio-
nes solo prácticas y por ello que dividen las 
funciones en cinco principales: 

donde se establecen los principales pro-
blemas tanto de salud como de género con 
base en encuestas nacionales y lecturas 
académicas. 

2) Caracterizar y empatizar a las personas 
que cumplen triple jornada en condiciones 
de aislamiento dentro del hogar.  

MARCO 
TEÓRICO

ESTADO 
DEL ARTE

ENCUESTAS

ETNOGRAFÍA

Las mujeres tienen mayor 
carga física y mental con el 
teletrabajo debido a su 
responsabilidad histórica 
asociada a labores domésti-
cas y cuidados. 

Los teletrabajadores en su 
mayoría son profesionales 
que realizan labores admi-
nistrativas, de un grupo 
socioeconómico intermedio.

USUARIO MOBILIARIOIMPACTOS EN LA 
SALUD

GÉNERO

No aplica

Los espacios de teletrabajo 
no estan regulados bajo 
una ley que se haga cargo 
de la prevensión de riesgos.

Usuario preocupado del 
orden y limpieza del 
espacio de trabajo, sin 
embargo no es factibel 
porque debe compartir el 
espacio.

Las mujeres tienden a 
presentar mayores sínto-
mas de ansiedad frente a 
las crisis asociadas a un 
brote pandémico.

Respecto a las ocupaciones 
de los cuidadores, el 68,41% 
de las personas que trabaja 
en el hogar es cuidador.

El mobiliario existente 
en el mercado no 

contempla un contexto 
cambiante y de espa-

cios compartidos.

Las personas adaptaron sus 
comedores para teletraba-
jar, por lo general con 
notebook. Espacio común 
que  no esta equipado para 
uso prolongado.

El usuario adapta su 
espacio como el comedor o 
usa mobiliario auxiliar para 
moverse por el hogar.

Se pueden desarrollar en el 
corto y largo plazo variados 
trastornos musculo-es-
queléticos asociados a las 
posturas de teletrabajo.

Cuando se combina la 
triplejornada con una crisis 
del tipo pandemia la carga 
emocional afecta el 
desempeño de los trabaja-
dores.

Los principales malestares 
físicos son dolor de espalda 
y muñecas. Organizacional-
mente no cuentan con el 
tiempo que les gustaría.

Malas posturas derivadas de 
mobiliario no apropiado 
generan molestias y dolores 
en las articulaciones  del 
usuario.

El mobiliario del mercado 
actual no se hace cargo 
de posibles impactos 

físicos al estar por tiempo 
prolongado en actividad 

de teletrabajo.

El usuario se hace cargo de 
la triple jornada con una 
menor a su cuidado, su 
pareja le ayuda pero ella 
principalmente dirige la 
situación hogareña.

En la encuesta dirigida a 
cuidadores que teletraba-
jan el 78,6% de los que 
respondieron son mujeres.

El 74,3% indica tener educa-
ción universitaria completa, 

es decir, profesionales.

Usuario trabaja en 
espacio acotado y 

compartido.

Funciones prácticas - Funciones indicativas 
- Funciones Hedónicas - Funciones Simbóli-
cas - Funciones Económicas. 

En esta investigación se vincularan las 
funciones mencionadas a las etapas de dis-
cusión del trabajo (marco teórico, encuestas, 
etnografía, estado del arte), para que de esta 
manera se puedan establecer requerimien-
tos como punto de relación entre  ellas.

Figura 43. División de las funciones. Elaborado a 
partir de: Escuelas de Ulm y Offenbach (D. Steffen 

2007)

Tener una mirada más amplia de las funcio-
nes permite desglosar los requerimientos, 
entendiendo siempre que los productos son 
un sistema que debe abordar idealmente 
todos los aspectos mencionados.

En la tabla 4 se puede apreciar la relación 
que se hizo entre la investigación y las 
funciones del diseño, estableciendo como 
función principal y punto de partida para el 
desarrollo del proyecto la Función Práctica.

USUARIO FUNCIÓN PRODUCTO

FUNCIONES 
PRÁCTICAS

LENGUAJE DEL PRODUCTO
FUNCIONES SENSUALES

FUNCIONES
SEMÁNTICAS

FUNCIONES 
INDICATIVAS

FUNCIONES 
SIMBÓLICAS

FUNCIONES 
FORMALES 

Y ESTÉTICAS
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FUNCIONES DE DISEÑO

Tabla 4. Parámetros de diseño en base a las funciones.
Elaboración propia.

CAPÍTULO 9: 
PROPUESTA 
DE DISEÑO

9

Fotografía: Camila Vivanco

II. MARCO TEÓRICO

PRÁCTICAS

HEDÓNICAS

SIMBÓLICAS

¿Para qué sirve?

ECONÓMICAS

INDICATIVAS
¿Cómo se usa?

¿Qué transmite?

¿Qué representa?

Valor monetario

MARCO TEÓRICO ESTADO DEL ARTEENCUESTAS ETNOGRAFÍA

Producto orientado a 
clases sociales ABC1, 

C2 y algunos C3.

En su mayoría educa-
ción universitaria 

completa: acceso a 
comodidades

Vida ordenada, no 
gastan dinero de 

más: material econó-
mico en  costos de 

producción.

Considerar dolor de 
muñecas y espalda. 

Menores de edad 
cerca: puntas redon-

deadas

Espacio que se 
complemente con el 
comedor (área más 
usada para trabajar)

De rápido guardado, 
portátil

Indicar que el espacio 
es para trabajar con 

un computador 
notebook

Indicar que se puede 
guardar o plegar

Factor organizacional: 
Transmite orden, 

limpieza

Evidenciar que es un 
espacio de trabajo.

Indicar que se puede 
guardar o plegar

De rápido guardado, 
portátil

Orden, seguridad y 
modularidad

Orden visual

División de los 
espacios Labor ágil, rápida

Valor menor o a la 
par con un escritorio

No es un objeto que 
se mezcle con el 

hogar.

FUNCIÓN 
PRINCIPAL
El usuario es una persona 
práctica y ordenada que da 
prioridad a lo funcional.



70 71

A partir de los primeros resultados se de-
finen los puntos críticos del teletrabajo en 
el hogar, estos puntos serán abordados por 
medio de un kit ergonómico que se hace 
cargo del problema de manera sistémica.

9.1) Conceptualización
Para desarrollar y dar estructura a al proyec-
to es necesario establecer un concepto que 
guíe la toma de decisiones.

9.1.1) Moodboard
Un método efectivo para la visualización 
del concepto es la herramienta de mood-
board. En este caso el moodboard es una 
representación del espacio del usuario y 
rescata situaciones o hitos que representan 
la problemática en contexto. Los principales 
puntos que se rescatan del moodboard de la 
figura 44 son:

- Familia junta
- Espacios compartidos
- Calidez del hogar
- Desorden visual
- Actividades que convergen (multitarea)
- Sin limitaciones en los espacios
- Seguridad y contención en crisis

9.1.2) Paleta de colores
Como continuidad del moodboard se esta-
bleció la paleta de colores, la cual rescata 
las tonalidades que más se repiten en el 
contexto. 
Los colores obtenidos son opacos y varían 
entre los cálidos y neutros, lo cual evidencia 
la dualidad del concepto (figura 45). Si bien 
existe la calidez típica de la vida familiar y 
hogareña, el elemento tecnológico aporta 
sobriedad y funcionalidad con tonos más 
fríos. 

9) PROPUESTA DE DISEÑO

Figura 44. Moodboard.
Elaboración propia.

#3C485E #B0BBCC #E8DCD4 #CDC2B8 #C6B09E

Figura 45. Paleta de colores. 
Elaboración propia.

que la parte cálida recae en como se ve y lo 
que representa el producto. Los principales 
puntos a considerar en la morfología fueron: 
- Debe tener curvas
- Puntas redondeadas
- Formas orgánicas
- Representar contención
- Envolvente
- Suavidad

Las curvas representan contención y segu-
ridad lo cual esta directamente relacionado 
con la estructura de la familia y el hogar. Por 
otro lado, teniendo en cuenta que el uso del 
producto es cerca de menores se define que 
las curvas responden bien a la necesidad de 
seguridad.

9.1.3) Concepto

Como resultado de lo anterior se define 
entonces que el concepto debe rescatar una 
situación de dualidad, dos puntos que fun-
cionan como contra parte, es decir, el trabajo 
más la familia. En base a ello se eligen las 
palabras: UTILIDAD CÁLIDA, dos conceptos 
opuestos que representan al teletrabajo y el 
hogar (figura 46).

