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RESUMEN

En el presente estudio, se realizó un recorrido histórico relacionado al riesgo psicosocial dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano y en referencia al sistema general de riesgos laborales, las unidades 
de análisis se centraron en el riesgo psicosocial como elemento de alteración del individuo. El estudio 
también se enfocó en la revisión de causas y factores que incrementan el riesgo psicosocial, siendo las 
principales variables la seguridad y la prevención en todas sus formas, por lo tanto, se centraron en los 
aspectos descriptivos del fenómeno en los diversos ambientes laborales, sociales y empresariales vincu-
lados al estereotipo laboral colombiano. Se aplicó la hermenéutica como herramienta de interpretación 
y análisis de los resultados, así como también, se utilizó material bibliográfico de reconocidos expertos 
desde donde se extrajeron datos cualitativos para fundamentar los argumentos teóricos expuestos. 
Las principales conclusiones demuestran que en Colombia existe una legislación completa en temas de 
análisis de riesgos psicosociales, sin embargo, no se han concretado del todo, la instalación del sistema 
de vigilancia empresa por empresa, por otra parte, se concluyó que en Colombia existen más de siete 
millones de personas inmersas en algún tipo de riesgo psicosocial derivado de los trabajadores informa-
les y los migrantes provenientes de la Diáspora venezolana. 
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ABSTRACT

In the present study, a historical journey related to psychosocial risk was carried out within the Co-
lombian legal system and in reference to the general system of occupational risks, the units of analysis 
focused on psychosocial risk as an element of alteration of the individual. The study also focused on 
the review of causes and factors that increase psychosocial risk, the main variables being safety and 
prevention in all its forms, therefore, they focused on the descriptive aspects of the phenomenon in 
different work environments, social and business related to the Colombian labor stereotype. Herme-
neutics was applied as a tool for the interpretation and analysis of the results, as well as bibliographic 
material from recognized experts from which qualitative data were extracted to support the theoretical 
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arguments presented. The main conclusions show that in Colombia there is complete legislation on 
psychosocial risk analysis issues, however, they have not been fully materialized, the installation of the 
company-by-company surveillance system, on the other hand, it was concluded that in Colombia there 
are more of seven million people immersed in some type of psychosocial risk derived from informal 
workers and migrants from the Venezuelan Diaspora.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo entero existe el debate y el análisis relativo al tema actual del “riesgo psicosocial3”, sus im-
plicaciones, consecuencias y como atenderlo desde sus diferentes escenarios, es por ello, que en EEUU 
el fenómeno está severamente implicado en todo tipo de intervenciones a nivel social y es investigado 
en casi todo aspecto de la vida, oficios y profesiones, debido a esto, Sureda et al. (2019) consideran que 
la exposición a tales riesgos, no solo pone en jaque al individuo sino que también corroe la vida laboral 
de la sociedades sometidas a tales circunstancias. 

Mientras tanto, insiste Sureda et al. (2019) que, en Europa, existe una resistencia importante por las 
partes interesadas en la priorización de la gestión de riesgos psicosociales tanto en los negocios como 
en la formulación de políticas públicas como indican Leka, Van Wassenhove y Jain (2015). Una de las 
razones de esta barrera es que dichos riesgos no son fáciles de vincular directamente con los entendi-
mientos clásicos de lo que es un riesgo para H&S4. Por su parte, Walters (2011), indica que también, 
es importante señalar que los riesgos psicosociales no se gestionarían ni únicamente a través de una 
perspectiva de H&S ni a través de una Perspectiva de gestión de recursos humanos, sino atreves de una 
perspectiva estratégica tanto a nivel organizacional como político coincidiendo con Langenhan, Leka y 
Jain (2013).

En el caso latinoamericano, Uruguay, a criterio de González et al. (2012) se han realizado descubri-
mientos sobre las relaciones existentes entre los riesgos psicosociales y las condiciones laborales, de-
nominándolos “nuevos riesgos emergentes” los cuales tienen su principal fuente, en la forma en que 
se organiza el trabajo al interior de las empresas, entes y corporaciones, actualmente se dispone de 
numerosas evidencias científicas que confirman que, “la exposición a los factores de riesgo psicosocial 
afecta de manera significativa a la salud de los trabajadores como lo establecen Almodóvar et al. (2003), 
y Llaneza (2009) siendo que, a corto plazo, estos riesgos se manifiestan a través del concepto general 
de estrés laboral, que incluye diversos aspectos de la salud física, mental y social; mientras que a largo 
plazo, la exposición a los riesgos psicosociales puede provocar alteraciones cardiovasculares, respirato-
rias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculo-esqueléticas y de la salud 
mental”. (p. 76)

3  Según Llanesa (2009) “podemos definir de forma genérica a estos riesgos como, aquellas condiciones presentes en el ámbito laboral, directamente relacionadas con la organización del trabajo, 
el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. De este modo, se conceptúa que los factores psicosociales 
son aquellas características del trabajo -y sobre todo de su organización- que afectan a la salud de las personas, a través de distintos mecanismos psicológicos o fisiológicos”. (p.76) 
4  H&S, por sus siglas en inglés, traducen Salud y Seguridad.
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Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, en Colombia en consideración de Díaz y Rente-
ría (2017) la legislación sobre salud ocupacional en el trabajo se abordó inicialmente desde una perspec-
tiva derivada de la ocurrencia del accidente y con el paso del tiempo, se empezó a visualizar desde las 
perspectivas del riesgo, dando pasó al reconocimiento normativo del estrés y el síndrome de burnout, 
entre otros, como fenómenos psicosociales resultantes de la exposición a riesgos psicosociales existen-
tes en el trabajo que afectan la salud de los trabajadores.

