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Resumen 

 

En el contexto colombiano, los factores de riesgos psicosociales han sido poco explorados 

dentro del contexto organizacional,  por dicha razón en el año 2008, el ministerio de protección 

social dio a conocer la resolución 2646, la cual establece las condiciones adecuadas e 

inapropiadas, para los colaboradores dentro de las organizaciones. En cuanto a los factores 

psicosociales se pueden definir como las condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral, donde se comprenden aspectos intralaborales, aspectos extralaborales, y 

condiciones intrínsecas del trabajador. Debido al poco reconocimiento que se ha presentado en el 

país respecto a los factores de riesgo psicosocial, surge la iniciativa de indagar sobre el estado 

actual de la producción teórica respecto a este tema, por ello se ha hecho una revisión 

documental en diferentes bases de datos, con el fin de describir las condiciones de riesgo 

psicosocial en colaboradores colombianos, desde el año 2009 hasta el 2017, encontrando 

principalmente que el factor doble presencia, es un factor de riesgo que se presenta de manera 

frecuente en las mujeres trabajadoras de Colombia. 

 

Palabras Clave: Riesgo psicosocial, Factores de riesgo, Factores psicosociales, Burnout, 

Resolución 2646 
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Introducción 

La tecnificación y modernización de los procesos productivos en las organizaciones, aunado 

al  fenómeno de la globalización, la competencia directa de los mercados y  los ritmos de vida 

acelerados, conllevan a una mayor exigencia, en la necesidad de maximizar la capacidad de 

producción, acontecimiento que impulsa a que una organización haga parte del mercado 

competitivo, y por ende los colaboradores de dicha organización. En este sentido, los 

colaboradores  entran a competir en el mundo laboral, a través del cumplimento de condiciones y 

estándares de producción establecidos dentro de la organización, que encajen con un perfil 

social, productivo y laboral, estas condiciones de búsqueda, acceso y mantenimiento dentro de la 

organización, pueden generar efectos en el bienestar físico, psicológico y social de los 

colaboradores, lo que a su vez podrían afectar, los estándares de calidad y producción. 

 

 La Organización Mundial del Trabajo (O.I.T), se pronuncia con respecto a las condiciones 

laborales  y las exigencias que supone un  mercado competitivo,  y nota en ello  la necesidad de 

alertar, tanto a la organización como a sus colaboradores sobre los riesgos existentes a nivel 

individual, social y laboral, por lo que prioriza la protección de los derechos humanos 

fundamentales de los trabajadores,  en la ejecución de acciones que permitan  modernizar su 

sistema normativo (O.I.T 2002).Colombia, optando por esta misma línea de alerta y protección 

de los derechos fundamentales para los trabajadores, determina la Resolución 2646 del 2008 

(Ministerio  de Protección Social)  con el fin de contrarrestar los efectos  negativos del riesgo 

que supone el mercado competitivo; resaltando la responsabilidad que tiene la organización,  en 

el momento de evaluar las condiciones de riesgo psicosocial. 
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Pensar y construir estrategias direccionadas a  la prevención e intervención de los factores de 

riesgo psicosocial en la organización, implica el cumplimiento, el fortalecimiento  y la  

protección de los derechos laborales;  la presente investigación aborda,  la forma en la que las 

organizaciones colombianas, han desarrollado o implementado a partir de la  expedición de la 

resolución 2646 de 2008 las exigencias y condiciones necesarias para velar por los derechos de 

los trabajadores colombianos, para ello, se comprende un periodo de tiempo desde  2009 al 2017, 

a través de la recopilación de  información, y el análisis documental, en la consulta de fuentes de 

información como lo son: Dialnet, EBSCO, Science Direct y  ProQuest que permiten el 

acercamiento y desarrollo del objeto de estudio, en el contexto colombiano. 
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Planteamiento del problema 

  

Los factores psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral, donde se comprenden aspectos intralaborales, aspectos extralaborales, y 

condiciones intrínsecas del trabajador. La  relación dinámica de estos aspectos, influye sobre la  

salud y el desempeño de los colaboradores, la exposición a condiciones individuales intrínsecas o 

extrínsecas, pueden generar al colaborador cuadros de estrés, ansiedad, baja motivación entre 

otros, que en la mayoría de casos son nocivos para la salud. Generalmente los colaboradores, 

deben valerse de sus conocimientos, habilidades y competencias, que son las que finalmente les 

permiten acceder a una remuneración económica, destinada al sostenimiento propio  y el de sus 

familias.  

 

Estas demandas extralaborales,  a las que se exponen los colaboradores, generan presiones, 

que de igual manera, influyen en el rendimiento y desempeño, de las funciones laborales, que 

pueden llegar a convertirse en un factor de riesgo psicosocial. Se estima que por año se presentan 

160 millones de casos nuevos de enfermedades laborales, incluyendo las enfermedades mentales, 

situación que afecta tanto a colaboradores, como a  la organización, debido al impacto negativo 

en la productividad y el funcionamiento de las empresas, que conlleva a déficits para las 

organizaciones; en los gobiernos de países europeos por ejemplo,  el ausentismo laboral y otras 

situaciones relacionadas con los factores de riesgo psicosocial, los han llevado a perder alrededor 

de 20.000 millones de euros (EU-OSHA, 2009).  

 

     Los factores de riesgo psicosocial, inciden de manera perjudicial en la salud mental y física 

de la población trabajadora, los riesgos son cada vez mayores y las consecuencias de los mismos 



7 
 

se demuestran en la reducción de la calidad de vida del trabajador y el efecto negativo en sus 

condiciones de salud y bienestar, asimismo en los costos insostenibles que implican para el 

Sistema General de Seguridad Social de Salud y para la productividad laboral misma, la 

perdurabilidad empresarial, la competitividad y el sostenimiento de las organizaciones 

(Ministerio de la Protección Social, 2004). Estudios realizados en Colombia, han encontrado que 

los factores de riesgo psicosocial, influyen en el surgimiento de trastornos psicológicos, 

conllevando a la necesidad de crear programas que resulten más efectivos para mitigar el efecto 

de dichos factores en el territorio colombiano, el cual  ha sido afectado por el conflicto interno, la 

crisis económicas y la carencia o inestabilidad de recursos en salud, vivienda y educación 

(Agudelo, Arango, Escobar, Gómez, Herrón, Hurtado, Juárez, Lemos, Londoño, López, Marín, 

Muñiz, Ochoa, Palacio, Pinilla, Restrepo, Rojas, Toro, Uribe, Villa y Villegas, 2010). En este 

sentido se hace necesario reducir los efectos perjudiciales y  la vulnerabilidad a las enfermedades 

a través de acciones que prevén y protejan la salud y el bienestar de los colaboradores, 

balanceando los desajustes generados por los factores de riesgo psicosocial dentro de las 

organizaciones, es por ello que la intervención debe estar orientada a aspectos de tipo 

psicosocial, que comprendan los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelve le colaborador. 

(Ministerio de Protección Social, 2008). 

 

Se hace necesario por tanto, la revisión detallada de bibliografía con  respecto a factores de 

riesgos psicosociales, entre  2009  al 2017, periodo que acontece tras la Resolución 2646 del 

2008 mediante la cual se indica, la obligatoriedad en la aplicación de la batería de riesgos 

psicosociales para todas las organizaciones colombianas. Esto se plantea a partir de la hipótesis, 
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donde podría suponerse si, “posterior a la Resolución 2646 del 2008, se incrementó la 

producción literaria e investigativa en Colombia sobre los factores de riesgo psicosocial”.  

 Este estudio pretende generar nuevo conocimiento, que contribuya significativamente a las 

futuras investigaciones, relacionadas con el tema propuesto y al enriquecimiento del campo de 

psicología organizacional, a través de la recopilación de información que permita entender y 

atender a la pregunta ¿Cómo se ha presentado el riesgo psicosocial, en el contexto colombiano 

entre 2009 y 2017?, con respecto a cómo ha sido el proceso de reglamentación, aplicación y 

suministro de las normativas establecidas por la O.I.T dentro de las organizaciones en contexto 

colombiano, en pro de sus colaboradores. 
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Justificación 

Desde la era de la industrialización, se han creado reglamentos y códigos, que brindan a los 

trabajadores, las  directrices sobre cómo deben realizar las labores, de manera organizada y 

segura, en la intención de prevenir accidentes, aun así, es hasta ahora, donde se toma conciencia, 

de la importancia de velar por la salud y el bienestar mental de los colaboradores. Los 

colaboradores, posee cada vez, más riesgos de salud mental que se reflejan en la disminución de 

la calidad de vida y el aumento de costos insostenibles para el sistema general de seguridad 

social de salud y para la productividad misma de las empresas. 