9.1.4) Morfología conceptual

En función del concepto se estableció en-
tonces que la morfología debía rescatar la 
dualidad. La parte de funcionalidad se asocia 
a la utilidad del producto mismo mientras

- Familia junta
- Calidez del hogar
- Seguridad del trabajo
- Compartir el espacio
- Desorden visual
- Actividades que convergen 
- Multitarea
- No hay limites en los espacios

PUNTOS CLAVESCOLORES MORFOLOGÍA

- Colores cálidos y fríos contrastan
- No son saturados, son opacos
- Cálidos: Evocan la calidez y el confort
- Fríos: Tecnología y trabajo

- Formas curvas
- Formas sin puntas
- Formas orgánicas

- Contención
- Envolvente
- Seguridad
- Convergencia

UTILIDAD 
CÁLIDA

TRABAJO + FAMILIA

Concepto

Figura 46. Conceptualización.
Elaboración propia.
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9.2) Lluvia de ideas

Se generó una lluvia de ideas con los princi-
pales atributos asociados al kit de teletraba-
jo. Esta herramienta se estructuró en torno a 
la funcionalidad, materialidad y estética del   
kit, enfocándose principalmente en plano 
de trabajo y asiento.

Figura 47. Lluvia de ideas
Elaboración propia.

En la etapa de prototipado se incorporan en 
un solo desarrollo los elementos propuestos 
en la lluvia de ideas, el concepto y los resul-
tados de la investigación.

Se buscó desarrollar un prototipo del kit lo 
más cercano al producto final, con la inten-
ción de evaluar con el usuario una interac-
ción completa del sistema.

Las partes del kit fueron definidas a partir de 
los principales puntos críticos ergonómicos 
encontrados a lo largo de la investigación. 

Las características descritas en la figura 47 
responden a parte de los resultados obteni-
dos en el levantamiento de información. Es 
decir, se consideró el contexto, los tipos de 
usuarios y el concepto asociado para asociar 
características al futuro proyecto.

Estos correspondían a:

- Plano de trabajo (postura + gesto)
- Asiento (postura)
- Factor Organizacional (gestión de tiempos)

Cabe recalcar que para efectos de esta in-
vestigación no sirve evaluar los elementos 
por separado pues se define desde un inicio 
que hay una estrecha relación entre ellos. Y 
si bien la construcción puede ser por separa-
do, al momento del testeo deben integrarse 
todos los elementos.

Estará en el comedor

Se puede portar a otro lugar

Diferencia la zona de 
trabajo

Seguro para uso infantil

Rapidez de guardado

Colores de la paleta

Formas contenedoras

Ergonómico

Puntos de apoyo

Soporta un computador

Lijero

Fácil limpieza

MATERIALIDADFUNCIONALIDAD ESTÉTICA

Minimalista/ formal

Mecanismos resistentes

Apoyo de muñecas suave 
/ hipoalergénico

Al plegarse es un mueble 
esteticamente agradable

Protege el computador
Mecanismos/uniones 

ocultos

+

Tela suave pero sin 
fricción

Plano de trabajo Asiento

PLANO DE TRABAJO

Figura 48. Scketch propuesta de mesa.
Elaboración propia.

9.3) Plano de trabajo

El plano de trabajo tiene por objetivo ser un 
aporte a la salud física del usuario hacién-
dose cargo de la postura con notebook. A la 
vez intenta responder al gesto de guardado 
rápido considerando el contexto de trabajo 
en casa, principalmente en el comedor. Esto 
último aporta valor agregado al producto 
haciendo la diferenciación con lo ya existen-
te en el mercado. 

Para comenzar a definir la forma y lógica 
del plano, se trabajó la propuesta mediante 
dibujos rápidos a modo de lluvia de ideas  
(figura 48). 

Estos sketches son el primer acercamiento 
objetual del proyecto y dividen la propuesta 
en tres posibles soluciones:

1) Plano portátil, tipo bandeja.
2) Mueble con plano portátil, con ruedas. 
3) Mesa de comedor adaptable.

Con apoyo de maquetas rápidas (figura 49) 
se establece que la mejor opción para el 
proyecto es la de un plano de trabajo portá-
til. Pues teniendo en cuenta la información 
del marco teórico se recalca en que el usua-
rio no tiene elevados recursos económicos 
para adquirir un mueble grande, ni tampoco 
espacio suficiente en su hogar.
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Tabla 5. Consideraciones de funcionalidad del plano
Elaboración propia.

Figura 49. Mockups propuesta de mesa.
Elaboración propia.

Se realizó una tabla con las consideraciones 
mínimas para el primer diseño digital del 
plano de trabajo (tabla 5). Desde acá se 
buscó abordar principalmente los ítems de:
- trabajo
- guardado
- transporte

Los resultados obtenidos integraron fac-
tores funcionales, factores de seguridad y 
factores estéticos, los cuales se fueron afi-
nando más adelante según las necesidades 
técnicas del proyecto pues cabe reiterar que 
la investigación posee un marcado carácter 
exploratorio.

Referencia de sistema de sujeción
Una vez definido que el plano de trabajo 
será una bandeja se planteo como punto 
importante el definir el modo de sujeción, 
el cual a la vez podía incorporar el gesto de 
“guardar rápido”. 

En consideración de que todas las mesas de 
los distintos hogares son variadas, se busca-
ron referencias de como se podría acoplar y 
sujetar el plano de trabajo a la mesa princi-
pal. Con fines de seguridad se buscó integrar 
soportes que fijaran la bandeja.

Las sillas para bebes ajustables responden 
bien al requerimiento con su mecanismo con 
tubos que se aprietan a la mesa. Se agrega  
que este sistema permite instalar en mesas 
de distintos espesores.

9.3.1) Referencias para la construcción

Referencia de altura apropiada
Con el fin de guiar la postura correcta del 
usuario se define que el plano de trabajo 
tendrá comportamiento de alzador para no-
tebook. Para definir la inclinación se tomó en 
cuenta la propuesta de la ACHS en su “Guía 
de criterios ergonómicos para la adquisición 
de mobiliario de oficinas”.

Figura 50. Modelos de soporte de notebook, ACHS.
Recuperado de: Guía de criterios ergonómicos para la 

adquisición de mobiliario de oficinas

“En el uso de notebook, la pantalla 
usualmente se encuentra ubicada fuera 
del cono de visión normal, generándose 
flexión (inclinación) de la cabeza para 
visualizarla, lo que a su vez produce 
un aumento de la cifosis dorsal a raíz 
de la posición, incrementando el peso 
y compresión que deben soportar los 
músculos, articulaciones y discos in-
tervertebrales de la columna dorsal y 
cervical. Para reducir estos riesgos los 
notebook deben contar con portanote-
book para elevar el borde superior de 
la pantalla a nivel del plano de visión 
horizontal del usuario”

Figura 51. Referencia de sujeción. 

CONSIDERACIONES DE FUNCIONALIDAD

Plano de color madera o similar: 
resistente y que se pueda limpiar 

Altura de la pantalla

Plano de mínimo 50x40 cm

Mecanismos ocultos (con tapas)

Sector de guardado para notebook

Gesto de guardado rápido

Sector reposa muñecas

Zonas de sujeción

Peso moderado

Se separa del sistema
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Figura 52. Render propuesta digital 1. 
Elaboración propia.

Figura 53. Render primera propuesta de 
mecanismo de sujeción.

Elaboración propia.

9.3.2) Construcción digital

El primer diseño digital (figura 52) integró las 
consideraciones anteriormente propuestas, 
sin embargo se advierte que no reparó en  
detalles con relación al concepto pues solo 
era una referencia estructural y funcional de 
lo que sería la bandeja más adelante.

Por otro lado las roscas de los soportes 
quedaban expuestas y con el hilo planteado 
solo abarcaban mesas de comedor de poco 
espesor. Los bordes del producto no estaban 
redondeados por lo que aún no respetaba la 
seguridad para el entorno.

Para trabajar en el re diseño esta vez se 
planteó que el área de la mesa estuviese su-
jeta a las medidas del notebook más común 
(36x23 cm) y el más grande del mercado 
(28x25 cm) más bordes de 2cm adicionales. 
Además se considero para la zona de guar-
dado que el ancho de notebooks cerrados 
que  es 4-5 cm.

Figura 54. Render propuesta digital 2. 
Elaboración propia.

Figura 55. Comparativa sistema de anclaje
Elaboración propia.

Se amplió la zona de guardado para el 
notebook y se corrigió el ángulo de in-
clinación de la bandeja. En el prototipo 
digital 1 correspondía a 10° y no hacia una 
diferencia considerable en el alzador, se 
establece entonces que 16° están bien 
para una correcta postura de la pantalla a la

altura de la vista, para no generar tensión en 
el cuello. Como última acotación el soporte 
lateral que permitía que la mesa se incorpo-
re a los tubos es replanteado para pasar de 
dos ruedas a una barra completa. Al abarcar 
más área mediante una barra brindará esta-
bilidad y una mejor sujeción (figura 55).