En este sentido, se justifica entonces, la construcción de acercamientos teóricos que permitan indagar 
sobre los retos y perspectivas de los riesgos psicosociales y con más atención aun, como se aborda des-
de la visión del propio Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, con lo que se plantean los 
siguientes objetivos: mostrar un panorama sobre la normatividad aplicada en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, así también, analizar de forma detallada los instrumentos jurídicos de 
que dispone el trabajador colombiano y por último caracterizar los avances recientes en este tema de 
trascendental importancia.

Estado del Arte

De conformidad con Díaz y Rentería (2017) citando a Bronstein (1998) y García (2008) el marco re-
gulatorio en América Latina dio sus primeros pasos a comienzos del siglo XIX y a inicios del siglo XX, 
empezando con las normas civiles de arrendamiento las cuales crearon un marco histórico sobre varias 
legislaciones laborales. Acto seguido, en Europa y América Latina se crearon las primeras leyes que 
protegían y regulaban el trabajo dándole una forma jurídica que consistía en el alquiler de los servicios 
prestado por el trabajador, sus capacidades y fuerzas, dando paso a que dichas estructuras ingresaran 
con posterioridad a los códigos civiles y por ello, todo lo relativo a derecho del trabajo nace con formas 
mercantiles, asumido en sus primeros momentos como una actividad civil-mercantil y regulada en tri-
bunales civiles de todo el continente.

Es por lo que, en 1917, México se adelanta y formula un estatuto doctrinario sobre los deberes y res-
ponsabilidades del Estado frente a la protección del trabajador estableciéndolo en su Constitución, a 
los fines de crear una base sobre las que se desarrollen tales protecciones en materia de salvaguarda del 
trabajo, cumpliendo su papel como intermediario en dicha relación social, en 1931 se crea la Ley Fede-
ral del Trabajo de México y en ese mismo año nace en Chile, el Código del Trabajo de Paraguay tuvo que 
esperar treinta años más y en 1961, vió su nacimiento, lo que denota un desfase en Latinoamérica en 
materia de seguridad y protección en el trabajo. En la década de los 70´s y hasta adentrados la década 
de los 90´s del siglo pasado, esta materia vivió varios retrocesos y flexibilizaciones de conformidad con 
Díaz y Rentería (2017).

En base a las consideraciones que preceden, las investigadoras consideran imprescindible realizar una 
mirada a los diferentes estadios involucrados en la detección del Riesgo Psicosocial, con el propósito de 
evidenciar las fortalezas y debilidades del sistema y que estas permitan la construcción de una hoja de 
ruta flexible que logre la interacción de todos los actores y sectores que de forma inherente y conexa 
son responsables de minimizar sus impactos sobre la salud, es por ello, que se requiere la verificación 
histórica del tema.
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Recorrido histórico-legal del caso colombiano 

En el caso específico colombiano, Díaz y Rentería (2017) citando a Cruz (1996) concuerdan que los ini-
cios de la normativización de la salud en el trabajo se originan en atención al discurso propiciado por el 
General Rafael Uribe Uribe quién, imbuido por los desarrollos en materia de seguridad auspiciados en 
territorio europeo planteó en su conferencia la responsabilidad del Estado colombiano en materia del 
trabajo, salud y seguridad, así mismo, las luchas sindicales gestadas por los obreros impulsaron ambos 
sobre infraestructura, transporte y agricultura, entrando en vigencia la Ley 57 de 1915 la cual introdujo 
por primera vez la obligación de reparación por accidentes a empresas de alumbrado, acueductos, ferro-
carriles albañilería, construcción entre otras.

Es por ello importante, realizar el recorrido histórico con el propósito de evidenciar la diversidad de expe-
riencia en temas de seguridad y determinación gradual de riesgos, esta selección incluye los instrumentos 
jurídicos en materia legal del siglo pasado y el avance en dicha materia partir del nuevo siglo XXI, que se 
resumen en las siguientes tablas, siendo la nueva Constitución Política un antes y un después en este 
trayecto, en virtud al cambio de paradigma y a los principios antropocentristas de nuestra Carta Magna:

Tabla 1. Primeras Leyes en materia de seguridad en Colombia antes de la Constitución Polí-
tica de 1991.

