
Investigaciones en salud y trabajo

n.º 13
Estudio de los factores
de riesgo ocupacional
del trabajo informal
en Colombia

Facultad de Medicina      Año 4, enero-marzo 2025, ISSN: 2954-6044

Grupo de investigación Salud, Ser Humano y Trabajo



Duván Felipe Ariza Tenorio ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6593-0084

Juan Sebastián López Perilla ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0863-2646

Luis Ignacio López Michelena ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4114-9605

Clara Margarita Giraldo Luna ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8388-3528                            

Diana Carolina Garzón Leal  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9428-423X

Alexandra Yepes Boada ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3288-5400





investigaciones en salud y trabajo
n.° 13. Estudio de los factores de riesgo ocupacional del trabajo informal en Colombia

Año 4, n.° 13, enero-marzo 2025 | issn: 2954-6044
doi: https://doi.org/10.18270/wp.n4.13

© Universidad El Bosque
© Editorial Universidad El Bosque

Rectora: María Clara Rangel Galvis
Vicerrector de Investigaciones: Gustavo Silva Carrero

Editor académica: 
© Alexandra Yepes Boada

© Duván Felipe Ariza Tenorio         
© Juan Sebastián López Perilla      
© Luis Ignacio López Michelena     
© Clara Margarita Giraldo Luna

Editor Universidad El Bosque:
Miller Alejandro Gallego Cataño

Coordinación editorial: Leidy De Ávila Castro
Corrección de estilo: Estefany Escallón Ibáñez
Dirección gráfica y diseño: María Camila Prieto Abello
Diagramación: Luisa Gil

Hecho en Bogotá d. c., Colombia
Vicerrectoría de Investigaciones
Editorial Universidad El Bosque
Av. Cra 9 n.° 131A-02, Bloque A, 6.º piso
(601) 648 9000, ext. 1100
editorial@unbosque.edu.co
https://investigaciones.unbosque.edu.co/editorial

Marzo de 2025
Bogotá, Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser 
reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o 
transmitida por un sistema de recuperación de información, 
en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, foto-
químico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia 
o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la Editorial 
Universidad El Bosque.

363.11 A719
Ariza Tenorio, Duván Felipe

Estudio de los factores de riesgo ocupacional del trabajo 
informal en Colombia / Duván Felipe Ariza Tenorio, Juan 
Sebastián López Perilla, Luis Ignacio López Michelena, Cla-
ra Margarita Giraldo Luna, Diana Carolina Garzón Leal, 
Alexandra Yepes Boada ; editor Miller Alejandro Gallego Ca-
taño – Bogotá (Colombia): Editorial Universidad El Bosque, 
Vicerrectoría de Investigaciones,  Facultad de Medicina, 2024.

58 páginas
Investigaciones en Salud y Trabajo
Grupo de Investigación Salud, Ser Humano y Trabajo
Año 4, No. 13 enero-marzo 2025

ISSN: 2954-6044

1.  Accidentes de trabajo 2.  Medidas de seguridad – Trabajo 
3.  Trabajo y trabajadores  4.  Calidad de vida en el trabajo 5.  
Enfermedades ocupacionales     

I. Ariza Tenorio, Duván Felipe II. López Perilla, Juan Sebas-
tián III. López Michelena, Luis Ignacio IV. Giraldo Luna, Clara 
Margarita V. Garzón Leal, Diana Carolina VI. Yepes Boada, 
Alexandra VII. Gallego Cataño, Miller Alejandro VII. Uni-
versidad El Bosque VIII. Vicerrectoría de Investigaciones IX. 
Facultad de Medicina.

Fuente.  SCDD 23ª ed.  – Universidad El Bosque. Biblioteca 
Juan Roa Vásquez (abril de 2025) – LM

Universidad El Bosque | Vigilada Mineducación. Reconoci-
miento como universidad: Resolución n.° 327 del 5 de febrero 
de 1997, MEN. Reconocimiento de personería jurídica: Reso-
lución 11153 del 4 de agosto de 1978, MEN. Reacreditación 
institucional de alta calidad: Resolución n.° 013172 del 17 de 
julio 2020, MEN. 