En el re diseño (figura 54) se buscó respetar 
la dualidad del concepto mediante el uso 
de dos colores principales, gris y beige, más 
la forma en que se unían. Estos colores que 
respetan la paleta se presentarán en todo el 
kit de aquí en adelante.
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Tablo 6. Materialidad del plano de trabajo.
Elaboración propia.

Figura 57. Prueba de calce tubo
Elaboración propia.

Figura 58. Prueba de calce rosca
Elaboración propia.

Figura 56. Prototipado en PLA madera
Elaboración propia.

9.3.3) Materialidad plano de trabajo

Para seleccionar una materialidad que res-
pondiera a la funcionalidad y al concepto de 
diseño se propusieron dos opciones posi-
bles de material, madera y polímero.

En base a las características de ambos se 
elaboró una tabla comparativa para elegir 
la más apropiado (tabla 6). Donde si bien se 
da cuenta que eran similares en la mayoría 
de los puntos, el polímero obtuvo una mejor 
evaluación. Para producciones masivas este 
material esta por encima de la madera al  
implicar una disminución en los costos de 
producción.

El polímero elegido para el desarrollo final 
fue el termoplásticos PET, ya que presenta 
gran resistencia mecánica, variedad de co-
lores y fácil producción en masa. Se agrega 
además que una gran cantidad de bandejas 
en el mercado están elaboradas con este 
polímero.
 
Para efectos del prototipado se utilizo im-
presión 3d para simular el polímero final. 
Si bien no es exactamente igual en resis-
tencia, costos y producción, estéticamente 
si permite obtener una buena apreciación 
del producto final. El fin de desarrollar un 
prototipo a tamaño real con los materiales 
lo más acabados posible tiene relación con 
la validación final, la cual busca probar el 
sistema completo intentando no dejar tan-
tos elementos a la imaginación del usuario.

En una de las pruebas exploratorias de color 
con impresión 3d, se intentó usar un material 
que estéticamente se veía como madera, sin 
embargo este era quebradizo, presento muy 
baja resistencia mecánica y no cumplía con 
los requerimientos para comportarse como 
tubo de soporte por lo que fue descartado 
y se optó por prototipar todo con PLA de 
colores con relleno al 20%.

Figura 59. Resultado final tubos de soporte
Elaboración propia.

9.3.4) Prototipado en impresión 3d

Antes de imprimir el sistema en 3d se hi-
cieron pruebas para verificar tolerancias.Se 
inició con los calces entre el tubo y los so-
portes que sujetan el computador. Para ello 
se inserto el tubo de 20 mm de diámetro en 
tres tapas que simulaban el soporte siendo 
el resultado:
 
- Tapa 1: 20,5 mm - calza bien 
- Tapa 2: 20, 25 mm - queda apretado
- Tapa 3: 21,5 mm - muy grande

Con esto se define que la tolerancia para los 
calces del tubo debe ser de 0,5 mm.

En el caso de la rosca de 18 mm de diámetro 
también se optó por prototipar los calces 
para verificar tolerancias y se amplio el largo 
para lograr la instalación es mesas de comer 
de más espesor.

- Rosca 1: Espesor 0,2 , relleno 10%- Hilo 
muy delgado, demasiados giros, queda 
apretado. 
- Rosca 2: Espesor 0,3 , relleno 5%- Hilo 
muy ancho, entra con al aplicar fuerza.
- Rosca 3: Espesor 0,3, relleno 10% -  Hilo 
muy apropiado, entra bien.

Se define entonces que la rosca 3 es la más 
apropiada.

Madera

Fácil limpieza

MATERIALIDAD

Polímero

Concepto

Producción masiva

Costos de producción

CARACTERÍSTICAS

* se da de 
forma natural

Colores cálidos

Tratado del producto
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Figura 61. Calce de soporte con mesa de trabajo.
Elaboración propia.

Figura 60. Anclaje inferior tubos de soporte.
Elaboración propia.

En relación a la bandeja las pruebas de 
prototipado se centraron en el calce de los 
colores a utilizar, beige y gris. Con el fin de 
obtener un buen acabado en la propuesta de 
color se optó por trabajar con dos polímeros 
de distinto color en vez de simplemente 
pintar el material. 

La forma en “S” del calce permitió que no 
fuera necesario pegar las partes opuestas 
para que se mantuvieran unidas. Esto resul-
to una herramienta muy útil para montar y 
desmontar las piezas mediante el prototipa-
do con el fin de observar detalles internos 
cuando se requiriera.

Para probar la tolerancia de la unión correcta 
de ambas piezas se abarcó una parte de la 
curvatura total de la mesa (figura 62). Consi-
derando las tolerancias obtenidas anterior-
mente con los tubos se definió que esta tam-
bién sería de 0, 5 mm, es decir 0,25 por lado.  
 
Esta aplicación tuvo un buen resultado y se  
integró en todo el modelado 3d a la hora de 
imprimir.

Figura 62. Prueba de calce mesa
Elaboración propia.

Figura 63. Calce polímero beige
Elaboración propia.

Figura 64. Calce polímero gris
Elaboración propia.
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Respecto a la construcción del prototipo 
cabe destacar que fue necesario optimizar 
al máximo posible las medidas para lograr 
una impresión constante. En un inicio el 
prototipado constaba de 8 piezas y luego 
se adaptó para ser construido solo con 4 
piezas, disminuyendo además los tiempo de 
producción.

Tabla 7. Tiempos de impresión 3d 
Elaboración propia.

El total de las piezas tanto de la mesa como 
de los soportes resulto en un total de 13. Si 
bien se hizo un estimado de horas y material 
a utilizar tentativo, en la práctica los valores 
aumentaron considerablemente. La aco-
tación recae en que un modelo hecho por 
inyección de polímero ahorraría mucho más 
tiempo que una construcción en 3d. 

Figura 69. Cortes de impresión 3d
Elaboración propia.

9.3.5) Propuestas de gadgets
Como valor agregado a la propuesta se inte-
gra en la parte posterior del alzador una caja 
con un puerto hub, el cual permite la cone-
xión de varios USB a la vez. Esto responde a  
la necesidad de los usuarios por tener varios 
periféricos conectados a su notebook, que 
por lo general solo cuentan con dos o tres 
puertos.

Como medida de seguridad se incorporó una 
tapa que resguarda el cable cuando ya no

Figura 65. Cable del hub saliente
Elaboración propia.

Figura 66. Cable del hub guardado
Elaboración propia.

Figura 67. Cable del hub saliente
Elaboración propia.

Figura 68. Cable del hub saliente
Elaboración propia.

se esta utilizado. Esto también permite que 
se vea más estético cuando ya no se este 
usando.

Otra propuesta de gadget fue el considerar 
una lámpara en la parte posterior de la 
mesa, pues así se podía abarcar el punto  
crítico de la iluminación, sin embargo esta 
etapa queda solo en proyección futura  por 
limitaciones de tiempo y se plantea a modo 
de render (figura 67).
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Figura 74. Prototipo final sobre mesa
Elaboración propia.

Figura 75. Prototipo final sobre mesa
Elaboración propia.

Figura 72. Render prototipo final mesa
Elaboración propia.

Figura 73. Render prototipo final soporte 
Elaboración propia.

9.3.6) Gesto de guardado rápido

Con la intencionalidad de rescatar el gesto 
de un guardado rápido de los elementos de 
trabajo, se establece que los soportes de la 
mesa deben integrar un sistema de riel en la 
parte superior e inferior. Esto da la posibi-
lidad de guardar la bandeja sobre y bajo la 
mesa (figura 75).

Una vez terminada la construcción del 
prototipo se consulta al usuario por la inte-
racción con este sistema a lo que responden 
de manera positiva sin embargo agrega la 
importancia de tener un manual de usuario 
ya que a simple vista no le parece intuitivo.
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ASIENTO

Acolchado (relleno resistente)

Contorno zona popitlea y coxis

Tamaño óptimo 40 x 40 x 10 cm

Costuras ocultas

Lavable

Sujeción a la silla

Tela respirable

Suave

CONSIDERACIONES DE FUNCIONALIDAD

Si el asiento tiene una base totalmente plana 
la carga de todo el torso recae en el centro 
de la estructura, afectando directamente el 
coxis, en cambio si el asiento esta dividido y 
sigue la curvatura de las piernas  la carga se 
reparte hacia los lados y se genera la mayor 
compresión directamente en la zona glútea 
y no lumbar.

Para efectos de el asiento ergonómico del 
kit de teletrabajo se buscó que rescatara la 
estructura de una buena postura sedente.

Figura 76. Carga del peso sedente
Elaboración propia.