 

 De esta manera, resulta de gran importancia el diseño e implementación de modelos que 

permitan el desarrollo integral, y el bienestar psicológico de los colaboradores, a través de la   

reducción de factores estresantes en las personas, teniendo claro, que al intervenir al colaborador, 

se interviene a su red de apoyo (familiar, social, entre otros).  Desde el enfoque de bienestar 

psicológico, el entorno laboral saludable es fundamental, no solo para obtener la salud de los 

trabajadores, sino también para hacer una contribución positiva a la productividad, la motivación 

laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo mismo y en la calidad de vida (OMS, 

OPS; 2000).  

 

La organización internacional del trabajo OIT (2006) invita a que las organizaciones 

reflexionen sobre las lesiones, enfermedades y los costos generados por causa de los accidentes 

laborales y por ello, recomienda garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, con el 

propósito de incrementar la productividad y el bienestar en los trabajadores, a su vez propone 

que los factores de riesgo, referentes a la salud mental suelen provocar efectos a corto plazo, 
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como cambios del estado de ánimo y del afecto, del tipo de sentimientos, de placer o entusiasmo 

o un estado de ánimo depresivo, que por lo general va acompañado de cambios relacionados con 

el comportamiento como inquietud o evitación respecto a la resolución de problemas; cuando 

uno o más de estos factores estresantes se mantienen activos, las respuestas a corto plazo pueden 

originar modificaciones más estables y menos reversibles de la salud mental, como el 

agotamiento, las psicosis o un trastorno depresivo mayor.  

 

En el contexto colombiano, existe una normatividad, encaminada a la prevención y control de 

los factores de riesgo psicosocial, la resolución 2646 del 2008 que establece, define, identifica, 

evalúa, previene, interviene y monitorea los factores psicosociales (individuales, intralaborales y 

extralaborales); y determina, si así fuere, el origen de patologías producto del estrés laboral, 

dicha resolución debe ser de obligatorio cumplimiento e implementación, por parte del gremio 

contratante de las organizaciones del país, teniendo presente lo anterior se hace necesario indagar 

hacer de qué son; qué importancia y relevancia tienen los factores de riesgo psicosociales y  

cómo y qué se debe hacer para prevenir las sintomatologías, efectos o consecuencias asociadas a 

ellos.  

Se resalta, que el presente estudio, se realiza en el marco de la culminación del ciclo de  

formación académica, en el área de psicología, por lo que permite el desarrollo de  habilidades, 

la adquisición de nuevos conocimientos que aportan a la profesión, en especial al área de la 

psicología organizacional, a manera de reflexión, cabe mencionar que las investigaciones en 

dicho campo suelen ser escasas en el contexto colombiano, por lo que la investigación arrojará 

datos importantes para identificar factores influyentes en dificultades que se presentan dentro de 
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las organizaciones, los cuales puedan ser intervenidos de una manera más focalizada y eficaz en 

otras instancias. 

 

Se espera que los resultados corroboran la existencia de un nivel más elevado de estrés en el 

área operativa que se deba posiblemente a las demandas problemáticas de las compañías 

vinculadas a la organización, a las cuales los operarios deben responder de manera eficiente, 

siguiendo los lineamientos de tiempo establecidos por la empresa. Con la pretensión de que las 

bases teóricas generadas,  puedan servir a futuras investigaciones e intervenciones en este 

contexto y por ende generar alertas a las organizaciones sobre la importancia que puede tener 

una evaluación de los factores psicosociales oportuna y con ello se puedan implementar mejores 

ambientes laborales para sus empleados y que a su vez incrementen sus niveles de productividad 

y eficiencia.  
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Marco teórico 

En la  Resolución 2646 de 2008, capítulo I,  se establecen y clarifican los siguientes conceptos 

necesarios a la hora de abordar el tema de factores de riesgo psicosocial, y que facilitarán 

posteriormente aprehender acerca de las diferentes cuestiones con respecto al tema investigativo, 

en tanto se muestran las unidades y códigos de análisis básicos,  de las que parte la búsqueda 

inicial de los factores de riesgo psicosocial en Colombia. 

a) Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o conocimientos, 

que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica. 

b) Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. 

c) Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, 

lesión o daño. 

d) Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

e) protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del 

trabajador. 

f) Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que 

están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o 

conocimientos. 

g) Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, 

en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones 

individuales, intralaborales y extralaborales. 
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h) Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en términos 

de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los 

componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. 

i) Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las 

variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la variedad 

de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea. 

j) Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios 

del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe realizarlo. 

k) Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, mental y 

emocional. 

l) Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia 

del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. 

m) Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o 

signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico. 

n) Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. Estas 

incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el 

deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros. 

ñ) Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por un 

experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país. 
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o) Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la 

percepción y vivencia del trabajador. 

p) Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación 

de servicios en psicología ocupacional. (Ministerio de Protección social, 2013) 

 

Si bien estos conceptos son básicos y necesarios para la posterior comprensión del objeto de 

investigación, se señala la importancia de las posturas teóricas y metodológicas que permiten 

abordar y desarrollar  el tema a cabalidad,  cabe aclarar que en general los conceptos se 

desarrollan con base en el Ministerio de Salud y la  Protección Social,  la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el modelo de demanda-

control de Robert Karasek, conceptualizaciones que se irán abarcando simultáneamente dentro 

de la presente investigación. 

 

En Colombia, el  Ministerio de Protección Social (2008), define los factores psicosociales 

como aquellos aspectos intralaborales o dentro de la organización, extralaborales o fuera de la 

organización y  las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, las 

cuales en una interrelación dinámica, a través de percepciones y experiencias, cuentan con la 

capacidad de influir en la salud y el desempeño de las personas; estas condiciones 

(intralaborales, extralaborales o individuales) se convierten en el insumo y eje para la evaluación 

y valoración tanto objetiva, como subjetiva en los trabajadores, que pueden  encontrarse en 

riesgo psicosocial, utilizando para ello instrumentos, que en efecto poseen  validez y veracidad 

dentro del contexto, en este caso colombiano  (Ministerio de la Protección Social, 2010). 
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Para Explicar y abordar las dimensiones intralaborales, el Ministerio de protección, establece 

cuatro  dominios a considerar A). Demandas del trabajo: se refiere a las exigencias que el trabajo 

impone al individuo, cuantitativas, de carga mental, emocionales, etc. B). Control sobre el 

trabajo: es la posibilidad que el trabajo le da al individuo para influir y tomar decisiones sobre 

los diferentes aspectos que intervienen en su realización, como: claridad del rol, capacitación, 

etc. C). Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: son los tipos particulares de relaciones 

sociales que se establecen entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores. D). Recompensa: 

es la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales, 

como: la financiera, de estima, etc. (Ministerio de la Protección Social, 2010), por su parte, las 

condiciones extralaborales, son  las que refieren a aspectos familiares, sociales y económicos del 

trabajador, incluidos aspectos de vivienda que influyen en el bienestar y salud del individuo. 

 

En una misma línea, la  O.I.T, junto con la OMS, definen los factores psicosociales por una 

parte como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

las condiciones de su organización y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (Comité 

Mixto O.I.T-O.M.S, 1984), los factores psicosociales comprenden por lo tanto, las situaciones 

que se presentan en el espacio de trabajo  y también las características físicas, familiares, sociales 

y culturales del colaborador,  que pueden preexistir y trascender a dicho espacio en el cual, 

siempre están presentes ambos aspectos los intralaborales como los extralaborales, y que a su vez 

influyen en la percepción de calidad y bienestar, a nivel salud. Carmen Villalobos por su parte 

expresa: 
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Los factores psicosociales pueden pensarse como la “(…) condición o condiciones del 

individuo, del medio extralaboral o del medio laboral, que bajo determinadas condiciones de 

intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, 

en la organización y en los grupos y, por último, producen estrés, el cual tiene efectos a nivel 

emocional, cognoscitivo, del comportamiento social y laboral, y fisiológico. (…) implica 

comprender la probabilidad que éstos tienen de causar efectos negativos en la salud de los 

individuos, mediante las respuestas de estrés.” (Villalobos 1997 Citado en Villalobos, 2004: 

199). 