N° Denominación Propósito
1 Ley 57 de 1915 Reparación de accidentes
2 Ley 46 de 1918 Salud pública y salas de baño
3 Ley 37 de 1921 Seguro de vida Colectivo
4 Ley 10 de 1934 Creación de la Oficina de Medicina Laboral
5 Decreto 652 de 1935 Se reglamenta la ley 10 de 1934

6 Ley 96 de 1938 Se crean los Ministerios de Trabajo, Higiene y Previsión Social y 
Economía Nacional.

7 Ley 6 de 1945 Ley sobre normas de salud ocupacional
8 Ley 90 de 1946 Se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales Obligatorio
9 Decreto 3767 de 1949 Política de Higiene y Seguridad en el Trabajo
10 Decreto 2663 de 1950 Nacimiento del Código Sustantivo del Trabajo
11 Decreto 905 de 1951 Condiciones de Trabajo
12 Ley 9 de 1979 Protección a la Salud del Trabajador
13 Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial
14 Decreto 614 de 1984 Bases para la organización de la salud ocupacional
15 Resolución 2013 de 1986 Creación y funcionamiento de los comités paritarios COPASO.

16 Resolución 1016 de 1989 Funcionamiento de los programas de salud ocupacional de 
empresas.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se puede evidenciar, en el país existe legislación aplicada que data de más de cien (100) años en 
materia de Salud, riesgos y eventualidades desprendidas de las relaciones de trabajo, y esto solo en lo 
que respecta al siglo pasado, ahora se describirá el desarrollo jurídico de este nuevo período posterior al 
año 2000, en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Legislación en materia de seguridad en Colombia después de la Constitución Política 
de 1991.

N° Denominación Propósito
1 Ley 100 de 1993 Nace el Sistema de Seguridad Social Integral

2 Ley 1295 de 1994 Organización y Administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales

3 Decreto 1530 de 1996 Se empiezan a investigar los accidentes de trabajo y enfermedad con 
ocasión de la muerte del trabajador

4 Ley 776 de 2002 Organización, administración y prestación del SGRP5

5 Ley 1010 de 2006 Ley sobre prevención de acoso laboral
6 Resolución 1404 de 2007 Reglamento de Investigación de accidentes de trabajo

7 Resolución 2346 de 2007 Regulación de evaluaciones médicas ocupacionales y manejo de 
contenido de las historias clínicas.

8 Decreto 2646 de 2008 Responsabilidades para el control de factores Psicosociales
9 Decreto 2566 de 2009 Actualización de Lista de enfermedades laborales 
10 Resolución 1918 de 2009 Modificación de artículos 11 y 17 de Resolución 2346 de 2007

11 Circular 0038 de 2010 Obligación de mantener el espacio libre de humo y sustancias 
psicoactivas en el entorno empresarial

12 Resolución 652 de 2012 Conformación del Comité de Convivencia Laboral
13 Resolución 1409 de 2012 Reglamento sobre caídas y protección de alturas
14 Ley 1562 de 2012 Modificación del SRL6

15 Resolución 4502 de 2012 Reglamento del procedimiento. Requisitos para otorga y renovar 
licencias de salud ocupacional

16 Decreto 1443 de 2014 Disposiciones para la Implementación del SG-SST7

17 Resolución 3368 de 2014 Modificación al reglamento para la protección contra las caídas de 
trabajo de altura

18 Decreto 0472 de 2015 Criterios de Graduación de multas por infracción de ormas de SSTyRL8

19 Decreto 1072 de 2015 Implementación del SG-SST
20 Resolución 1111 de 2017 Definición de Estándares mínimos del SG-SST
21 Resolución 3246 de 2018 Reglamento de Instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas
22 Resolución 4919 de 2018 Prórroga de aplicación del Reglamento 3246 de 2018
23 Resolución 0312 de 2019 Establecimiento de Estándares mínimos del SG-SST
24 Resolución 2404 de 2019 Adopción de la Batería de Instrumentos.

Fuente: Elaboración propia (2021)

En este mismo hilo argumental, Colombia ha ideado y puesto en marcha una serie de mecanismo de 
diversa índole que conforman toda una fauna de disposiciones en el ordenamiento jurídico a los fines de 
proteger el bien tutelado supremo: la salud, la seguridad y la higiene de los trabajadores bajo dependen-
cia. En este sentido, se justifica la verificación y el análisis del riesgo psicosocial en el trabajo, tomando 
como base las perspectivas de dicho sistema y los retos aun por superar en la aplicación e implementa-
ción del sistema general de riesgos laborales en el país. 

5  SGRP. Sistema General de Riesgos Profesionales.
6  SRL. Sistema de Riesgos Laborales.
7  SG-SST. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
8  SSTyRL. Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales.
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Partiendo entonces de la existencia inexorable e inherente de los riesgos a las actividades laborales, y al 
hecho de que existe corresponsabilidad del Estado y de los Empleadores, se deben establecer las posi-
bles situaciones de riesgo psicosocial y como este sistema detecta y previene sus efectos nocivos sobre 
la salud y seguridad del trabajador.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se parte del hecho identificador de los Riesgos Psico-
sociales y sus diferentes formas de presentarse en nuestra escena laboral y así mismo, identificar las 
posibles debilidades aún sin determinar a los fines de hacer el análisis teórico que impulse su posible 
corrección en beneficio de la clase trabajadora colombiana.