9.4) Asiento
El asiento del kit abarca principalmente la 
problemática de la postura. Estar largas ho-
ras de trabajo en la misma posición genera 
al largo plazo molestias generalizadas.

Para la elaboración del asiento ergonómico 
se consideraron ciertos puntos que respeta-
ban el contexto y concepto de la situación 
como indica la tabla 8.

Tabla 8. Consideraciones asiento
Elaboración propia.

Al ser el asiento un elemento que ya se ha 
estudiado desde la ergonomía, se centro la 
investigación principalmente en elegir el 
material apropiado como punto incial.

Las validaciones se hicieron al finalizar los 
prototipos de cojín, mediante un testeo físi-
co donde se invitó a los usuarios a probar su 
forma, materialidad y uso en contexto.

La poliespuma de alta densidad responde 
de mejor manera a los requisitos esperados. 
El material viscoelástico si bien cumple con 
los criterios mecánicos tiene un valor ele-
bado lo que encarecería el producto final. 
 
De todas formas para efetos de validación 
con el usuario, se presentaran los 3 tipos de 
espumas con mejor evaluación.

Valor

Polietileno
(algodón sintético)

RELLENO COJÍN

Viscoelástica

Resiliencia

Poliespuma
baja densidad

Material Lavable Maleabilidad

Poliespuma
alta densidad

Como se mencionó anteriormente el 
material del asiento intencionó la pos-
terior confección de los prototipos.  
 
Para definir que materiales eran los apro-
piados para el producto se elaboró una 
tabla comparativa donde se presentan los 
rellenos más comunes para asientos de este 
tipo (tabla 9).

Tabla 9. Comparativa rellenos para cojín.
Elaboración propia.
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ASIENTO B:  

MATERIAL: POLIESPUMA DE BAJA DENSIDAD 

El segundo modelo de asiento incorpora las 
mismas medidas de ancho y profundidad 
que el prototipo 1, sin embargo la zona 
cóncava esta cortada en la parte trasera per-
mitiendo que se abra levemente al sostener 
el peso del usuario. 

40 cm

46 cm

13 cm

*Altura : 7 cm
10 cm

30 cm

*Altura de la 
concavidd 5 cm

La doble altura permite además que las 
piernas se eleven ligeramente y las espalda 
adquiera una postura más  curvada y natural. 
Se realizo una variación en la altura pasando 
de 9 cm a 7 cm, para así comparar que es 
más agradable para el usuario.

Figura 81.  Materialidad asiento B
Elaboración propia.

Figura 82. Prototipo final asiento B
Elaboración propia.

Figura 80. Medidas asiento B
Elaboración propia.

9.4.1) Prototipado del asiento

En base a los asientos más comunes en el 
mercado se produjeron tres prototipos 
similares a ellos, con el fin de entender su 
confección y en una posterior evaluación 
rescatar lo mejor de cada uno.

ASIENTO A: 

MATERIAL: POLIESPUMA DE ALTA DENSIDAD 

El primer modelo de asiento incorpora las 
medidas ergonómicas recomendadas por el 
ISP para una buena postura sedente en el 
lugar de trabajo.  

La profundidad recomendada son 40 cm,  
esto debido a que se busca que entre el 
asiento y el pliegue de la rodilla quede 
un espacio de 5 a 10 cm, además no debe 
sobresalir del asiento base. Se recomiendan 
46 cm de anchura, pues es una medida que 
funciona bien para usuarios de caderas más 
amplias. Se incorpora una concavidad en el 
centro que favorece la distribución del peso 
a los lados.

Figura 78.  Materialidad asiento A
Elaboración propia.

40 cm

46 cm

13 cm

*Altura : 9 cm

Figura 77. Medidas asiento A
Elaboración propia.

Figura 79. Prototipo final asiento A
Elaboración propia.
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9.4.2)  Materialidad del asiento

En relación a la materialidad con la cual se 
confeccionó el asiento se establece que es 
necesario resguardar comodidad del usuario 
que pasa muchas horas en el mismo. Es por 
eso que se elige para el exterior un tipo de 
tela respirable que es comúnmente usada 
en asientos para autos para aportar confort 
y suavidad. En cuanto al interior del asiento 
se busca resguardar el sistema incorporado 
por lo que se opta por una tela impermeable 
que sea de fácil limpieza superficial.

ESPUMA DE POLIURETANO (POLIESPUMA)
- Puede sostener peso de manera más efec-
tiva.
- Se comprime bajo presión en lugar de 
ablandarse a diferencia de la espuma que 
tiene memoria.
- Propiedad física de Resiliencia: Habilidad 
para absorber energía. Recuperarse de una 
deformación de un esfuerzo externo.

FORRO IMPERMEABLE (TASLAN)
- Protección para la espuma, impermeable.
- 100% poliéster: no es absorbente, se seca 
rápido, buena elasticidad, no se desforma, 
se arruga menos. 

MALLA SÁNDWICH DE POLIÉSTER / MALLA 
TRIDIMENSIONAL RESPIRABLE
- Aumenta la circulación de aire.
- Contacto suave con la ropa o la piel.
- 100% poliéster: no es absorbente, se seca 
rápido, buena elasticidad, no se desforma, 
se arruga menos.

Con el fin de mantener el concepto de dua-
lidad se eligieron dos colores contrastantes 
para la confección externa, gris y café.

Figura 86. Tela forro interior
Elaboración propia.

Figura 87. Tela superior
Elaboración propia.

Figura 88. Tela inferior
Elaboración propia.

Figura 84.  Materialidad asiento C
Elaboración propia.

Figura 85. Prototipo final asiento C
Elaboración propia.

Figura 83. Medidas asiento C
Elaboración propia.

ASIENTO C:  

MATERIAL: MEMORY FOAM (ESPUMA VIS-
COELÁSTICA)

El tercer modelo de asiento incorpora las 
mismas medidas de ancho que el prototipo 
1 pero es menos profundo. Se incorporó una 
zona cóncava cortada con la forma de las 
piernas de una persona.

El material utilizado es memory foam que 
retiene la forma de lo que se posiciones 
encima lo que lo convierte en una asiento 
bastante adaptable a todo tipo de usuario. 

En la parte posterior del asiento se incorpo-
ró un relieve para posteriormente testear su 
relación con la espalda.

30 cm

46 cm

7 cm
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Figura 92. Propuesta final en bolso
Elaboración propia.

Figura 92. Propuesta final
Elaboración propia.

BOLSO DE TRANSPORTE

9.5)  Bolso de transporte

Se considera importante que el kit se pre-
sente como un sistema integro, y para ello 
debe procurar que los componentes se 
encuentren siempre juntos. Para solucionar 
este requerimiento de manera simple e in-
tuitiva para el usuario, se define que todo el 
kit irá en un bolso o mochila.

- Protección del kit
- Fácil transporte dentro del hogar
- Fácil guardado
- Aporta orden visual
- Permite guardar otras pertenencias como 
el computador

9.5.1)  Prototipado del bolso
Para el prototipado se trabajo con maquetas 
de tela, proponiendo los bolsos tradicionales 
del mercado para el transporte de notebook, 
los cuales son mochila y morral.

Se define que el más apropiado es una mo-
chila debido al volumen total del kit, ya que 
un morral quedaría muy grande a la altura 
de las caderas.

Figura 93 . Prototipos de opciones de bolso.
Elaboración propia.

Figura 94. Maqueta escala real bolso abierta
Elaboración propia.

Figura 95. Maqueta escala real bolso cerrada
Elaboración propia.

la maqueta final se hizo a escala real con 
la intención de servir como referencia para 
la construcción de un bolso con materiales 
finales. A este se le incorporaron correas 
elásticas pensando en la sujeción del asien-
to por fuera con la intención de diferenciarlo 
del contenido interior.
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Figura 97. Prueba con asiento A 
Elaboración propia.

Figura 98. Prueba con asiento B
Elaboración propia.

Figura 99. Prueba con asiento C
Elaboración propia.

Figura 96. Bocetos lluvia de ideas bolso
Elaboración propia.
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Figura 101. Forro impermeable (taslan).
Elaboración propia.

Figura 100. Lona engomada.
Elaboración propia.

Figura 102. Correas para confección de bolso.
Elaboración propia.

9.5.2) Materialidad del bolso

Se considero importante que la materiali-
dad, dentro de lo posible con las opciones 
del mercado, respetara los colores de la 
paleta inicial.

Para la tela exterior se eligió lona engomada, 
tela resistente y duradera que responde bien 
a la necesidad de protección, comúnmente 
usada en bolso y mochilas. Entre otras op-
ciones de material exterior se encontraba el  
nylon, cuero y algodón, sin embargo la lona  
engomada respondía bien al requerimiento 
de precio y calidad.