 

Roozeboom, Houtman y van den Bossche (2008)  al tratar el tema de los factores 

psicosociales de estrés y de los riesgos psicosociales, distinguen dos tipos de indicadores: 1. Los 

Indicadores de Exposición y 2. Los Indicadores de Consecuencias, los primeros corresponden a 

todos aquellos elementos que activan una o varias respuestas y acciones en los trabajadores, 

entre ellos están la sobrecarga, el ritmo de trabajo o la autonomía sobre el mismo,  y los 

segundos indican problemas de salud, y como su nombre lo indica las consecuencias que pueden 

presentarse en el trabajador tras la exposición,  como por ejemplo los trastornos músculo- 

esqueléticos, el absentismo o la disminución de la productividad.  

  

Por su parte el  modelo de Robert Karasek demanda- control en cierta similitud a los 

indicadores de exposición y consecuencia plantea que la Tensión Mental en el trabajo y sus 

consecuencias físicas y psicológicas resultan de la interacción entre las Demandas del trabajo y 

el Control que se ejerza sobre esta, las Demandas de trabajo se definen, desde este modelo como 
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una sobrecarga mental, restricciones organizacionales para realizar las tareas, o demandas 

conflictivas; mientras que el Control sobre el trabajo hace referencia a la posibilidad de tomar 

decisiones y usar las propias competencias y capacidades (Karasek 1979). Las altas Demandas 

actúan como estresores elicitando reacciones de estrés, en este sentido  los efectos de la Tensión 

mental más adversos para la salud se presentan en situaciones de alta demanda y bajo control. 

Esta combinación de características del trabajo es lo que en el modelo se denomina “trabajo 

altamente estresante”. Dicha escala de Demandas del trabajo contiene principalmente medidas de 

sobrecarga, lo que se ajusta a las características de una sociedad industrial donde la sobrecarga es 

el estresor más relevante (Mikkelsen, Ǿgaard, Landsbergis 2005).  

 

La Organización Mundial de la Salud, expresa “Los trabajadores se exponen colectivamente a 

las influencias psicosociales del mundo laboral y que cuando la influencia de un factor 

psicosocial es intensa, es menor la importancia de la variabilidad individual.” (Kalimo, El-

Batawi, Cooper, 1988, citados por Bermann, 1995), expresión en la que se puede inferir, que a 

pesar, de reconocer las características individuales que pueden preexistir al trabajador en el 

marco de su situación de trabajo, son las condiciones de trabajo las que predominan y causan las 

alteraciones de salud en los colaboradores.  La OMS, expone que en los diferentes ámbitos y 

acciones organizacionales, así como la función del colaborador, deben evaluarse los factores y 

variables presentes que pueden conducir a un riesgo psicosocial y por consecuencia ocasionar, 

alteraciones en la salud del colaborador.  

 

Según la O.I.T  los factores de riesgo psicosociales son  “aquellas características de las 

condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 
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psicológicos y fisiológicos, a los que se llama estrés” (O.I.T. citado en ACHS, 2019). Las 

organizaciones debe por lo tanto,  evaluar las condiciones de riesgo psicosocial que tienen sus 

empleados y de contribuir a la construcción de estrategias direccionadas al bienestar de los 

mismos, la responsabilidad de mitigar los efectos que pueden generarse como consecuencia 

inherente a las labores realizadas dentro de la organización. Por lo que es necesario, abordar el 

tema desde una valoración, estudio e intervención del trabajador orientada hacia una visión 

humana e integral desde las organizaciones abarcando sus tres contextos: el individual, el 

intralaboral y el extralaboral. 

 

Por lo anterior,  la OMS (2010) en su documento Modelo de Organizaciones Saludables, y 

con respecto al entorno psicosocial menciona que los riesgos psicosociales, pueden acontecer 

desde los diferentes aspectos, entre ellos: la organización del trabajo, la cultura organizacional, 

los estilos de liderazgo, la aplicación y protección inconsistente de los derechos básicos de los 

trabajadores, problemas en la rotación de los turnos, ausencia de apoyo social y temor a perder el 

empleo, entre otros, específicamente en las siguientes acciones y situaciones:  

 

1. En cuanto a la  Organización del trabajo: Se pueden presentar inconvenientes con 

lo referente a las demandas laborales, aprietos en el tiempo, toma de decisiones, esfuerzo y 

recompensa, carga en el trabajo, apoyo de los superiores, claridad y diseño de la actividad, 

capacitación y poca comunicación (OMS, 2010, p.96). 

2. Con referente a la Cultura organizacional: Puede verse afectada por la carencia de 

normatividad o prácticas relacionadas con la dignidad o el respeto a todos los trabajadores; 
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acoso y bullying, discriminación, intolerancia, religión, falta de apoyo a estilos de vida 

saludables (OMS, 2010, p.96). 

3. Desde los Estilos de control y mando: Se puede presentar, ausencia de 

retroalimentación constructiva, de negociación, de comunicación bilateral y de un estilo de 

dirección respetuoso (OMS, 2010, p.96).  

4. En las implicaciones, que conlleva la aplicación y protección de los derechos 

básicos de los trabajadores: En la cual, se puede presentar inconsistencias en la normatividad 

sobre estándares contractuales de empleo, incapacidad por maternidad, prácticas de 

contratación, horarios laborales, descansos, vacaciones (OMS, 2010, p.96).  

5. Y en otros campos que generan inconvenientes en la rotación de turnos, ausencia 

de apoyo para obtener el balance trabajo-familia, carencia de conciencia y de competencia 

en el afrontamiento de los problemas referentes a la salud/enfermedad mental y temor a la 

pérdida del empleo, debido a las fusiones, reestructuraciones laborales, nuevas 

adquisiciones, o al mercado laboral (OMS, 2010, p.96). 

 

Para Villalobos (2004), existen  tres elementos que dan origen a los factores de riesgo, los 

cuales son:  

a). Condiciones internas de trabajo, definidas como “el conjunto de propiedades que 

caracterizan la situación de trabajo, que influyen en la prestación del mismo y que pueden afectar 

la salud del trabajador y su conducta. En este sentido incluyen tanto los aspectos de la tarea, 

como las condiciones del ambiente físico en que se desarrolla, las condiciones de la estructura, 

las políticas organizacionales y las relaciones que se suceden en el escenario del trabajo”. 
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b). Individuo, orientado a un conjunto de componentes de tipo social, psicológico y 

biológico. 

c).Condiciones externas al trabajo, “conjunto de elementos que conforman el entorno 

familiar, socioeconómico, político y estatal que rodea al individuo y a la organización”  

 

En el marco de la salud y la seguridad en el trabajo, se hace necesario abordar las diferentes 

posturas teóricas, las formas de aplicación y ejecución desde la legislación y la organización,  de 

los  factores de riesgo psicosocial en Colombia entre el 2009 y el 2017 las cuales  dan pie a la 

presente investigación, teniendo presente, que desde la  O.I.T – O.M.S  se establece como 

principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 

trabajo (OIT, 2016, p. 2). En el año 2012 E l Ministerio de trabajo expide la Resolución 652, por 

la cual define la conformación, período y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas privadas. Esta resolución se dicta como una medida preventiva 

frente al acoso laboral, brindando protección a los trabajadores contra los riesgos laborales que 

afectan su salud en los sitios de trabajo. Así como también, instituir la responsabilidad que les 

confiere a los empleadores públicos y privados y a las Administradoras de Riesgos Profesionales 

frente al desarrollo de medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, dichas medidas están 

contenidas en el artículo 14 de la Resolución número 2646 del 2008. 

 

 En el mismo año (2012) El  Congreso de la República de Colombia, en la Ley 1562 del 11 de 

Julio, modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, en el que se  amplía el concepto y la 

definición del régimen, aumenta la cobertura, concreta un mayor control a los factores de riesgos 

en el ámbito laboral, regula la noción de accidente de trabajo, enfermedad laboral y define el 
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Ingreso Base de Liquidación, para el reconocimiento de prestaciones económicas, entre otros 

aspectos. Además propone como objetivo mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el mismo entorno, que conlleva a la promoción y el mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las labores. 