Introducción Pág. 8

Pág. 12

Pág. 30

Ocupaciones y actividades económicas
del sector informal con mayor vulnerabilidad 
frente a los riesgos laborales

Consecuencias de la exposición
a factores de riesgos laborales
en el sector informal

1.

2.

3.

Contenido



Conclusiones Pág. 40

Pág. 44

Pág. 48

Recomendaciones

Referencias

4.

5.

6.



1. Introducción
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9El trabajo es un componente esencial del derecho a la 

salud individual y colectiva, lo que implica la garantía de 
condiciones laborales dignas y saludables. El empleo infor-
mal está asociado a una serie de problemas de la salud y a 
condiciones laborales inseguras, dado que estas activida-
des suelen realizarse en espacios públicos, exponiendo a 
los trabajadores informales a riesgos como radiación solar, 
cambios climáticos, ruido, riesgos psicosociales y las con-
diciones disergonómicas (1).

Según la Organización Mundial de la Salud (Oms) (2), 
la mayoría de los empleos informales se desarrollan en sec-
tores económicos que no contemplan planes de prevención 
de enfermedades ni accidentes de trabajo. En los últimos 
años, la necesidad de comprender los riesgos del empleo 
informal en países en desarrollo ha aumentado, debido al 
envejecimiento poblacional, el incremento de las tasas de 
enfermedades laborales y la alta prevalencia de enfermeda-
des crónicas entre los trabajadores informales (3). En este 
contexto, el Ministerio del Trabajo de Colombia ha subra-
yado que el trabajo informal es una situación irregular de 
algunos de los empleos generados en la economía que no 
cumplen con la regulación laboral y, por ende, dejan a los 
trabajadores desprotegidos y vulnerables (4).

Las cifras de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIt) (5) indican que el 85 % de los trabajadores in-
formales a nivel mundial laboran en condiciones precarias, 
principalmente dentro de pequeñas empresas informales. 
En Latinoamérica, África Subsahariana y el sur de Asia se 
concentran los mayores índices de informalidad laboral. En 
Colombia, las tasas de informalidad han sido persistente-
mente altas, alcanzando hasta el 74 % de la fuerza laboral 
activa (4).

Dada la alta informalidad laboral en el Colombia, 
que afecta el acceso al sistema de seguridad social, genera 
bajos salarios y largas jornadas de trabajo, resulta funda-
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10 mental investigar los riesgos ocupacionales y las condicio-
nes laborales de estos trabajadores. La falta de estudios so-
bre la naturaleza de las actividades laborales informales y 
su impacto en la salud ha motivado esta investigación, que 
buscar caracterizar los factores de riesgo ocupacional que 
afectan a los trabajadores informales en el país. Entre las 
características sociales y demográficas de los trabajadores 
informales en Colombia, documentadas por el Ministerio 
del Trabajo, se destacan las siguientes (4): 

• Los trabajadores informales pertenecen a 
grupos de bajos ingresos, trabajan mayori-
tariamente en microempresas o pequeñas 
empresas y residen en ciudades medianas y 
periféricas.

• La informalidad afecta principalmente a mu-
jeres y jóvenes.

• Los trabajadores en unión libre y casados tie-
nen menor probabilidad de ser informales.

• Cuanto mayor es el tiempo de búsqueda de 
empleo tras el anterior, mayor es la probabi-
lidad de ingresar al trabajo informal.

• La mayoría de los trabajadores informales 
tienen bajo nivel educativo, siendo menos 
probable que quienes tienen mayor educa-
ción trabajen en el sector informal.

• El objetivo principal de esta investigación es 
analizar el empleo informal en Colombia, los 
factores de riesgo ocupacional y las condicio-
nes laborales que incluyen en la salud de los 
trabajadores, con el fin de: 

 » Identificar los peligros asociados al 
trabajo informal en Colombia.

 »  Identificar las ocupaciones y sectores 
económicos con mayor vulnerabilidad 



frente a los riesgos ocupacionales en 
el sector informal.

 » Analizar el impacto de los riesgos ocu-
pacionales en la salud de los trabajado-
res informales.