Caracterización de los Riesgos Psicosociales

En posición de Charria et al. (2011) el trabajo es fundamental como Derecho Humano, como desarro-
llo de la sociedad y al mismo tiempo como medio de supervivencia del individuo, sin embargo, estas 
fuentes de interacción permiten la satisfacción, crecimiento e influencia muchas veces degenerativa y 
negativa sobre el individuo, por ello, existe una necesidad de protección. En criterio de dichos expertos, 
en la actualidad los sistemas de trabajo desde la Primera Revolución Industrial han intentado organizar 
el trabajo aplicando metodologías científicas respaldadas por aspectos globalizadores donde a nivel eco-
nómico se vive una lucha encarnizada por los aspectos propios de la competitividad y la profundización 
de las exigencias cada vez más grandes de la internalización de los mercados, lo que ha llevado a que las 
innovaciones tecnológicas y las diversificación del trabajo surtan como correas de transmisión de las 
nuevas tendencias laborales.

En este sentido, Charria et al. (2011) explica que hoy se nota un “adelgazamiento y flexibilización de 
las estructuras organizacionales”, donde se hace énfasis a las competencias y al trabajo mental que al 
físico en las neoestructuras empresariales, la reproducción de la denominada “tercerización” o atomi-
zación de servicios, los entornos virtuales de trabajo, entre otras maneras y estrategias que persiguen 
la sostenibilidad y el desarrollo del mundo moderno, es por ello, que tales modificaciones preocupan en 
temas de salud ocupacional (p. 381) Entre tanto, la prevención de riesgos y su determinación, permiten 
el reconocimiento de los accidentes de trabajo permitiendo la prevención enfermedades Laborales.

En este orden de ideas, diversas patologías que han afectado la salud a trabajadores se han transfor-
mado en instrumentos jurídicos, como las analizadas en el Decreto 2566 de 2009 como los estados de 
ansiedad y su prevalencia en la aparición de estados depresivos, y aunque el decreto hoy día no está 
vigente, siguen haciéndose avances en materia médica sobre los aspectos derivados de la hipertensión 
arterial, infartos y muchas otras urgencias cardiovasculares, que en resumen pueden ser derivados de 
ambientes donde existe alto riesgo psicosocial por las características sociopolíticas, económicas y tec-
nológicas presentes en el ambiente donde se presta el servicio (p. 388).

Por su parte, Pulido et al. (2021) citando a la Asociación Nacional de Empresarios (2015,2016) coincide 
en variados escenarios con los resultados obtenidos en otras investigaciones que demuestran las corre-
laciones existentes en el riesgo social y el ausentismo laboral, siendo esta una causa dicho por el autor, 
poco investigada en Colombia, dándose variada investigación sin embargo, no se observan modelos 
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explicativos, más bien, “se han centrado en determinar los alcances descriptivos y correlacionales y muy 
pocos estudios el su conexión con los efectos ocupacionales y organizacionales” (p. 153) como indica 
Cantillo (2020) y Pulido (2015), con lo que se extrae que desde el estudio se presentan efectos nulos res-
pecto de cualquier forma de ausentismo con respecto al riesgo psicosocial, más bien se determinan las 
causas del ausentismo por estrecha con enfermedades, riesgo ante relaciones interpersonales y otras, 
muchas de ellas extralaborales.

En el mismo orden de ideas, Jiménez (2015) advierte que, en Colombia, algunos autores están inmersos 
en la tendencia de centrarse en la seguridad y prevención de accidentes para reducir considerablemente 
el ausentismo, obviando así, los efectos de la exposición a riesgos psicosociales sobre las ausencias del 
personal y sus labores. Para Guzmán (2017) hay que analizar a cada segmento de trabajadores y sus 
factores por separado por cuanto en su investigación los que pertenecen a modalidades de contrato 
diferentes poseen diferentes riesgos psicosociales, aunque no se midió en su estudio tal factor al ser de 
tipo descriptiva.

Entre tanto, sugiere Vieco et al. (2014) que, a diferencia de Pulido (2015) y Pulido et al. (2021) “la psi-
cología de la salud ocupacional y la medicina del riesgo han establecido en múltiples estudios alrededor 
del mundo (Kawakami y Tsutsumi, (2010), Siegrist (2008), Van Vegchel et al. (2005) que el trabajo con 
altas exigencias de tipo cognitivo, psicológico y emocional, asociado a un escaso control de la tarea, 
bajo apoyo social de pares y jefes, y una deficiente calidad del liderazgo en profesionales que laboran 
en servicios humanos, está fuertemente asociado a factores de riesgos entre ellos, cardiovasculares con 
probabilidad alta de eventos cerebro-vasculares y cardiopatía isquémica”, (p. 356) como establecen, 
Belkic (2004), Hausser et al. (2010); Juárez (2007), Smith et al. (2005), Steptoe, Hamer y Chida (2007).