 

Es importante mencionar que los objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales, 

están orientados a establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos 

derivados de la organización que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 

trabajo. La Ley 100 del decreto de 2012, se orienta hacia un conjunto de normas y 

procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. Además, es necesario tener en cuenta que el 

empleador, debe realizar de manera obligatoria la afiliación de su empleado a una entidad 

promotora de Salud, la cual puede ser elegida por el trabajador. 

Asimismo los referentes teóricos han posibilitado la implementación e intervención en 

materia de derechos laborales, en este caso el modelo de Robert Karasek, el cual fue empleado 

por la  O.M.S y la O.I.T  bajo la Ley 2646 de 2008, para evaluar las capacidades del sujeto frente 

a la demanda de las organizaciones. Este modelo se distingue de otros modelos de estrés laboral 

por su simplicidad y por el alcance que ha tenido en investigación y predicciones en relación con 

dos tipos diferentes de resultados: problemas de salud y comportamientos, para esto Robert 

Karasek, incorpora tres conceptos esenciales para el modelo: 
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1. Demandas psicológicas: Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica 

para la persona. Básicamente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de 

trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no 

se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea.  

 

2. Control: Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un 

recurso para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del 

hecho de tener muchas demandas, sino del no tener la capacidad de control para 

resolverlas. El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: a) La 

autonomía, como la inmediata posibilidad que tiene la persona de influenciar decisiones 

relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades y b) El desarrollo de 

habilidades que hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar 

sus propias capacidades; aprendizaje, creatividad, trabajo variado. Según Karasek se trata 

de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a la persona para moderar 

o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución del trabajo.  

 

3. Apoyo social: El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de 

trabajo en relación tanto con los compañeros, como con los superiores. Tiene dos 

componentes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental.  

 

Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos por los 

cambios en la organización del trabajo.  Por lo general las intervenciones preventivas que 

modifican en origen los riesgos psicosociales afectan conjuntamente a ambas dimensiones 
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(Apoyo social y control); esta base da paso a la ampliación del modelo, dado el componente  

apoyo social, apareciendo el modelo de Demanda – Control y Apoyo Social; Jhonson y Hall 

(1988) y Karasek y Theorell (1990), dentro de esta perspectiva, la dimensión de apoyo social 

cumple la función  moduladora, de tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo 

disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. Cuando existe y es adecuado 

puede amortiguar parte del potencial del estresor generado por la combinación de las altas 

demandas o exigencias y el bajo control, en el cual se pudiese concluir que el apoyo social, es 

una estrategia para mitigar y prevenir las alteraciones de salud de los trabajadores.  

 

Batería de riesgo psicosocial del Ministerio de la protección social de Colombia. Con base 

en lo ya mencionado y en las definiciones presentadas por Carmen Villalobos, se ha visto la 

aplicación de la batería de riesgo psicosocial, la cual  está conformada por siete instrumentos, 

que permiten la recolección de información sobre condiciones intralaborales, extralaborales e 

individuales (demográficas y ocupacionales). Adicionalmente la batería incluye la última versión 

del Cuestionario para la evaluación del estrés modificado y validado por Villalobos G. (2005 y 

2010), los instrumentos que con conforman dicha batería son: 

 a. Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información ocupacional del 

trabajador).  

b. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A).  

c. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B).  

d. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.  

e. Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo. 

 f. Guía para entrevistas semiestructuradas.  
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g. Guía para grupos focales. 

 h. Cuestionario para la evaluación del estrés.  

 

Cada uno de estos instrumentos podrá utilizarse de forma independiente o conjunta para la 

evaluación integral de los factores de riesgo psicosocial, aunque no incluye cuestionarios para la 

evaluación, sí permite en sus anexos, algunas orientaciones técnicas que pueden ser de utilidad 

para quienes evalúan las características personales. Su alcance, es evaluar los factores de riesgo 

psicosocial, entendidos como las “condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo” (ministerio de 

protección social, 2008); la aplicación de la batería permite determinar el grado de riesgo en una 

escala de cinco niveles: 

1. Sin riesgo o riesgo despreciable 

2. Riesgo bajo 

3. Riesgo medio 

4. Riesgo alto  

5. Riesgo muy alto 

De igual manera, permite establecer la presencia o ausencia de riesgo psicosocial intra y extra 

laboral (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las condiciones de riesgo psicosocial de los trabajadores en Colombia, según 

revisión documental de los años 2009 a 2017? 
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Objetivo general 

Describir las condiciones de riesgo psicosocial en colaboradores colombianos entre el 2009 y 

2017, mediante análisis de información documental en bases de datos. 

   Objetivos específicos 

- Describir las condiciones de riesgo psicosocial según variables organizacionales  

como la vinculación laboral, sexo y edad. 

- Conocer los principales riesgos psicosociales en los trabajadores colombianos. 

- Identificar los riesgos psicosociales por sector productivo de la economía. 
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Metodología 

El propósito de la presente  revisión, es la de describir los temas contemplados en nuestro 

país, con respecto a los factores psicosociales intralaborales, extralaborales e individuales, 

determinando la correspondencia entre la amplitud temática y la conceptual que la misma 

legislación nacional e internacional indican; asimismo, resulta relevante para la comunidad de 

investigadores del país con énfasis en el área laboral u organizacional contar con una visión 

amplia de cuáles han sido los principales hallazgos para poder apuntar a temáticas aún no 

contempladas. La metodología empleada es la revisión documental, que se define según el 

psicólogo colombiano Pablo Páramo (2011, citado en Ayala, Barón y López, 2015) como:  

 

Es un estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos, 

documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias 

bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados y 

analizados, sirven de base para la comprensión del problema, la definición o redefinición de 

nuevos hechos o situaciones problemáticas, la elaboración de hipótesis o la orientación de 

nuevas fuentes de investigación en la construcción de conocimiento.  

 

La revisión documental, fue una metodología adecuada para abordar el objeto de estudio, 

comprendiendo la evaluación de riesgos psicosociales como objeto de estudio, que  se convierte 

en un tema con repercusión en la actualidad, que compete al  ámbito legislativo y laboral 

principalmente,  y el cual  requiere de investigación. La revisión documental, fue una forma de 

obtener información clara, que permitió develar un panorama laboral en el contexto colombiano, 

a través del análisis profundo y detallado de categorías, unidades de análisis, que permitieron 
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desarrollar la investigación, por medio de la revisión documental, se estableció el estado del arte 

de la investigación y se generó una base sólidas al investigador para aclarar todas las posibles 

dudas que se iban  generando durante el proceso, al  precisar cuestionamientos a problemas poco 

explorados, que sirven de insumo para posteriores estudios de índole experimental entre otros.  

La revisión de artículos y  documentos de investigación, se hizo posible a través de la consulta 

en bases de datos, como: SciELO, Redalyc, Dialnet, EBSCO, ScienceDirect, PubMed y 

ProQuest, y las palabras claves empleadas para la búsqueda fueron las siguientes : “Factores 

Psicosociales / Psychosocial Factors”, “Estrés Laboral / Job Stress” y “Factores extralaborales 

/Non-labor factors”. De igual manera, se usó como AD, Colombia, para ubicar únicamente 

investigaciones y trabajos llevados a cabo en el país; además, se contemplaron únicamente 

publicaciones desde el año 2009 al 2017. 

Se usó una rejilla para la revisión, que contemplaba los siguientes aspectos: palabra clave, 

base de datos, autor(es), año, título, revista de publicación, objetivos, variables esenciales 

contempladas, tipo de estudio, aspectos metodológicos relevantes y principales hallazgos y 

conclusiones. La técnica antes descrita se conoce como ficha bibliográfica, la cual permite la 

organización y jerarquización de la información.  

 

Variables de inclusión 

- Artículos en idiomas español, inglés y portugués. 

- Artículos pertenecientes al contexto Colombiano. 

- Artículos contemplados en el período del 2009 al 2017 
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Variables de exclusión 

Artículos relacionados con trastornos, dada su gravedad y su poca frecuencia, se considera 

que no es pertinente incluirlos dentro del estudio. 