Esta investigación se basa en una revisión no siste-
mática de la literatura sobre el trabajo informal en Colombia 
entre 2014 y 2024, incluyendo investigaciones publicadas 
tanto a nivel nacional como internacional. Esto permitió 
identificar las ocupaciones y actividades económicas del sec-
tor informal más vulnerables a los riesgos laborales (Capítulo 
1) y analizar las consecuencias de la exposición a dichos ries-
gos (Capítulo 2), concluyendo con recomendaciones para los 
actores involucrados con el fin de corregir la problemática 
que afecta los derechos de los trabajadores informales en 
términos de salud, seguridad social y condiciones laborales. 



2. Ocupaciones 
y actividades 
económicas del 
sector informal 
con mayor 
vulnerabilidad 
frente a los
riesgos laborales
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13El empleo informal incluye a los trabajadores que no coti-

zan para salud ni pensión en su relación laboral, así como 
a los que trabajan por cuenta propia (6). Este tipo de em-
pleo se caracteriza por una remuneración inferior al salario 
mínimo, lo que provoca desequilibrios económicos en las 
personas al no recibir ingresos justos y estables (7). Ade-
más, los grupos marginales, como desempleados, personas 
de bajos ingresos y emigrantes, presentan una alta partici-
pación en el trabajo informal (7).

La resolución sobre trabajo decente y economía in-
formal de la Conferencia Internacional del Trabajo (8) de-
fine el trabajo informal como todas las actividades econó-
micas realizadas por trabajadores y unidades económicas 
que, en la legislación o en la práctica, no están cubiertas o 
lo están de forma insuficiente por los sistemas formales. 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) (9) clasifica como a la población ocupada informal 
como aquellos asalariados o empleados domésticos que no 
cuentan con cotizaciones a salud ni pensión por su vínculo 
laboral, así como a los trabajadores por cuenta propia, pa-
trones o empleadores en el sector informal, trabajadores 
familiares sin remuneración y personas sin información su-
ficiente para ser clasificadas en categorías anteriores.

El Ministerio de Trabajo (4) ha establecido varias de-
finiciones legales sobre informalidad (Tabla 1) que reflejan 
la falta de protección dentro del Sistema General de Segu-
ridad Social (sGss) por la ausencia de cotizaciones a salud, 
riesgos laborales y pensiones. El ministerio ha adoptado 
la definición 1, destacando que esta se refiere al concep-
to básico de la informalidad como el empleo que no está 
cubierto por el marco normativo existente, lo que permite 
identificar claramente a los trabajadores vulnerables (4).
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14 Tabla 1
Definiciones legales de informalidad

Fuente: (4).

El trabajo informal en Colombia representa un pro-
blema de salud pública, ya que los trabajadores informales 
están más expuestos a factores de riesgo ocupacional. Es-
tas condiciones conllevan alteraciones en la salud que no 
cuentan con la cobertura por no estar incluidos en el Sis-
tema General de Riesgos Laborales (sGRL). A continuación, 
se presentará el estado del trabajo informal en el país y se 
una descripción de los riesgos ocupacionales identificados 
en diferentes investigaciones relacionadas con actividades 
económicas informales.

Definición Concepto

Legal 1 Trabajadores que no hacen contribuciones a salud y/o pensiones.

Legal 2
Trabajadores que no hacen contribuciones a salud y pensiones, o 
ganan menos del salario mínimo.

Legal 3
Trabajadores que no hacen contribuciones a salud, pensiones y 
riesgos laborales.

Legal 4
Trabajadores que no reciben subsidio de transporte, cesantías, 
vacaciones y primas semestrales.

Legal 5 Trabajadores que no tienen un contrato de trabajo escrito.

Legal 6
Trabajadores que no reciben otros beneficios no obligatorios 
como subsidio familiar, alimentación y educación.



Es
tu

di
o 

de
 lo

s 
fa

ct
or

es
 d

e 
ri

es
go

 o
cu

pa
ci

on
al

 d
el

 t
ra

ba
jo

 in
fo

rm
al

 e
n 

Co
lo

m
bi

a
152.1 Situación del trabajo

informal en Colombia

Según estudios recientes, en Colombia el porcentaje de tra-
bajadores informales supera el 60 % en varias ciudades del 
país y se proyecta una tendencia creciente en los próximos 
años. Las causas de estas tasas incluyen baja recaudación 
tributaria, falta de cultura en la legalidad, incremento de 
la corrupción, el desempleo, la violencia y los desplaza-
mientos forzados (10,11). Adicionalmente, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIt) señala que la informalidad 
está relacionada con el desarrollo económico y social de las 
naciones y el nivel educativo de la población (12). 