Así mismo, “otros estudios demuestran también una importante relación entre los factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y diferentes tipos de trastornos, como musculoesquelético, como indica Palliser 
et al. (2005) estrés laboral como denotan Shultz et al. (2010), Valverde (2007) y Wang et al. (2009), es 
por lo que, cada día 6.300 personas mueren como resultado de accidentes o enfermedades relacionados 
con el trabajo, lo que representa cerca de tres millones de muertes al año siendo que cada año se presen-
tan 337 millones de accidentes mortales y no mortales en los espacios laborales, incidiendo de manera 
negativa en los índices económicos mundiales hasta por el orden del 4% del producto interno bruto 
global” (p. 357), según datos de la OIT (2011).

Por otra parte, Valdivieso (2019) citando a Guzmán (2003) indica que “el desempeño de una relación 
laboral exige una interacción simbiótica entre el empleador-empleado, que permita una adecuada pro-
ductividad en la organización paralelamente al cumplimiento de objetivos personales, laborales y eco-
nómicos para el trabajador. Esta relación es particular para cada caso, ya que cada individuo deriva de un 
medio sociodemográfico específico, con características como edad, sexo, condiciones socioeconómicas, 
carácter o personalidad única y por supuesto con conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas 
durante su vida; mientras que, del otro lado del escenario, el empleador requiere a personas capacitadas 
según sus exigencias para el puesto de trabajo. Cuando estos requerimientos no son alcanzados o no 
se mantienen condiciones laboradas adecuadas por parte del empleador, el trabajador se ve expuesto a 
factores de riesgo psicosocial” (p. 40).
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En sintonía con lo anterior explicado, Valdivieso (2019) realiza el análisis en su estudio con relación a 
diversos factores conexos con el riesgo Psicosocial definiendo varias categorías de análisis que son per-
ceptibles en casi toda relación laboral y que realzan su valor, debido a su intrínseca relación con los en-
tornos socioproductivos los cuales pueden contemplarse como referencias a los estudios transversales 
que se efectúan sobre el tema, dicho esto el estudio contempló como perfil de valoración las siguientes 
dimensiones: Tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad/conte-
nido, participación/supervisión, interés/compensación, desempeño del rol, y relaciones/apoyo social, 
con las cuales completó su estudio.

En retrospectiva, se evidencia que cada puesto de trabajo del mundo puede estar sometido a una car-
ga mayor o menor de riesgos psicosociales y que determinarlos es responsabilidad del Estado y de los 
empleadores de forma directa, así como localizarlos, analizarlos y minimizar su impacto en la salud y 
el deterioro de las condiciones humanas en razón de los efectos del trabajo como indica Noroño et al 
(2021) y la exposición al ambiente laboral, es por ello, fundamental para el trabajador colombiano la 
participación activa en estos temas que incluyen su visión como protagonista y principal afectado.

En este escenario, la inobservancia o falta de interés en determinar los riesgos psicosociales en los 
ambientes laborales puede acarrear consecuencias de todo tipo no solamente sobre los individuos sino 
también legales, en este caso, Álvarez (2009) considera que, existe hoy día “una nueva concepción de la 
salud tiene una trascendencia muy importante al resaltar la triple dimensión de la salud y la importan-
cia de lograr que el organismo, la mente y las relaciones sociales estén en equilibrio” (p. 40) Es decir, que 
no solo basta con poseer una serie de instrumentos jurídicos que señalen el norte, sino que se debe rea-
lizar la determinación puesto por puesto para establecer los riesgos aparentes en cada lugar de trabajo.

Riesgos Psicosociales en Colombia

En un primer escenario, Álvarez (2009) citando a Villalon et al. (2007) establece que: “El Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social puede verse como un sistema normativo de identificación y distribu-
ción de riesgos sociales, proveyendo a sus destinatarios un cierto nivel de seguridad a estos riesgos. 
Así pues, cuando el sistema jurídico construye un riesgo social a través de sus categorías normativas y 
judiciales, lo hace para distribuir los costos de la producción o prevención de ese riesgo entre diversos 
sujetos y actores sociales, lo que supone la imputación total o parcial del riesgo a uno o varios de estos 
sujetos. En la medida en que el riesgo no aparezca como especialmente protegido, se imputará final-
mente sobre la persona que sufre la contingencia, que en su caso podría trasladarlo al mercado (asegu-
ramiento privado) o a la familia y otras redes de relación personal” (p. 370).