 

Para efectos de la investigación se concretó que los  referentes teóricos influyentes en la 

información recolectada, según el análisis de la información fue: O.M.S, la cual se menciona en 

el 8% de la información, la O.I.T. la cual se referencia en un 8% de la información y la ley 100, 

la cual es mencionada en el 4% de la información adquirida para este proyecto. Se encontró que 

en Colombia, los modelos teóricos empleados con mayor frecuencia son: el modelo demanda 

control de Robert Karasek, el cual lo podemos encontrar en el 47% de la información revisada; el 

modelo para la evaluación del riesgo psicosocial de Carmen Villalobos, el cual se evidencia en 

un 15% de la información. 
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Impacto y resultados esperados 

 

A continuación se exponen los hallazgos en materia de riesgo psicosocial, en relación a las 

variables organizacionales, en las que se habla de los principales factores de riesgo psicosocial 

en Colombia y los sectores productivos de cada uno de los objetivos planteados, abarcando en 

cada uno de los casos los factores a explorar. Inicialmente se exponen las condiciones de riesgo 

laboral según las variables organizacionales laborales, se presenta una tabla con hallazgos de 

algunos autores sobre riesgos psicosociales en diversos sectores y variables que tienen 

incidencia, como el factor familiar y social. 

Riesgo psicosocial según variables organizacionales   

 

La aparición de  factores de riesgo psicosocial, a causa de las dinámicas internas de la 

organización, se suele contribuir  con relativa frecuencia, en este sentido algunos autores han 

descrito las condiciones de riesgo psicosocial en cuanto a variables organizacionales,  más 

representativas en Colombia. La tabla 1 (V1), condensa y describe los hallazgos concernientes a  

los factores de Riesgo Psicosocial en el alcance del objetivo propuesto inicialmente, en el que se 

identifican y describen los principales factores de Riesgo psicosocial en Colombia, de acuerdo a 

cada uno de los  autores y con relación a variables organizacionales.  

Nota: en el punto V1, se hace necesario revisar la tabla 1 que se encuentra en la página 26, 

que trata sobre las variables de riesgo psicosocial. 
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Relaciones socio- familiares. El estado civil, y la violencia intrafamiliar, afectan 

notablemente el rendimiento de los colaboradores dentro de la organización siendo éstos,  

factores de riesgo psicosocial. Villegas y Santamaría (1999) con respecto al  estado civil, 

encontraron que sujetos casados suelen tener un estilo de vida más estable y una perspectiva de 

vida mejor que la de los solteros, ya que los sujetos solteros podrían tender a usar el trabajo 

como fuente de vida social, lo que llevaría al sujeto a implicarse excesivamente con las personas 

del ámbito laboral, presentando mayor riesgo de quemarse en el trabajo, lo que genera altos 

niveles de estrés, y ocasionan la presencia de otros aspectos o síntomas psicosociales en este tipo 

de colaboradores.  

 

Por otra parte la violencia intrafamiliar es un problema social, que afecta a muchas personas 

en Colombia, generando la intervención por parte del Estado; cabe resaltar que dicha situación 

repercute en la sociedad y en los costos públicos afectando el ámbito laboral, ya que se genera  

discriminación, ausencia y rechazo hacia las personas víctimas o victimarios de la violencia 

intrafamiliar, reduciendo con ello la capacidad laboral de quienes están inmersos en dicha 

problemática. Las empresas parecen hacer frente a dicha situación en la intención de  reducir los 

costos sociales y económicos, que conlleva la violencia intrafamiliar, por lo que   brindan 

alternativas a nivel preventivo, que pudiesen de cierta manera, proporcionar un mayor bienestar 

en el ámbito laboral y en el espectro familiar (Amar & Berdugo, 2012). 

 

Los factores de riesgo psicosocial socio- familiares no solo se reflejan en el estado civil y la 

violencia intrafamiliar, pues se ha llegado a considerar que la vinculación laboral  influye de 

manera  notable en factores de riesgo psicosocial, se ha observado por ejemplo,  que las variables 

de predominancia de la contratación a término indefinido, disminuye la posibilidad de presentar 

riesgos psicosociales asociados a la inestabilidad laboral, como puede acontecer en otros sectores 

de la economía (Blanch, Flórez, Garrido, Pedrozo y Uribe, 2011). 
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Constructo doble presencia. El constructo doble presencia, es considerado un factor de 

riesgo psicosocial y se refiere a las exigencias sincrónicas y simultáneas del ámbito laboral y el 

ámbito doméstico familiar. El ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 

ordenación, duración, alargamiento o modificación de la jornada de trabajo y con el nivel de 

autonomía sobre ésta, de acuerdo con los horarios o días laborables incompatibles con 

actividades de la vida personal, familiar y social (Moncada, Llorens, Navarro & Kristensen, 

2005). Este concepto es análogo a lo que se ha denominado en el ámbito de la gestión humana, el 

conflicto trabajo-familia y que ha sido investigado en el contexto colombiano, siendo designado 

como desempeño de múltiples roles (Ulrich, 1997).  

 

La doble presencia como constructo, está caracterizada por dos componentes o dimensiones 

psicosociales, que son: la carga de tareas domésticas y la preocupación por las tareas domésticas. 

Esto relacionado con otros factores psicosociales extralaborales, puede tener repercusiones en el 

estado de salud de los trabajadores, desencadenando síntomas de estrés como lo es en el caso del 

género femenino. Para  Sánchez  (2010)  la mayor parte de la población pertenece al género 

femenino, por ello,  es importante mencionar que las mujeres trabajadoras  asumen una doble 

jornada laboral, entendida como el proceso de salir de su hogar, para unirse a la fuerza laboral y 

mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, lo cual implica que, a pesar de su ánimo por 

abrirse a nuevas oportunidades de trabajo y estudio, no puedan desligarse de sus labores 

domésticas. Teniendo en cuenta estos datos, es muy probable que se generan niveles elevados de 

fatiga laboral y estrés en las mujeres trabajadoras.  

 

En  cuanto al nivel educativo o profesional,  se ha observado una predominancia de técnicos y 

profesionales, con escasa y casi nula proporción de personas con posgrado, aspecto que puede 

ser importante para el desarrollo del talento humano, y que se ha venido reconociendo por los 

directivos, ya que el 26.5% de la población trabajadora se encuentra adelantando estudios, 

aunque bien esto puede representar calidad y ventajas para la organización,  puede generar para 

el colaborador un desgaste a nivel físico y mental, según sean las condiciones laborales. 
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Principales riesgos psicosociales en los trabajadores colombianos  

 

Según la Resolución 2646 de 2008, los factores de riesgo psicosocial se clasifican en 

extralaborales e intralaborales, los primeros relacionados a la dinámica personal,  familiar o 

social de los colaboradores por fuera del horario laboral,  en este sentido, el sedentarismo se 

asocia y puede  convertirse en un factor de riesgo psicosocial, contribuyendo a la  aparición de 

enfermedades coronarias, incrementando las incapacidades y disminuyendo la productividad y el 

rendimiento (Vieco, Caraballo y Abello; 2016), esto puede deberse, a que el tiempo del que 

disponen los colaboradores es limitado, por lo tanto no lo pueden emplear en actividades de 

recreación y esparcimiento, las cuales son necesarias para el bienestar emocional de los 

colaboradores (Arenas y Andrade,  2016; Astorquiza, Castillo y Gómez, 2018; Beleño, 

Echavarria,Lasprilla, Romero y Ucros, 2016). 

 

En esta  misma línea puede considerarse y pensarse la condición de la mayoría de mujeres 

trabajadoras que asumen una doble jornada laboral, entendiendo esto como el salir de su hogar 

para unirse a la fuerza laboral y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, lo que 

implica que a pesar de su ánimo por abrirse a nuevas oportunidades de trabajo y estudio, no 

pueden desligarse o distanciarse de las labores domésticas, siendo probable que se generen 

niveles elevados de fatiga laboral y estrés. (Op cit.;  2016.), aunado a lo anterior, están los 

aspectos materiales o estructurales que deben considerarse, en tanto afectan de manera notable el 

rendimiento y la salud de los colaboradores, en este caso la vivienda, que bajo condiciones de 

precariedad, puede afectar el descanso y el bienestar de los colaboradores, lo que se  refleja en el 

desempeño laboral (Benavides, 2015). 
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En cuanto a los factores de riesgo psicosocial clasificados como intralaborales  que  aparecen 

principalmente dentro organizaciones, se deben las sobrecargas laborales, las malas gestiones por 

parte de los líderes, la ausencia de programas relacionados con salud ocupacional, las altas 

exigencias laborales, las extensas jornadas a las que se encuentran sometidos y la inexistencia de 

pausas durante la jornada de trabajo (Alvis, Castillo, Romero, Santana y Valeta, 2011; Andrade y 

Arenas, 2013;  Arenas, Charria y Sarsosa, 2014; Beleño y Urenos, 2014; Beleño, Echeverría, 

Lasprilla, Romero, Ucros, 2016; Osorio, 2011; Parra y Porras 2018). Las probabilidades de que 

se genere estrés en los colaboradores aumentan cuando: se ven sometidos a jornadas laborales 

superiores a cuarenta y ocho horas por semana, no se dispone de una adecuada compensación 

laboral o se tiene miedo de perder el empleo, esto en muchos casos puede conllevar, a que se 

brinde una peor atención por parte de los colaboradores hacia los clientes de las diferentes 

entidades (Barahona, Janny, Kewy y 

Sarsosa,  2009;  Felknor, Rondón, Vargas, Villalobos, 2013; Gutiérrez, Pando, Silva, Tuesca, 

2014; Sanín 2010). En conclusión, Colombia abordan los factores de riesgo psicosocial desde 

la resolución 2648 del año 2008 donde se pone en consideración las actividades que se llevan a 

cabo por los colaboradores dentro y fuera de la organización así como, las estrategias o 

respuestas que brindan u ofrecen las organizaciones en el ámbito laboral, que afectan 

directamente la salud y el bienestar de los colaboradores. 