Para el interior se eligió un forro impermea-
ble (taslan) con el fin de prevenir cualquier 
accidente de derrame de líquidos. Cabe 
considerar que el computador también 
puede guardarse en bolso por lo que resulta 
apropiado tener más telas para acolchar. 

Las correas interiores son de poliéster gris, 
mientras que las correas del exterior son de 
algodón beige, con la intención de contras-
tar con el resto de los materiales.

9.5.3) Construcción del bolso

La construcción del bolso fue delegada a la 
empresa Promoypuntadas quienes contaban 
con las máquinas y herramientas apropiadas 
para su confección. 

Para entregar las instrucciones de manera 
clara y ordenada fue necesario crear un pro-
tocolo de confección, es decir, fichas donde 
se detallara  todo lo que se requería en el 
bolso (figura 103 y figura 104).

El resultado de la confección se puede apre-
ciar en la figura 104. Los elementos del kit 
fueron guardados en el bolso y se acoplaron 
a el de manera óptima.

BOLSO TIPO 
MENSAJERO

Confección:

- Bolso con estuche 
interior simple. 
- Con tapa y broches por 
delante para cerrar.
- Tirantes de mochila

Materiales:

- Material exterior: Lona 
engomada gris
- Material interior:
Forro impermeable

-Correa exterior: beige
- Correa interior: gris

- Cierres y broches: color 
gris o beige
- Hilo: color gris

Referencia

Figura 103. Ficha de instrucciones 1 para modista.
Elaboración propia.
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Medidas

48 cm 13 cm

40 cm

Interior del bolso

- Bajo la tapa debe tener 
una zona que sujete un 
cojín de altura 10 cm.

Figura 104. Ficha de instrucciones 2 para modista.
Elaboración propia.

Figura 105 . Bolso vista frontal.
Elaboración propia.

Figura 106. Bolso vista superior.
Elaboración propia.

Figura 107. Bolso vista lateral.
Elaboración propia.

Figura 108. Bolso vista trasera.
Elaboración propia.

Figura 109. Bolso vista interior.
Elaboración propia.

Figura 110. Bolso abierto vista frontal con asiento.
Elaboración propia.
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APLICACIÓN

9.6) Aplicación
La mesa y asiento del kit responden princi-
palmente a factores de riesgo físicos, incor-
porar una aplicación tiene objetivo hacerse 
cargo de algunos de los factores de riesgo 
ambientales, organizacionales, mentales y 
físicos. Guiar el teletrabajo no solo genera 
una experiencia más agradable también 
aporta al aprendizaje de hábitos más salu-
dables.

Para el desarrollo de la aplicación (app) se 
define en una primera instancia cuáles son 
algunos de los problemas de trabajo no 
abordados desde el mobiliario y una posible 
solución desde la digitalización. 

Se buscaron apps con buena calificación en 
cuanto a descargas, que rescataran solucio-
nes tanto de los tiempos de trabajos como 
de las pausas, siendo referentes tanto de 
contenido, interfaz y gráficas.

9.6.1) Referentes de aplicación

APLICACIÓN 1
POMODORO TIMER (CALIFICACIÓN 4.8)

La aplicación Pomodoro Timer se basa en la 
técnica pomodoro, la cual establece que los 
tiempos más efectivos de trabajo requieren 
de pausas cada 25 minutos. El objetivo es 
lograr que el usuario dedique toda su con-
centración a la tarea durante los 25 minutos, 
para evitar que pase de ese tiempo una alar-
ma indicará cuando puede parar y descansar 
5 minutos. Cuando se alcanzan 4 ciclos se 
toma un descanso mucho más largo que 
va de los 20 minutos hasta la media hora. 
Destaca la sencillez de la app, un solo botón 
principal indica la partida y avisa cuando es 
momento de parar.

APLICACIÓN 2
POMODORO (CALIFICACIÓN 4.8)

La aplicación Pomodoro entrega la opción 
de elegir los tiempos que se quiere trabajar 
y descansar, sin embargo trae recomenda-
ciones listas, como por ejemplo el ciclo de 
25 minutos de trabajo con 5 de descanso.

Se pulsa un botón de inicio y comienza a 
correr el tiempo ligado a una alarma que so-
nará cuando corresponda.  En un apartado, la 
app entrega estadísticas de cuánto tiempo a 
la semana el usuario trabajo en determinada 
labor. 

Figura 111. Aplicación Pomodoro 
Timer

Figura 112. Aplicación Pomodoro

APLICACIÓN 3
CALM (CALIFICACIÓN 4.3)

Es una aplicación de bienestar y salud 
mental enfocada en la meditación. Aborda 
sesiones de respiración guiada por medio de 
imágenes y sonidos. Incorpora sugerencias 
de meditación y también brinda la opción 
de editar los tiempos a la comodidad del 
usuario.

Figura 113. Aplicación Calm

APLICACIÓN 4
LOJONG (CALIFICACIÓN 4.9)

Lojong es una aplicación para meditar en 
diversos contextos. Se enfoca en la respira-
ción guiada y la educación respecto a este 
estilo de pausas. Entre sus opciones de me-
ditación está la rutina enfocada al trabajo. 
Si bien tiene tiempo establecidos también 
permite editar los periodos.

Figura 114. Aplicación Lojong

Al analizar los referentes en conjunto por 
medio de un moodboard (figura 114 y tabla 
9), se rescatan las siguientes características 
de interfaz:

- Logo minimalista
- Colores opacos
- Texto en gris o blanco
- Introducción breve
- Botón grande de inicio y pausa
- Botón pequeño para editar los tiempos
- Sonidos suaves
- Tipografía redonda

Figura 115. Moodboard aplicaciones de referencia
Elaboración propia.
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Figura 116. Propuestas de logo aplicación
Elaboración propia.

9.6.2) Conceptualización de la aplicación

Para iniciar el proceso de desarrollo de app 
fue necesario definir conceptos asociados 
para estructurar la estética. Si bien el con-
cepto general del proyecto es “utilidad cá-
lida” se buscó ampliar la conceptualización 
para incorporar los referentes  de otras app. 
Se definieron entonces los conceptos princi-
pales, el qué se les asocia a cada uno, y que 
forma y antiforma poseen (tabla 11)

Como punto de inicio se trabajó el logotipo 
para guiar una línea gráfica a lo largo de 
todo el desarrollo. El objetivo era juntar en 
una imagen hogar + teletrabajo + timer. Los 
principales temas abordados en la ideación 
fueron:

- Nombre
- Color principal
- Forma

En la figura se visualiza el desarrollo de pro-
puestas hasta llegar al logo definitivo.

Tabla 10 . Comparativa referentes de app
Elaboración propia.

Posterior a la creación del logo y con clari-
dad de los conceptos que se querían incluir 
se diseño una primera maqueta de la aplica-
ción que incorporaba el timer y un pequeño 
menú  (figura 117)

Si bien la app respondía a la necesidad no 
ofrecía una diferenciación con los referen-
tes ni tampoco incluía de manera sistémica 
al resto del kit.

Figura 117. Primera propuesta de aplicación timer
Elaboración propia.

Respecto al contenido se dividió la aplica-
ción en cuatro principales hitos que acom-
pañarán al usuario desde el inicio hasta el 
término de la experiencia. Las pausas fueron 
definidas a partir del método pomodoro que 
optimiza la gestión de tiempos.

Introducción (preparación del espacio)
Tiempos de trabajo (25”)
Tiempos de pausas (5”)
Tiempo de finalización (estiramientos)

Tabla 11. Conceptualización de la aplicación.
Elaboración propia.
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Logo + Descripción

FACTORES AMBIENTALES 
Y FACTORES FÍSICOS

Tiene el kit No tiene el kit

Iniciar el trabajo 
(play al timer)

Opción de cambiar 
los tiempos

Timer Trabajo 25”

Pausar el trabajo (pausa manual) Timer pausa obligada de 5”

FACTORES ORGANIZACIONALES
FACTORES MENTALES

Meditación (opcional)

Consideraciones Consideraciones

FACTORES FÍSICOSEstiramientos (opcional)

X4

EN EL CUARTO POMODORO LA PAUSA 
ES DE MEDIA HORA O MÁS

9.6.3) Estructura de la aplicación

Debido a lo anterior se trabajo la estructu-
ración poniendo énfasis en los factores de 
riesgo (figura 118) y a la incorporación del 
kit dentro de la app.

Se define entonces que el asiento del kit 
vibrará cada vez que se indique una pausa 
de trabajo para alertar al usuario que debe 
parar. 

Por otro lado el manual de usuario y la mesa 
incorporarán el código QR que llevará a la 
descarga de la aplicación, esto con el fin de 
enfatizar en que es una parte importante del 
kit y que no debe quedar fuera al momento 
de usar el sistema. 