Dicho esto, se procede al establecimiento de los conceptos relacionados a la protección de los trabaja-
dores colombianos y a los instrumentos que definen la materia de protección en términos de salud y 
riesgos laborales. En un primer momento, es la propia Constitución Política de Colombia (1991) la que 
en materia de prevención establece:

“Artículo 25: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 
protección especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 
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A su vez, la actividad legislativa en materia de prevención y salud ocupacional he desarrollado una serie de 
Leyes, Decretos y Resoluciones que amplían la garantía constitucional y permiten un abanico de oportu-
nidades para minimizar, corregir, adaptar y afinar la materia de seguridad junto con los riesgos laborales 
que en conjuntos conforman la base jurídica, científica y técnica donde reposan los derechos de los tra-
bajadores colombianos al disfrute de una vida laboral digna, plena, segura, sin riesgos fatales eventuales.

En este sentido, el Congreso de Colombia expidió la Ley 1562 de 2012, donde se introducen modifica-
ciones al Sistema General de Riesgos definiendo dicho sistema cada concepto relativo a la materia de 
seguridad, en el entendido, que abarca la organización, la conceptualización, las indemnizaciones y la 
base de cálculo, los reportes de información de actividades de resultados y promoción de prevenciones 
en este aspecto, se detalla:

“Artículo 4: Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición 
a factores de riesgo9 inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
laborales, pero se demuestre· la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reco-
nocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.” 

Por su parte, el Ministerio del Trabajo en Resolución en Resolución 2646 de 2008, y la Resolución N° 
2404 de 2019, publicó un documento que se denominó “Batería de Instrumentos para la Evaluación de 
Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención 
de Factores Psicosociales y sus efectos en la Población Trabajadora y sus protocolos Específicos” desde 
donde nacen los protocolos técnicos, de intervención sobre la evaluación dentro de los ambientes em-
presariales e industriales en referencia a la aplicación de sus SGST10. En dicha norma, se fundamentan 
los procesos de promoción, acción, intervención, gestión, actuación del SGR de Colombia, determinán-
dose las guías para el análisis psicosocial y sus factores de evaluación.

Bajo el mismo hilo argumental el ICONTEX, dictó la Guía técnica para la identificación de peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, la cual se denomina GTC-4511. Lo más resal-
tante de dicho instrumento es el contenido del “Anexo A”, donde se detallan los siguientes conceptos:

Dicho anexo, establece una descripción detallada de la clasificación de riesgos en sus múltiples de defi-
niciones y escalas valorativas, donde se incluyen los aspectos psicosociales como riesgos determinantes 
derivados de las relaciones laborales y sus vínculos con la salud y la seguridad.

Por otra parte, y como soporte complementario el Ministerio del Trabajo promulgó el Decreto 1477 de 
2014 donde ya se había definido los agentes etiológicos, así como los factores de Riesgo Ocupacional 
para la prevención de enfermedades laborales incluyendo en la Sección I, numeral 4, los riesgos Psico-
sociales, dentro de los que se enumeran, caracterizan y sintetizan la Gestión organizacional, las carac-
terísticas de la organización del trabajo, las características del grupo social, las condiciones de la tarea, 

9  Negrillas de las autoras.
10  SGST. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11  GTC-45. Guía Técnica Colombiana #45.



126 GERENCIA LIBRE • Volumen 7 • 19 - 33 • Dic 2020 - Nov 2021 • ISSN: 2422 - 1732 GERENCIA LIBRE • Volumen 7 • 19 - 33 • Dic 2020 - Nov 2021 • ISSN: 2422 - 1732

la carga física, las condiciones del medioambiente de trabajo, la interfase persona-tarea, la jornada de 
trabajo (horarios y jornadas laborales extenuantes).

Sin embargo, en el caso colombiano la situación es más grave que la reconocida, en razón a que la po-
blación formal a la que se le puede medir los riesgos es casi igual a la población que se encuentra en la 
informalidad sin ninguna clase de protección, en este esceario el DANE informa que:

Desde el informe se puede establecer según cifras oficiales que “en el trimestre abril – junio 2021, en 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 
46,5%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,4%”, esto, indica que existen más de 
cinco millones de trabajadores se encuentran en la informalidad, por otra parte, dicho informe técnico, 
también destaca las siguientes condiciones:

Tales datos demuestran que, “el 90,5% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el 
período abril - junio 2021 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. En cuanto a pensiones, 
la proporción de ocupados cotizantes fue 50,3%”, siendo el sexo femenino, más afectado con 48% de 
ocupación informal, y 45 % en el sexo masculino, dejando en evidencia a una población vulnerable y sin 
acceso a verificación de los efectos psicosociales en el país y sin una seguridad social que permita hacer 
frente a estos eventos derivados.

Imagen N°1. “Anexo A” CGT-45
Fuente: CGT-45
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Imagen N° 2. Datos DANE empleos informales en Colombia (2021)
Fuente: Dane (2021)12

Imagen N°3. Proporción de la población ocupada, según afiliación al régimen de seguridad social en 
salud y cotización a pensión
Fuente: Informe Técnico del Dane (2021)

Es por lo que, Unda et al (2016) y Muñoz et al. (2018) coinciden en que los factores de riesgo psicosocial 
son diversos y aun se encuentran bajo estudio e investigación por lo cual, merece la atención de todos 
los interesados incluyendo al Estado en el desarrollo de políticas públicas que estudien, categoricen e 
incluyan los riesgos psicosociales como factor preponderante en la estrategia de combate a las enferme-
dades y patologías derivadas a la exposición de estos sobre la población trabajadora. 