 

Se tiene preferencia por el género masculino frente a ciertos cargos, ya que esto está 

relacionado de manera positiva con factores como la comunicación, la resolución de conflictos, 
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los valores éticos, el compromiso, la confianza, el respeto y la tolerancia (Barbosa, Contreras, 

Juárez, Mejía y Uribe, 2009). 

Riesgos psicosociales por sector productivo de la economía 

 

Para el presente estudio, se ha identificado tres sectores de la economía, (salud, educativo y 

minero) donde se involucran  los factores de riesgo psicosocial.   

 

 Sector salud Sector educativo Sector minero 

 

Uso de los 

recursos  

 

 

 

 

 

Fatiga en el 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivos 

dentro del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

Se debe realizar 

un uso razonable y 

eficiente de los 

recursos  

 

 

El no tener 

descansos durante 

las jornadas 

laborales, tiene 

consecuencias 

negativas para el 

personal de 

enfermería 

 

 

Se presenta una 

pérdida del sentido 

de pertenencia por 

la institución tras la 

diferencia de 

contratación que 

existe entre 

profesionales a 

tiempo indefinido y 

de planta 

 

 

Tener largas 

jornadas afecta el 

clima laboral y el 

 

Se debe realizar 

un uso razonable y 

eficiente de los 

recursos 

 

 

La sobrecarga de 

trabajo y 

multiplicidad de 

tareas, es un gran 

problema que 

genera fatiga en los 

empleados 

 

 

El bajo 

reconocimiento 

profesional y la 

interrelación con los  

maestros, puede 

conllevar a que se 

genere estrés 

 

 

 

 

 

Una mala 

relación con los 

alumnos o padres de 

familia, puede 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente 

físico determina la 

productividad, la 

eficiencia, la 

precisión, la fatiga o 

el malestar de los 

empleados 

 

 

El área de talento 

humano en este 

sector, no se centra 

en la persona, sino 

en el manejo de las 

condiciones 

ambientales 

 

 

 

 

 

Entre mayor es el 

número de personas 

que se tiene a cargo, 

hay mayor 
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tipo de atención que 

se brinda al público 

generar un 

incremento en los 

niveles de estrés de 

los maestros 

probabilidad de 

presentar factores de 

riesgo psicolaboral 

 

Tabla 2.  Sectores productivos de la economía. 

 

Sector salud. Uribe y  Martínez (2013) afirman, que el trabajo en las instituciones de salud,  

se caracteriza por la alta demanda emocional y extensas jornadas laborales,  que provocan 

síntomas de tensión, fatiga y agotamiento, lo que posteriormente se convierte en factor de riesgo 

psicosocial; como bien se sabe, la salud es un área de trabajo que trata con seres humanos de allí, 

la responsabilidad tanto del personal como de la entidad al hacerse cargo de vidas humanas, 

llegando en determinados casos a enfrentar el sufrimiento, la incertidumbre e inclusive la muerte. 

Dichas características conllevan a la presencia de riesgos asociados al estrés, que se supone de la 

percepción que se tiene,  de la demanda del entorno laboral, que en algunos de los casos puede 

superar  las capacidades de afrontamiento.  

 

Las extensas jornadas laborales,  pueden afectar el área familiar de los colaboradores, 

interfiriendo en las relaciones interpersonales, y generando dificultades para organizar y dividir  

el tiempo entre lo cotidiano (extralaboral) y lo profesional (intralaboral), a su vez dichas jornadas 

en ocasiones, impiden que el profesional pueda descansar adecuadamente. En un estudio 

realizado con profesionales del área sanitaria, se encontró que la falta de descanso durante las 

jornadas laborales, así como, el cumplimiento de los diferentes turnos, que cuentan con 

características de frecuencia, duración y calidad, generan consecuencias negativas para la salud 

del personal de enfermería, afectando el clima laboral y la atención que se brinda por parte de los 

profesionales a los usuarios que asisten a las entidades de salud(Gil-Monte, Silla & González 

1994; Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1995 y Gil-Monte & Silla, 1997). 

 

Para Londoño (2015) el esfuerzo físico, puede provocar desgaste al profesional de la salud, 

quien debido a la exigencia en términos de activación o estimulación mental,   necesaria para 

realizar la tarea, sumado a esto, la imposición de plazos y/o de un ritmo acelerado de trabajo, 

contribuye a la aparición de factores de riesgo psicosociales que conducen al desarrollo de 

enfermedades o accidentes, de lo cual también es responsable el poco control de las instituciones 
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y de los profesionales. Durante la formación y la práctica profesional,  se presenta un periodo de 

sensibilización, dado que en los primeros años de carrera, el profesional es vulnerable de las 

expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiendo que las recompensas no son las 

esperadas en ninguno de los ámbitos (personal, profesional, económico). Como dato de interés, 

se ha encontrado que gran parte de la población en dicho ámbito es masculina, las estadísticas de 

médicos generales egresados en Colombia en 2006 presentan una mayor proporción de mujeres, 

lo cual se deba, a tendencias de los últimos años donde se evidencia una feminización de la 

profesión médica. 

 

Al iniciar el periodo práctico o iniciar un nuevo trabajo, el profesional o auxiliar de la salud  

puede no tener claro, los objetivos o funciones del cargo a desempeñar, lo que ocasiona deterioro 

a nivel mental, fatiga y síntomas asociados al estrés asimismo, las  demandas emocionales 

representan un nivel de riesgo muy alto, en tanto está la función del profesional de transmitir e 

informar las malas y buenas noticias a familiares o/y pacientes (Escriba-Agüir et al., 2008). De 

igual manera el rol y la jerarquía dentro de la institución puede indicar  los grados de riesgo,   en 

el dominio de liderazgo medido por la Batería de instrumentos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo Psicosocial se obtuvo una puntuación alta de riesgo psicosocial, para el grupo de jefes, 

profesionales o técnicos, y el grupo auxiliares u operarios. 

 

 El tipo de funciones que desempeña el colaborador dentro de la organización, y el personal 

que puede tener a cargo, genera tensión en el cumplimiento de objetivos planteados por la 

organización y ocasiona en el líder estrés ocupacional y enfermedades derivadas por encontrarse 

ante factores estresantes o aversivos, al tener un papel importante en la  toma de decisiones 

(despedir a alguien), o exigencias que exige el trabajo, que obligan a priorizar el trabajo por 

encima de la familia. De igual manera, no se puede desatender la población de auxiliares u 

operarios, ya que su puntuación indica la presencia de riesgo, lo cual puede deberse a la falta de 

una adecuada planificación, asignación y apoyo por parte de los jefes, lo cual interfiere en el 

cumplimiento de objetivos (Acosta, 2009). 