Figura 118. Primera propuesta de aplicación timer
Elaboración propia.

Definido lo anterior se incorporó a la apli-
cación la estructura y el resultado gráfico 
obtenido se presenta en la figura  119 . Este 
incorpora los siguientes ítems:

- Introducción: explicación de la app, con-
sulta de si tiene o no el kit instrucciones de 
instalación.

- Recomendaciones ambientales: diferen-
ciación con kit y sin kit.

- Temporizador: Play, pausa manual, pausa 
opcional, barras de progreso.

- Menú: Reiniciar el timer, configuración del 
timer, estiramientos, respiración, recomen-
daciones, metodología pomodoro.

Figura 119. Segunda propuesta de aplicación timer
Elaboración propia.
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9.6.3) Validación de la aplicación

La maquetación fue hecha por medio de 
la plataforma Genially, la cual permitió la 
visualización de las gráficas tanto en un 
computador como en un celular (figura 121).

Una vez lista la aplicación se consultó a 
los usuarios con tres preguntas principales 
(Anexo 10).

- ¿Entiende el uso de la aplicación? (uso)
100% de la muestra indica que si entiende 
el uso de la aplicación.

- ¿Le agrada la estética de la aplicación? 
(forma)
100% de la muestra indica que le agrada la 
estética de la aplicación.

- ¿Mejoraría algo en la aplicación?
La mayoría no cambiaría nada, indican que 
les parece bien, sin embargo el resto deja 
los siguientes comentarios:
a) Agregaría una barra de avance abajo de 
las recomendaciones (figura  122)
b) Incorporar un “home” o botones para ir 
atrás.
c) Ícono de bluetooth para indicar que se 
conecta al asiento. 

El resultado final de la maquetación puede 
visualizarse en el QR presentado en la figura 
. La maqueta si bien no es del todo funcional 
si permite el uso de botones y el paso entre 
ventanas.

Figura  120. QR de maqueta final en Genially
Elaboración propia.

Figura 121. Maquetación de interfaz en Genially 
Elaboración propia.

Figura  122. Corrección de interfaz
Elaboración propia.

Figura 123. Manual de usuario físico
Elaboración propia.

MANUAL DE USUARIO

9.7) Manual de usuario

Frente a la necesidad de que no todos los 
usuarios comprendían el funcionamiento 
del kit se generó un manual de usuario que 
abordaba los principales puntos de manera 
concreta.

- Introducción
- Partes del kit
- Mesa de trabajo
- Asiento
- Aplicación

El objetivo era generar un manual sencillo, 
limpio gráficamente y sintético. La paleta 
de colores respetó la definida anterior-
mente en el moodboard más el logo de 
la aplicación agregando la palabra “KIT”. 

Para la construcción física del manual se 
pensó en la constante manipulación del 
mismo, es por ello que se buscó un material 
resistente y una forma de encuadernación 
simple (figura 123).

Papel: couché 350 gr con polilaminado 
brillante 
N° hojas: 7 - Reverso blanco
Anillado: Perno chicago en la esquina supe-
rior izquierda.
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Figura 124. Manual de usuario portada, introducción, partes y bandeja
Elaboración propia.

Figura 125. Manual de usuario 
asiento, hub, aplicación

Elaboración propia.
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9.7) VALIDACIÓN SISTEMA COMPLETO

9.7) Validación del sistema completo

Una vez concluido el proceso de prototi-
pado, se buscó realizar un test del sistema 
completo con el fin de validar las decisiones 
tomadas o replantear el diseño del producto 
según fuese el caso.

Se define que la evaluación será realizada a 
5 usuarios específicos quienes cumplen con 
la característica de haber vivido el contexto 
de triplejornada planteado en la investiga-
ción. Como las encuestas pasadas indicaron 
que tanto hombres como mujeres se ven 
afectados por la problemática se opta por 
trabajar con ambos.

1) Usuario 1: género femenino cuidador de 
menor (bebé)
2) Usuario 2: género femenino cuidador de 
menor (niño)
3) Usuario 3: género femenino cuidador de 
persona mayor
4) Usuario 4: género  masculino cuidador 
de persona mayor
5) Usuario 5: género masculino cuidador de 
menor (niño)

Se decidió trabajar con un número impar 
de usuarios para obtener tendencias en 
los resultados. El test duró alrededor de 45 
minutos por usuario.

Como punto de inicio se define que la evalua-
ción tiene caracter un más cualititativo que 
cuantitativo por lo que se espera escuchar 
los comentarios del usuario. Se presenta el 
kit a modo general siguiendo el orden de 
la figura 126, es decir, el primer elemento 
que se entrega es el manual a modo de in-
troducción al contexto. Con esa información 
se le indica al usuario que pruebe los tres

Plano de trabajo 
+ 2 soportes

Asiento

Bolso

App

Manual

Figura 126. Componentes del kit testeado
Elaboración propia.

prototipos de asiento y responda las pre-
guntas elaboradas a partir de las funciones 
del diseño (figura 127). El objetivo de el test 
fue encontrar puntos a mejorar basandose 
en los puntajes más bajos y comentarios de 
los usuarios respecto al asiento.

En el caso del asiento fue necesario re dise-
ñar la propuesta pues daba la posibilidad de 
rescatar las mejores características de cada 
prototipo. Como se menciono anteriormen-
te el resultado fue: Altura del asiento A dado 
por la esponja de alta densidad, con forma 
del asiento B (concavidad con la forma de 
las piernas) y espuma superior del asiento C 
(memory foam).

Figura 127. Pauta de evaluación asiento
Elaboración propia.

Las preguntas de la encuesta fueron desor-
denadas para no intencionar las respuestas.
El modelo gráfico que se uso para la encues-
ta y sus respectivas respuestas pueden ser 
revisado en los anexos del documento.

Respecto al plano de trabajo se hizo la eva-
luación con preguntas en torno a la función, 
forma y materialidad, con respuestas de SÍ 
o NO para establecer criterios concretos a 
mejorar en el modelo 3d (figura 128).
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Figura 128. Pauta de evaluación plano de trabajo
Elaboración propia.

Figura 129. Kit en contexto con un menor
Elaboración propia.

Figura 130. Plano de trabajo en uso
Figura 131. Revisión de manual

Elaboración propia.

En una última etapa de la evaluación se 
integro un cuestionario de evaluación 
con preguntas del 1 a 5 más la posibilidad 
de dejar comentarios personales para  
integrar la parte cualitativa  que resulta 
importante y particular ya que considera 
el contexto de cada usuario (Anexo 7 y 8). 

Los resultados obtenidos indicaron que la 
mesa tenía una buena llegada a los usuarios 
una vez comprendido el manual. También les 
era agradable estéticamente por sus colores 
y curvas, sin embargo la forma de la unión 
fue cuestionada. El producto les pareció 
útil y mencionaron que se rescataba bien el 
gesto de guardado rápido.

Para un posterior re diseño se buscaría hacer 
más sutil la unión entre los colores con una 
curva más amplia. Y respecto a la materiali-
dad se consideraría la fabricación con tubos 
metálicos para los soportes laterales, ya que 
los de plásticos no daban la idea de estabili-
dad en el prototipo.

Respecto a la app se incorporaron las reco-
mendaciones propuestas por los usuarios 
anteriormente, esta vez la evaluación fue 
totalmente positiva. Manual y bolso no 
fueron evaluados, sin embargos los usuarios 
comentan que son elementos útiles que 
aportan de buena manera al kit.



114 115

III. RESULTADOS

RESULTADOS VALIDACIÓN PLANO

La evaluación de del plano de trabajo indicó 
que la mayoría de los usuarios encontraron 
el producto funcional, cómodo, útil, seguro y 
estético, sin embargo no intuitivo cuando no 
se ha leído el manual (figura 132).

Figura 132. Resultados test plano de trabajo
Elaboración propia.

Respecto a detalles técnicos del modelo:
- Se agrando el espacio contenedor del hub 
para que este cierre apropiadamente.

- Se hizo mayor el espesor de los calces infe-
riores para darles mejor resistencia.

- Se aumentan 5 mm de altura en el sector 
de guardado de notebook.

- Se define que las dos partes de la mesa no 
se separan y solo se encajan entre sí para 
fines productivos, luego quedan fijas.

- Los soportes laterales serán de metal.

Figura 134. Render frontal lámpara
Elaboración propia.

Figura 133. Render detalle mesa
Elaboración propia.

PROPUESTA FINAL PLANO

Con el fin de hacer mejoras en el re diseño 
se incluye una lámpara desde la parte pos-
terior ante la necesidad de los usuarios por 
tener mejor iluminación. 