Riesgos psicosociales en la Población migrante presente en Colombia 

Un nuevo fenómeno a tener en cuenta es, la reciente ola migratoria que ha recibido el país en años re-
cientes provenientes del hermano país Venezuela, debido a la crisis política, social y económica que ha 

12  Para mayor información véase: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_abr21_jun21.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_abr21_jun21.pdf
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generado una “Diáspora13” por primera vez en más de 200 años de historia republicana de dicha pobla-
ción. En este sentido, Montiel, Peña y Martínez (2020), así como Martínez y Martínez (2018) estable-
cen que tales grupos poblacionales están sometidos muchas veces a “estrés por aculturación, prejuicio 
étnico, relaciones interculturales, redes de apoyo social, empoderamiento cultural, integración comuni-
taria” (p. 96) entre otras situaciones detectadas mediante diversos estudios.

En enero de 2021 se reportaron más de Un millón setecientos mil migrantes venezolanos en Colom-
bia14 (1.700.000) de los cuales 56.4% presentó un estatus migratorio irregular y 43.6% con estatus 
regular, de ese 43.6% regular 51% son hombre y 49% son mujeres que poseen algún documento de 
identificación en Colombia, siendo el 56,4% de los migrantes totalmente desconocidos para el país y 
de los cuales se desconoce filiación laboral, procedencia, antecedentes familiares y legales, entre otros. 

En este sentido, el gobierno colombiano el pasado 8 de febrero de 2021 anunció la expedición de una 
identificación para el migrante venezolano en suelo colombiano denominado Estatuto Temporal de 
Protección, como una medida para identificar, cuantificar y hacer visibles a toda la población práctica-
mente obligada a salir de su país en busca de una mejor calidad de vida, situación que ha sometido al 
país y a las instituciones a una mayor presión en toda índole sobre los niveles de riesgos psicosociales a 
tales olas migratorias recibidas.

Hoy en día, y según datos de la Cancillería de Colombia15 más de Un millón doscientas treinta y tres mil 
personas de esta población migrante ya ha sido inscrita y registrada a los fines de lograr en un primer 
paso identificarlas y así poder estructurar políticas públicas para su inclusión en la protección y legisla-
ción vigente con respecto a las medidas de salvaguarda y vigilancia de los riesgos sociales emergentes 
dentro de esta población vulnerable en el país en concordancia con Gutiérrez et al (2014).

Para Martínez y Martínez, el riesgo psicosocial en estas poblaciones deriva de “un elemento de coac-
ción, incluyendo las amenazas a la vida y los medios de subsistencia, ya sea por causas naturales o 
provocadas por el hombre: movimientos de refugiados y personas internamente desplazadas, así como 
personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres químicos o nucleares, hambru-
nas o proyectos de desarrollo” (p. 97) por lo cual, es necesario que los estados receptores posean un 
ordenamiento jurídico que contemple tales elementos de auxilio ante tales desavenencias emergentes e 
inesperadas, con lo cual, se pueda atender en la medida de lo posible a tales individuos, en cumplimien-
to de la legislación internacional en materia de migraciones.

Por otro lado, “un entorno hostil puede originar lo que se ha denominado estrés por choque cultural. 
Si estas circunstancias adversas se perpetúan en el tiempo puede aparecer el Síndrome de Ulises o sín-
drome del estrés crónico del inmigrante según Achotegui (2009), aunque no es la única consecuencia 
negativa del incremento de vulnerabilidad, sino que también se ha descrito depresión, abuso de alcohol 
y otras sustancias, prostitución, etc. Ante esta situación, y desde la perspectiva de la diversidad huma-
na afirmativa, la intervención psicosocial se centra más en las fortalezas y los recursos de las personas 
migradas en sus contextos que en sus déficits y debilidades en concordancia con Martínez, Calzado y 

13  Diáspora. Según el Diccionario de la Real Academia Española, se refiere a la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen.
14 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Venezolanos%2520en%2520Colombia_2021%2520%2528ESP%2529_17062021%2520_4.pdf 
15  https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Venezolanos%2520en%2520Colombia_2021%2520%2528ESP%2529_17062021%2520_4.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos
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Martínez (2011). Dado que la migración a menudo implica estrés, el concepto de resiliencia es útil en 
el estudio de experiencias migratorias y en los proyectos de intervención correspondientes” (p. 101)

METODOLOGÍA

Para la redacción y estructuración del presente artículo de investigación se hizo un recorrido histórico 
por la legislación colombiana en materia de seguridad, salud y en detalle se analizó el riesgo Psicoso-
cial en sus diferentes dimensiones como recomienda Camacho (2017), se consultaron diversas fuentes 
documentales, páginas web y se hizo consulta de documentos oficiales del Dane y de la Cancillería co-
lombiana, se aplicó la hermenéutica como herramienta de interpretación de datos y resultados. En este 
sentido, se hizo una selección detallada de todas las leyes, decretos y resoluciones dentro del cuerpo 
orgánico jurídico colombiano, y que según Raffo et al (2013) se puede establecer una revisión teórica de 
sus más importantes instrumentos, aplicados al tema concreto.