 

Dentro del sector hospitalario, los colaboradores deben hacer uso razonable y eficiente de los 

recursos, lo que implica que en ocasiones deban conseguir ingresos de manera autónoma, debido 
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a la presencia de empresas intermediarias privadas, que han visto en la salud, un negocio que 

brinda rentabilidad económica, lo que conlleva a un deterioro de las condiciones laborales, 

situando al capitalismo sanitario, como un importante factor de riesgo psicosocial en la población 

de bajos recursos. Dichas condiciones han sido abordadas en las siguientes investigaciones: 

(Blanch & Stecher, 2009; Contreras, Barbosa, Juárez, Uribe, & Mejía, 2009; Marrau, 2004; 

Martín, Luceño, Jaén & Rubio, 2007; Martínez & Preciado, 2009; Pando, Aranda, Aldrete, 

Flores & Pozos, 2006; Rojas, Zapata & Grisales, 2008; Tomás, Taboada &  Toledo, 2004; Uribe, 

Garrido & Rodríguez, 2011)  

 

Otra variable y no menos importante, es el tipo de contratación que poseen los colaboradores, 

por ejemplo los funcionarios temporales, cuentan con unas condiciones muy desiguales, en 

comparación con las de otros empleados de planta, conllevando a una pérdida del sentido de 

pertenencia, tanto por el trabajo como por la institución. En ese mismo sentido, la 

subcontratación, o también llamada contratación indirecta, ha generado una disminución de los 

derechos de estos trabajadores en estas entidades de salud (vacaciones, prestaciones sociales, 

pago oportuno del salario, etc.) generando incrementos de los riesgos psicosociales (Aedo, 2000; 

Du Gay, 2003; Osborne & Gaebler, 1994; Sáenz, 2001; Ugalde & Homedes, 2005).El desgaste 

físico, el tipo de vinculación, el uso  de recursos humanos y materiales, la calidad de las 

relaciones interpersonales, el rol o puesto dentro de las instituciones hospitalarias entre otras 

variables,  pueden ser determinantes en el bienestar y la salud de los profesionales y por ende, 

indica factores de riesgo psicosocial. 

Sector educativo. El estrés es un aspecto de los factores de riesgo psicosocial, que puede 

identificarse en maestros escolares, todo ello a causa de dificultades  que rondan en el uso o falta 

de recursos materiales o humanos dentro de las instalaciones educativas, el ambiente escolar es 

decir, la disciplina dentro del aula, los conflictos con los padres de familia, la ambigüedad en el 

rol sumado al bajo rendimiento profesional,  la sobrecarga de trabajo,  la interrelación con los 

otros maestros entre otros, puede generar tensión en el personal docente, manteniendo  una 

relación directa con el estrés presente en los maestros, que genera a su vez una reacción circular 

de tensión hacia los subordinados y viceversa (Oramas, Rodríguez, Almirall, Huerta y Vergara, 

2003). 
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El ruido, la iluminación y el mobbing o psicoterror laboral y demás elementos asociados a las 

condiciones del ambiente físico en el que está inmerso el maestro, pueden convertirse en una 

fuente estresora. El tener que prestar atención a varias fuentes de información simultáneamente 

dentro como fuera del aula,  la necesidad de tomar decisiones complejas y complicadas,  el 

procesamiento rápido de  nueva información, trabajar bajo presión, el conflicto e incertidumbre 

relacionada con el tamaño de los cursos y las demandas curriculares (las tareas administrativas, 

interrupciones relacionadas con cambios de planes en el trabajo, etc) se convierten en potenciales 

factores de riesgo psicosocial (Belkic, 2000). Dentro de este mismo contexto laboral, se 

encuentra que aspectos como: salario devengado, número de alumnos por aula, oportunidades de 

ascenso laboral y criterios de evaluación, no favorecen el bienestar de los docentes, lo que 

produce malestar psicológico y físico, asimismo, asuntos tales como la disciplina, el 

comportamiento, la motivación y el compromiso de los alumnos y de sus familias, la situación 

socioeconómica de los alumnos  entre otros afectan negativamente el bienestar y la salud de los 

docentes (Diazgranados et al. 2006).  

 

Sector minero. La exposición a factores de riesgos físicos, químicos y biológicos por parte de 

los operadores de camiones mineros son fuente inminente de accidentes de trabajo o 

enfermedades de origen laboral, alterando la salud integral de los mismos, estas se originan por 

la falta de ergonomía en las sillas de los camiones, altas temperaturas o la exposición a material 

particulado entre otras que corresponden al entorno físico o ambiente físico.  

 

Las jornadas de trabajo extensas; 12 horas diarias diurnas durante turnos de siete días con tres 

días de descanso y siete días nocturnos con cuatro de descanso, alteran el reloj biológico de los 

seres humanos, la obligación de hacer horas extras y de vigilia en la noche es un factor de riesgo 

que altera la situación laboral de los trabajadores. Los horarios anormales en ocasiones producen 

daños a la salud y alteran los roles que se desempeñan en la familia, en la  pareja y dentro de la 

sociedad, conllevando a la presencia de  factores de riesgo dentro de este ámbito (Camacaro, 

2010). 

 

Al detectar situaciones estresantes, el organismo humano, reacciona poniendo en marcha un 

conjunto de respuestas adaptativas, tales como; aumento de la presión sanguínea, aumento de la 
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respiración, tensión muscular; percepción, evaluación de la situación,  toma de decisiones, 

enfrentamiento huida o pasividad entre otras, se ha supuesto que la respuesta de estrés constituye 

una alerta física y mental preparando a todo el organismo para una acción potencialmente 

necesaria.  

 

Como parte de los hallazgos de Bergman, Arnetz, Wahlstrom & Sandahl (2007) se evidencia 

qué variables sociodemográficas, como el número de personas que dependen del trabajador, 

incide en los factores de riesgo psicosociales intralaborales. Entre mayor número de personas 

a cargo tenga un trabajador, mayor probabilidad de presentar factores de riesgo psicolaboral, 

esto se puede deber a que los padres trabajadores permanecen retirados del núcleo familiar, ya 

sea por distancia geográfica o por la carencia de tiempo para la vida en familia, lo que podría 

justificar estos hallazgos. El estar ausentes de muchos eventos críticos de la vida familiar, 

hace vulnerables a los trabajadores frente a este tipo de factores de riesgos. 

  



41 
 

Consideraciones éticas 

El presente proyecto se elabora en conformidad como claramente lo establece la Ley 1090 de 

2006 (Por lo cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones), en su Artículo 2 (DISPOSICIONES 

GENERALES), numeral 2 (Competencia), numeral 4 (Anuncios públicos), numeral 5 

(Confidencialidad),  

 

Este proyecto está ligado en el CAPÍTULO VII. DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS PUBLICACIONES, en el Artículo 50, donde “los 

profesionales de la psicología, al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán 

basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los 

derechos de los participantes”. 
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Funciones de los estudiantes 

-Revisión de fuentes primarias y secundarias, relacionadas con el tema del proyecto. 

-Revisión de bibliografía, para verificar la validez y confiabilidad de los instrumentos usados 

en la recolección de los datos. 

 -Realización de análisis para los resultados obtenidos. 

-Construcción de informe general, derivado de la investigación. 

-Presentación de los resultados a la universidad y si es solicitado generar una 

retroalimentación derivada de los mismos. 

-Entrega de informe final a la institución de educación superior.  
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Discusión 

La  demanda  a la que se ve expuesto el colaborador dentro de una organización, puede 

generar problemas de salud física y mental si bien,  estas afecciones se presentan dentro de la 

organización (factores de riesgo intralaboral) pueden ser consecuencias de aspectos que ocurren 

por fuera de la organización  (factores de riesgo extralaboral); los factores de riesgo psicosocial 

son percibidos en diversas áreas de una organización, llevando a que se plantee la pregunta: 

¿Cómo se ha presentado el riesgo psicosocial, en el contexto colombiano entre 2009 y 2017? 

 

Cabe destacar la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales que surgen en un contexto de 

importantes transformaciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas que impactan las 

características del trabajo y de las organizaciones del siglo XXI. En la presente investigación, se 

evidenció la incidencia de las condiciones del trabajo en la salud de los colaboradores. En 

Colombia, en los últimos diez años ha surgido un interés político por proteger la salud y el 

bienestar de los colaboradores, se han establecido algunas regulaciones, entre ellas, la Ley 2646 

de 2008, la cual se ha tomado como referencia para esta investigación. Es una de las primeras 

normas que de manera exhaustiva, reconoce la importancia de evaluar e intervenir desde el punto 

de vista psicosocial, los factores que causan diversos malestares en el contexto laboral. 