Se define que es apropiado acolchar el 
sector interno donde se guarda el notebook 
al menos en algunos puntos estratégicos 
para que este no se dañe al ser deslizado. 
Además que la mesa debe tener cuatro pe-
queñas patas con goma, que sean el soporte 
contra la mesa base con el fin de no dañar 
las superficies.

En base a las respuestas de los usuarios se 
define también que las curvas de unión de 
la mesa deben ser suavizadas con el fin de 
mantener el concepto pero no hacerlo tan 
literal o figurativo.
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RESULTADOS VALIDACIÓN ASIENTO

La evaluación de los tres prototipos de 
asiento propició las bases para el desarrollo 
de un producto final.  Las consideraciones 
cualitativas de los usuarios permitieron 
destacar lo mejor de cada cojín y resumirlo 
en un solo resultado.

Se agrega además que todos los usuarios 
comprenden la relación del asiento con la 
aplicación solo con la lectura del manual.

Asiento A:
Sobre el asiento A (asiento con forma de ros-
ca) los usuarios indican según la encuesta: 

- Les parece intuitivo
- Tiene altura apropiada
- El soporte es lo suficientemente rígido
- Comprenden la orientación
- No les agrada la forma
- Creen que es un aporte a la salud física
- Es apropiado para el teletrabajo

Asiento B:
Sobre el asiento B (asiento con forma de 
luna) los usuarios indican según la encuesta: 

- Les parece intuitivo
- No tiene la altura apropiada
- El soporte no es lo suficientemente rígido
- No comprenden la orientación
- Les agrada la forma
- Creen que es un aporte a la salud física
- Es apropiado para el teletrabajo
- Agregan que es muy destacable que tenga 
la forma de los muslos.

Asiento C:
Sobre el asiento C (asiento con rectangular) 
los usuarios indican según la encuesta: 

- No les parece intuitivo
- No tiene la altura apropiada

Figura 137. Propuesta final sin forro
Elaboración propia.

- El soporte no es lo suficientemente rígido
- Comprenden la orientación
- Les agrada la forma
- Creen que es un aporte a la salud física
- Es apropiado para el teletrabajo
- Agregan que el material es muy cómodo 
pero a la vez muy delgado.

PROPUESTA FINAL ASIENTO

La propuesta final de confección de asiento 
se elabora en base al testeo de los anterio-
res cojines. Las respuestas de los usuarios 
apuntaban a que el material favorito era el 
memory foam sin embargo indicaban que 
este perdía altura al sentarse en él (anexo 2).

Por esta razón se considero acoplar dos tipos 
de espuma en un mismo asiento, siendo la 
base una espuma de alta densidad y la parte 
que tiene el contacto con la persona una 
espuma con memoria.

Respecto a la forma se definió que era apro-
piado mantener una concavidad al centro y 
respetar la forma de las piernas mediante 
el calado. A todo esto se le incorporaron los 
materiales anteriormente mencionados.

Figura 135. Render lateral mesa final
Elaboración propia.

Figura 136. Render posterior mesa final
Elaboración propia.
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12 cm
16 cm

40 cm

46 cm

16 cm

40 cm

46 cm

13 cm

*Altura : 12 cm

Figura 138. Materialidad propuesta final
Elaboración propia.

Figura 139. Medidas propuesta final
Elaboración propia.

Sistema de vibración

Si bien solo se mencionó su existencia y no 
se produjo de manera física, el sistema de 
vibración del asiento y su relación con la 
aplicación fue comprendido por la totalidad 
de los usuarios.

Se proyecta que este sistema bluetooth pue-
da guardarse en una pequeña caja plástica al 
interior del forro del asiento (figura 140) con 
el fin de protegerlo. Se considera entonces 
que se pueda retirar para: encender, apagar, 
cargar o en caso de que se lave el asiento.

RESULTADOS VALIDACIÓN APP

Respecto a la evaluación de la aplicación 
solo se hicieron 3 preguntas a modo de 
optener una percepción general del usuario.

- Todos indican entender para que funciona
- Todos indican que les agrada la estética de 
la aplicación
- La mayoría indica que no mejoraría nada de 
la aplicación, solo una persona hace incapie 
en que podría reducirse el texto.

Figura 141. Resultados test sobre la aplicación
Elaboración propia.

Figura 142. Guardado de los elementos
Elaboración propia.

Figura 143. Resultado de asiento
Elaboración propia.

Figura 144. Kit de teletrabajo Worktimer
Elaboración propia.

Se finalizó la validación consultando a los 
usuarios directamente la pregunta de inves-
tigación de este proyecto.

¿Es posible mejorar la experiencia de tele-
trabajo en un contexto familiar mediante 
una intervención de diseño como esta? 

Todos respondieron positivamente indican-
do que un producto así genera un área de 
trabajo, que es útil y bueno para la salud.

El resultado final del re diseño en torno a los 
comentarios de los usuarios se puede apre-
ciar en la figura 144. Solo el plano de trabajo 
quedará representado a modo de render 
digital, el resto de los elementos se presenta 
de manera física en su versión final.

Se plantea que en una evaluación futura  
se esperaría que todos los ítem evaluados 
tiendan a los puntajes más positivos. 

Figura 140. Render caja interna asiento
Elaboración propia.
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IV. CONCLUSIONES 
Y PROYECCIONES

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

La presente investigación permite dar 
cuenta de una problemática reciente, poco 
abordada desde el diseño y las políticas 
públicas. Cuando hablamos de un habitar 
en crisis debemos entender que vivir un 
periodo crítico debe tomarse como una 
oportunidad para lograr cambios positivos. 
A lo largo de la historia los seres humanos 
nos hemos adaptado y sacado provecho de 
situaciones complejas por medio del diseño. 
La pandemia del año 2020 no debería ser 
la excepción, de ella debemos aprender y 
asimilar los nuevos ritmos de vida, donde la 
tecnología está cada día más inmersa en el 
espacio íntimo de las personas.

En este nuevo sistema creado a partir del 
aislamiento social nos encontramos con el 
concepto de triple jornada que si bien ya 
existía de hace algunos años, en este punto 
cobra mayor fuerza al ser un problema co-
mún en muchos hogares, y en especial para 
muchas mujeres jefas de hogar. Las labores 
domésticas, de cuidado y teletrabajo con-
vergen en un mismo espacio y deben aten-
derse mediante la improvisación, llegando 
al punto de generar impactos negativos en 
la calidad de vida.

Son las mujeres quienes tienen un rol prota-
gónico en el desarrollo de la vida hogareña 
y quienes ven más afectada su carga física 
y emocional. Cuando se trata de las labores 
diarias y de cuidado la obligación recae 
en las mujeres, apelando a su sentido de 
responsabilidad moral con la familia. Esto 
estrictamente es un problema de género y 
es de suma importancia considerarlo en la 
situación de triple jornada. 

El modelo actual no contempla situaciones 
donde las personas deben atender más que 
el teletrabajo y se espera que la producti-
vidad sea constante al igual que antes.  La 
exigencia puede llegar a ser incluso mayor 
porque no existen límites en lo que es traba-
jo y vida hogareña, ambos constantemente 
se pasan a llevar.

La investigación dio cuenta en varios puntos 
del análisis que las personas han estado 
tratando de adaptarse a la situación con sus 
propios recursos, sin embargo no siempre 
son los más óptimos. Las personas basan 
sus medidas en la funcionalidad ignorando 
otros factores que afectan la relación que 
tienen con el espacio.

En respuesta a la pregunta de investigación 
¿Cómo mejorar la experiencia de teletra-
bajo en un contexto familiar, por medio 
de una intervención de diseño basada 
en los puntos críticos propios del hogar? 
Se destaca el hecho de que el mobiliario 
cumple un rol importante en la concepción 
del espacio de trabajo. Para desarrollar el 
teletrabajo es necesario contar con un plano 
de trabajo y donde sentarse. La oportunidad 
de diseño recae entonces en como mejorar 
estos puntos para brindar una mejor expe-
riencia principalmente en torno al factor 
físico.

Si bien abordar el mobiliario no soluciona el 
problema en su totalidad pues la base del 
problema abarca desde lo social hasta lo 
político, el diseño puede apoyar en la pre-
vención de riesgos propias de la actividad 
de teletrabajo en el hogar. 
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Aportar en la calidad de vida desde el factor 
físico  trae por consecuencia mejoras en la 
salud emocional. Sentirse   cómodo, en un 
espacio que responda a las necesidades, 
despreocupándose de algunas variables 
supone una disminución en la carga mental.

El kit creado es una de las muchas formas 
en el que el diseño puede responder a un 
problema de salud. El teletrabajo llega 
para quedarse en nuestra cotidianidad y 
es necesario buscar a tiempo métodos que 
aporten bienestar y salud a esta nueva for-
ma de habitar en el espacio compartido. Los 
diseñadores y profesionales que trabajen 
en torno al área de  prevención, deben en-
tender los espacios como un sistema  lleno 
de variables desde una mirada responsable, 
feminista y  empática.