Posteriormente se sistematizó la recolección de información desde el estudio y análisis cualitativo de 
trabajos altamente específicos relacionados con la temática desde donde se extrajo información valiosa 
para su aplicación dentro del escenario colombiano, con lo cual, se construyó la una base teórica sólida 
en referencia al objeto de estudio, como lo es los riesgos psicosociales y con lo cual se pudo visualizar las 
perspectivas y retos del sistema general de riesgos laborales en Colombia.

RESULTADOS

Como principal resultado derivado del presente artículo, se debe tener en cuenta que la legislación 
colombiana en materia de seguridad, higiene y salud posee más de cien años en circulación en nuestro 
ordenamiento jurídico, que no es un dato menor, siendo que estas leyes especializadas se han desarro-
llado modernamente en virtud del avance tecnológicos y científicos de las últimas décadas. Por otra 
parte, en el cuerpo jurídico orgánico vigente en el país se observa muy bien estructurado, es decir, 
cuenta con todos los instrumentos para la verificación, supervisión e implementación de las políticas 
públicas destinadas a la protección del trabajador colombiano, sin embargo, se hacen esfuerzos para 
transformar tales instrumentos legislativos en acciones concretas que disminuyan los riesgos psicoso-
ciales entre los colombianos.

Se observa del recorrido realizado que en Colombia se cuenta con instituciones y directrices claras en la 
conceptualización del fenómeno psicosocial, sin embargo, se requieren mayores esfuerzos para dinami-
zar la implementación de planes estratégicos por empresa con el propósito de minimizar la ocurrencia 
de enfermedades y accidentes laborales producto de los riesgos psicosociales.

Se detecta que, con referencia al tema de la atención primaria, en concordancia con Pulido et al. (2021) 
y Valdivieso (2019) que existe una estigmatización concreta sobre las implicaciones de los riesgos psi-
cosociales y la salud mental de los trabajadores, así mismo, tal novedad de la ley ha generado un déficit 
de psicólogos expertos en este fenómeno, siendo que, en la práctica, son los únicos profesionales auto-
rizados por la ley, para aplicar la batería de riesgo psicosocial, con lo cual, las autoridades competentes 
deben abocarse a cubrir las demandas reales del sector.
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Se determinó con base en las estadísticas consultadas, que en Colombia existen más de cuatro millones 
y medio de trabajadores informales que se encuentran fuera de las estadísticas relativas al análisis y 
detección de posibles riesgos psicosociales, y de los cuales no se poseen mayores datos con los cuales 
determinar su vulnerabilidad y menos aún, existen políticas destinadas a determinar el impacto de di-
chos riesgos en sus entornos laborales.

Se constató, que en suelo colombiano existen mas de un millón setecientos mil venezolanos migrantes 
según datos de la Cancillería colombiana y que de conformidad con Martínez y Martínez (2018) son po-
blaciones migrantes sumergidas en toda clase de vulnerabilidades de las cuales apenas se tienen datos 
y con las cuales de deben aplicar políticas públicas a los fines de consolidar una atención y detección de 
riesgos psicosociales por causa de la Diáspora venezolana presente en el país.

CONCLUSIONES

Se concluye del presente proceso de investigación, que el riesgo psicosocial estará presente en la vida de los 
trabajadores de forma intrínseca, ya que es el humano el motor dinamizador económico, social y cultural 
por excelencia, el cual, está siendo sometido a factores externos que implican una diversa gama de riesgos 
para la salud. Por ende, se debe entender que existen responsabilidades compartidas entre el Estado y la 
Empresa en minimizar tales factores de riesgos que den lugar a enfermedades y accidentes laborales.

En tal sentido, también se concluye que, Colombia cuenta con una legislación especializada para la de-
tección, análisis y supervisión de los riesgos psicosociales, sin embargo, se hacen esfuerzos para lograr 
la implementación de todos los sistemas de vigilancia y protección a todo el parque empresarial presen-
te en territorio colombiano. 

Se concluye que, existen a la fecha mas de 7 millones de personas en sumergidas en alguna clase de 
riesgo psicosocial en virtud de la cantidad de personas que laboran en la informalidad y al número de 
migrantes venezolanos de los cuales no se tienen datos sobre los riesgos psicosociales de dicha pobla-
ción, las cuales llegan al país en situación de vulnerabilidad. Siendo estos, el mayor reto que enfrenta 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales en toda su historia, con motivo a que 
nunca nuestro país había experimentado una migración abrupta, inesperada y desorganizada como la 
provocada por la Diáspora venezolana.
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