 

Después de la revisión conceptual de los factores de riesgo psicosocial, no hay unificación en 

cuanto a su definición, no obstante, se ha encontrado la similitud en tres aspectos esenciales: Las 

condiciones al interior de la organización, condiciones por fuera de la organización y 

condiciones de salud. De acuerdo a los hallazgos, en los factores de riesgo extralaboral, se resalta 

un alto nivel de sedentarismo en los colaboradores. ¿A qué se debe esto? probablemente se debe 

al poco de tiempo libre que éstos disponen, ya que este lo emplean en otras actividades diferentes 
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como compartir con la familia y el descanso, por ello se hace relevante dar a conocer a las 

organizaciones, la importancia de la actividad física para los colaboradores y que de este modo 

puedan generar espacios adecuados para fomentar la participación en este tipo de actividades.  

Las características estructurales de las viviendas de los colaboradores, son otro factor 

destacado dentro de esta revisión. ¿En qué influye el tipo de vivienda respecto al desempeño en 

las organizaciones? Se identifica que la ubicación de la vivienda tiene una gran influencia en el 

rendimiento de los colaboradores, ya que si sus viviendas se encuentran muy alejadas del lugar 

de trabajo, estos deben disponer de mayor tiempo para el desplazamiento, el cual reduce su 

tiempo libre para realizar otro tipo de actividades, además de esto si la vivienda no cuenta con las 

condiciones adecuadas, implicaría que los trabajadores no puedan obtener el óptimo descanso, 

para cumplir las funciones demandadas por su labor.  

  

Con respecto a los factores de riesgo intralaborales, se destaca las altas exigencias laborales a 

las que están expuestos los colaboradores. ¿Qué sucede cuando hay una sobrecarga laboral en un 

colaborador? Lo más probable es que aparezcan síndromes similares al burnout o síndrome de 

quemarse en el trabajo, que consiste en “un estado de agotamiento físico, emocional o mental 

que tiene consecuencias en la autoestima, en el cual las personas pierden interés en sus tareas, el 

sentido de responsabilidad y los síntomas pueden hasta llegar a profundas depresiones” (García, 

2014). 

Las malas gestiones por parte de líderes, es otro factor con fuerte influencia dentro del 

proceso de gestión de los colaboradores. ¿Qué sucede cuando la organización no cuenta con un 

liderazgo adecuado? si no se cuenta con un adecuado liderazgo, no se puede alcanzar una meta 

en común,  no se logra transformar la empresa ni las personas que colaboran en ella, además la 
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comunicación entre los colaboradores y dirigentes se va a ver afectada, lo que imposibilita lograr 

los objetivos (Rivera, 2012). 

  

Según los resultados de los artículos revisados hay un factor que resulta de gran interés para 

poner en discusión, el rol de la mujer en el ámbito laboral y familiar. 

 

El cambio en las nuevas formas de trabajo, no solo hace que se trabaje a un ritmo más 

acelerado, bajo presión, con celeridad por mostrar resultados, sino que hace que los riesgos se 

vayan transformando y vayan apareciendo otros, producto de la globalización, como lo es el 

encontrar el balance entre la vida por fuera del trabajo y el trabajo mismo.  

 

Según el informe realizado por el observatorio del servicio público de empleo, sobre las 

condiciones laborales de las mujeres colombianas durante el año 2017, se ha encontrado que 

estas condiciones mejoraron, teniendo un incremento del 21,9% que corresponde a 290.888 

mujeres más, que se encuentran laborando (El empleo, 2018). Este incremento en la cantidad de 

mujeres trabajadoras, supone un aumento a la exposición de riesgos psicosociales, ya que en su 

mayoría, las mujeres que laboran se ven expuestas al constructo de doble presencia, debido a que 

asumen responsabilidades tanto en su trabajo, como en sus hogares.  

 

Con respecto a este tema, Barreiro (2006) hace una aproximación a explicar el tema, 

mencionando que “La acumulación de obligaciones familiares y laborales y un eventual conflicto 

entre los dos roles cuando las posibilidades de conciliación no permitan la satisfacción adecuada 

de uno y otro, origina un conflicto de roles que puede degenerar en enfermedades 

psicosomáticas…” Además de las obligaciones familiares, los grupos sociales o de amigos, el 
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deporte, el ocio, son actividades que los seres humanos necesitan para encontrar el equilibrio en 

sus vidas, los cuales, al irrumpir este equilibrio o esta dinámica, de acuerdo con los roles 

familiares y personales asumidos, comienzan a interferir en el trabajo, ocasionando afectaciones 

en la salud mental. 

 

Adicionalmente, Haquin F C, Larraguibel Q M, Cabezas A J (2004), también refuerzan la 

importancia de la interacción de estos componentes en la salud mental de las personas, al 

explicar cómo la salud mental es un proceso dinámico de la vida, en el que, además de factores 

biológicos, intervienen aspectos relacionados con la familia, las relaciones sociales, y una 

relación de equilibrio entre las capacidades del individuo y las demandas sociales, que se reflejan 

en gran medida en el aspecto laboral. 

 

Esto muestra cómo el componente social, es una fuente generadora de equilibrio o 

desequilibrio de salud mental en las personas, ya que allí confluyen diferentes aspectos en los 

cuales los individuos perciben que pueden desarrollarse como personas, de acuerdo con sus 

capacidades, y sentir que aportan a la sociedad y que desarrollan los proyectos de vida que se 

trazan. 

 

En relación a lo anterior se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo es la interacción del 

género, alrededor de la responsabilidad familiar y laboral?, según Moreno (2004) La 

incorporación de las mujeres al empleo plantea también una presión añadida para estas, ya que su 

incorporación a la esfera laboral no ha eximido a las mujeres de seguir plenamente activas en el 
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terreno doméstico y el cuidado de los hijos, dando lugar a una “doble presencia” que a menudo 

las convierte, como señala el sociólogo Luis Moreno, en “supermujeres”.  

Las mujeres se encuentran expuestas a factores de riesgo psicosocial debido a el factor de la 

doble presencia, existe una alta desigualdad en las responsabilidades asumidas por hombres y 

mujeres en las labores del cuidado de la familia, ello porque socialmente la incorporación laboral 

del género femenino no se ha visto acompañada de una reorganización de las funciones en el 

ámbito doméstico y la mujer debe asumir las responsabilidades que emergen en el hogar y las 

laborales, donde generalmente solo recibe una remuneración, según Sánchez (2010) expresa que 

las mujeres trabajadoras asumen doble jornada laboral, entendida como el salir de su hogar para 

unirse a la fuerza laboral y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, lo cual implica 

que a pesar de su ánimo por abrirse a nuevas oportunidades de trabajo y estudio, no pueden 

desligarse de sus labores domésticas, en tanto es muy probable que generen niveles elevados de 

fatiga laboral y estrés”.  

La incorporación de las mujeres en la vida laboral es un logro importante de la modernidad y 

a su vez un desafío para la industria, se deben replantear las oportunidades que se ofrecen para 

laborar teniendo presente las condiciones extralaborales a las cuales se debe responder y las que 

hacen que su rendimiento laboral y bienestar pueda verse comprometido. La brecha de género, la 

desigualdad laboral, la diferencia de roles en el hogar son imperativos que debemos seguir 

abordando para contribuir al mejoramiento y a oportunidades de las personas dentro de las 

sociedades modernas. 
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Conclusiones 

-A partir de la Resolución 2646 del 2008, se ha evidenciado un avance, respecto a las 

investigaciones relacionadas con los factores de riesgo psicosociales.  

-El estado civil de los colaboradores influye en la estabilidad y capacidad laboral,  ya que las 

personas solteras tienen una mayor predisposición a realizar actividades sociales por fuera de la 

organización, conllevando a una inestabilidad y reducción de rendimiento laboral. 

 -Las mujeres que trabajan, sufren un mayor desgaste, al cumplir con las labores de la 

organización y las del hogar.  

 -Las condiciones de vivienda, se convierte en un factor de riesgo psicosocial, y por lo tanto 

afectar el bienestar del colaborador. 

- La alta demanda laboral y las largas jornadas de trabajo hacen que los colaboradores se 

expongan a situaciones de estrés, desgaste físico y mental. 

-La ausencia de un buen liderazgo, acarrea que no se puedan lograr los objetivos establecidos 

por la organización. 

-La poca disponibilidad de tiempo libre de los colaboradores conlleva a que estos tengan una 

vida sedentaria.  

- El sector salud, el sector educativo y el minero, presentan diferentes y similares condiciones 

que conllevan a factores de riesgo psicosocial, en parte determinado por el entorno físico o de 

trabajo y el social o familiar. 
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