Como sociedad tenemos aun un largo ca-
mino asociado a la mejora de la gestión de 
las crisis,  sin embargo no cabe duda que  
todo este proceso servirá de aprendizaje. 
Debemos ver la pandemia como un desafío 
que da pie a nuevas oportunidades de crear 
progreso.

Como proyección futura de este proyecto, 
se espera poder desarrollar la aplicación 
a fondo para que sea del todo funcional. 
El objetivo sería dejarla gratuita en la 
web para todos quienes hagan teletaba-
jo, tengan o no el kit a modo de apoyo 
a quienes hoy viven su propia crisis. 
 
El kit podría ser mejorado eventualmente en 
base a validaciones posteriores, para ello es 
necesario imprimir el último modelo 3d.

Figura 145. Kit en uso, computador guardado
Elaboración propia.
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ANEXO 1:
Primera encuesta sobre teletrabajo en el hogar

Resultados encuesta sobre teletrabajo primera parte
Elaboración propia. Resultados encuesta sobre teletrabajo segunda parte

Elaboración propia.
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TEST DE USABILIDAD A

¿Comprende para lo que sirve?

¿Considera que es ergonómico?

¿Cree que es útil?

1          2          3          4          5

¿Considera que el material es apropiado?

¿Considera que la altura del asiento 
es apropiada?

¿Comprende cómo se usa el kit?

¿Comprende cómo se usa con la app?

¿Comprende la orientación del producto?

¿Comprende cómo se transporta?

¿Le parece intuitivo?

¿Le parece seguro?

¿Le parece cómodo al verlo?

¿Le parece duradero?

¿Considera que es un aporte a la 
salud física?

Test asiento A primera parte
Elaboración propia.

ANEXO 2:
Test de usabilidad asiento A

¿Considera que es apropiado para 
teletrabajo?

¿Considera que los colores son al azar?

1          2          3          4          5

¿Le agrada la forma?

¿Le agradan los colores?

¿Compraría un producto cómo este?

¿Considera que es un producto que se ve 
caro?

observaciones

Test asiento A segunda parte
Elaboración propia.
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Test asientos comparativa
Elaboración propia.

¿Qué asiento le gustó más, A , B o C? ¿Qué características rescata de cada asiento?

Comparativa

observaciones

ANEXO 3:
Comparativa entre prototipos de asiento

Resultados test asiento A
Elaboración propia.

ANEXO 4:
Resultados test asiento A
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Resultados test asiento B
Elaboración propia.

ANEXO54:
Resultados test asiento B

Resultados test asiento C
Elaboración propia.

ANEXO 6:
Resultados test asiento C
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Test respuestas concretas sobre el plano de trabajo.
Elaboración propia.

ANEXO 7:
Test de usabilidad plano de trabajo

Test respuestas concretas plano de trabajo.
Elaboración propia.

Resultados test plano de trabajo
Elaboración propia.

ANEXO 8:
Resultados test plano de trabajo
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Resultados test sobre la aplicación
Elaboración propia.

ANEXO 10:
Resultados test aplicación

ANEXO 9
Asesoría para la app: ejercicios de respiración

Ejercicio de respiración diafragmática:

Realiza este ejercicio de respiración de 3 a 
5 minutos.

Toma asiento en un lugar cómodo para ti, con 
los pies apoyados en el piso, la espalda recta 
pero sin tensar demasiado, el mentón lige-
ramente inclinado hacia el pecho liberando 
tensión en la parte posterior del cuello y las 
manos descansando sobre los muslos o las 
rodillas. Si lo necesitas puedes apoyarte en 
el respaldo de un asiento, utilizar cojines o 
lo que necesites para sentir comodidad.

El objetivo de la postura es que sea cómoda 
y estable al mismo tiempo. Una vez que to-
maste tu postura cómoda, comienza a sentir 
tu respiración y de ser posible inhalando y 
exhalando siempre por la nariz. 

 Luego intenta llevar el aire hacia tu abdo-
men, como si quisieras inflar la zona de tu 
ombligo. Es importante que al inhalar y al 
exhalar lo hagas de forma lenta y suave, en-
contrando un ritmo que te acomode. Puedes 
imaginar que tu abdomen es un globo que 
se infla al inhalar y se desinfla al exhalar.

Durante todo el ejercicio intenta prestar 
atención a la sensación del aire entrando y 
saliendo de tu cuerpo, el roce del aire dentro 
de tu nariz, al pasar por tu garganta, la tem-
peratura del aire al entrar y al salir (nota si 
hay alguna diferencia entre ambas).

Si surgen pensamientos, observa por un 
momento que es lo que estás pensando y 
luego vuelve amablemente la atención a tu 
respiración.

Contenido por: Montserrat Fellenberg, Psi-
cóloga clínica especialista en mindfulness.

ANEXO 11:
Costos del kit

PRODUCCIÓN 1 UNIDAD COJIN PRODUCCIÓN 1 UNIDAD MESA PRODUCCIÓN 1 UNIDAD BOLSO
MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP)
Espuma densidad 21 3000 Filamento PLA gris 17000 Lona engomada 1750
Taslan impermeable 1250 Filamento PLA cafe 17000 Taslan impermeable 1250
Tela malla sandwich gris 1750 Luz (127 horas) 8636 cintas de mochila 1000
Tela malla sandwich cafe 1750 Gestion impresión 3d (1UF) 29758 broches 1500
Lona engomada 1750 cierre 300
cierre 300 hilo 150 Inversión de tiempo: 7 días
hilo 150 Confección 6000 (tareas en simultáneo)
Confección 6000 valor unitario 1 kit
TOTAL 15950 TOTAL 72394 TOTAL 11950 100294
Precio referencial mercado = 30.000-40.000 CLP Precio referencial mercado = 7.000-30.000 CLP Precio referencial mercado = 13.000-20.000 CLP
1 día 7 días 2 días

PRODUCCIÓN 5 UN. COJIN PRODUCCIÓN 5 UN. MESA PRODUCCIÓN 5 UN. BOLSO
MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP)
Espuma densidad 21 3000 Filamento PLA gris 15000 Lona engomada 1750
Taslan impermeable 1250 Filamento PLA cafe 15000 Taslan impermeable 1250
Tela malla sandwich gris 1750 Luz (127 horas) 8636 cintas de mochila 1000
Tela malla sandwich cafe 1750 Gestion impresión 3d (1UF) 29758 broches 1500
Lona engomada 1750 cierre 300
cierre 300 hilo 150 Inversión de tiempo: 35 días 
hilo 150 Confección 6000 (tareas en simultáneo)
Confección 6000 valor x5 valor unitario
TOTAL 79750 TOTAL 341970 TOTAL 59750 481470 96294
5 días 35 días 10 días

PRODUCCIÓN 1 UNIDAD COJIN PRODUCCIÓN 1 UNIDAD MESA PRODUCCIÓN 1 UNIDAD BOLSO Valor Inyección con referencia
MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP) 5,5 gr 126.65 CLP
Espuma densidad 21 3000 Inyección 44727 Lona engomada 1750 1 gr 23.02 CLP
Taslan impermeable 1250 Taslan impermeable 1250 1943 gr 44727 CLP
Tela malla sandwich gris 1750 cintas de mochila 1000
Tela malla sandwich cafe 1750 broches 1500
Lona engomada 1750 cierre 300
cierre 300 hilo 150 Inversión de tiempo: 2 días
hilo 150 Confección 6000 (tareas en simultáneo)
Confección 6000 valor unitario 1 kit
TOTAL 15950 TOTAL 44727 TOTAL 11950 72627
Precio referencial mercado = 30.000-40.000 CLP Precio referencial mercado = 7.000-30.000 CLP Precio referencial mercado = 13.000-20.000 CLP
1 días 2 días 2 días

PRODUCCIÓN 5 UN. COJIN PRODUCCIÓN 5 UN. MESA PRODUCCIÓN 5 UN. BOLSO
MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP) MATERIAL VALOR (CLP)
Espuma densidad 21 3000 Inyección 44727 Lona engomada 1750
Taslan impermeable 1250 Taslan impermeable 1250
Tela malla sandwich gris 1750 cintas de mochila 1000
Tela malla sandwich cafe 1750 broches 1500
Lona engomada 1750 cierre 300
cierre 300 hilo 150 Inversión de tiempo: 10 días
hilo 150 Confección 6000 (tareas en simultáneo)
Confección 6000 valor x5 valor unitario
TOTAL 79750 TOTAL 223635 TOTAL 59750 363135 72627
5 días 2 días 10 días

Costos generales de producción
Elaboración propia.
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