Para 2021, los trabajadores informales se distribuían 
en un 34,2 % con primaria básica, 50,9 % con bachillerato 
y solo 14,9 % con estudios universitarios. En contraste, el 
54  % de los ocupados formalmente contaban con educa-
ción universitaria o superior, mientras que el 38,2 % eran 
bachilleres y solo el 7,8 % tenía primaria básica (4).

La dinámica del empleo informal ha mostrado tres 
momentos clave en la última década. El primero, de 2015 
a 2019, muestra un aumento promedio de 32 000 empleos 
informales por año. El segundo, en 2020, se caracteriza por 
una reducción de 1,5 millones de informales debido a la 
pandemia de COVID-19. Finalmente, en 2021, en la post-
pandemia, se produjo un incremento de 1 176 000 trabajos 
informales, con una proporción de 0,7 empleos informales 
por cada empleo generado (4).

Para el trimestre febrero-abril de 2024, el DANE (13) 
reportó que en 13 ciudades y áreas metropolitanas (Since-
lejo, Valledupar, Cúcuta, Riohacha, Montería, Santa Marta, 
Florencia, Quibdó, Popayán, Barranquilla, Pasto, Villavicen-
cio y Cartagena), el porcentaje de población ocupada infor-
malmente fue superior al 50 %, siendo las actividades con 
mayor tasa de informalidad (> 65 %) las siguientes (11):
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16 • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
• Turismo, hotelería y servicios de alimentación 
• Recreación, arte, entretenimiento y otros 
• Transporte y almacenamiento
•  Construcción

Según datos del DANE, en marzo de 2024 la canti-
dad de personas ocupadas a nivel nacional fue de 22 645 
personas, una disminución en comparación con 2023. Las 
actividades económicas con mayor contribución en la dis-
minución del desempleo informal incluyeron agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; hotelería, alojamiento 
y servicios de comida; administración pública y defensa; 
servicios educativos y de salud, donde hay tanto trabajado-
res formales y como informales (14).

Figura 1
Incidencia de la informalidad por ciudades de Colombia, periodo 2015-
2021

Fuente:  (4).
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17Sin embargo, la informalidad en el país mantiene 

tendencias estables. Un informe sobre informalidad del Mi-
nisterio del Trabajo que analizó datos de las capitales, áreas 
metropolitanas y ciudades principales de Colombia entre 
2015 y 2021 (Figura 1), señala que las grandes capitales 
y sus áreas metropolitanas (Bogotá, Medellín, Manizales, 
Pereira, Bucaramanga, Barranquilla y Cali) presentan tasas 
de informalidad inferiores a la media nacional, debido a su 
desarrollo económico y mercados laborales más diversifi-
cados. Por el contrario, ciudades con desarrollo económi-
co medio y bajo (como Tunja, Cartagena, Valledupar, Santa 
Marta, Villavicencio, Popayán, Neiva, Armenia, Montería, 
Cúcuta, Pasto, Ibagué y Sincelejo) absorben mayor mano de 
obra informal.

El trabajo rural, predominantemente informal, se 
diferencia en gran medida del trabajo urbano por las condi-
ciones laborales y los retos particulares que enfrentan los 
trabajadores. Este fenómeno se refleja en los indicadores 
laborales nacionales, que muestran la precariedad de los 
trabajadores rurales, especialmente de las mujeres (15). 
Para 2019, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIh) 
estimó una población rural de 10,9 millones de habitantes 
(53 % hombres y 47 % mujeres), con una tasa de desempleo 
del 3,5 % en hombres y del 13,3 % en mujeres, lo que evi-
dencia una gran disparidad en la situación laborar de ambos 
sexos (15). Es importante destacar que las mujeres en el 
sector rural enfrentan una desventaja laboral debido a las 
exigencias físicas del trabajo, lo que conlleva a una prefe-
rencia por la contratación de hombres, agravando la brecha 
de género y fomentando la migración de mujeres del campo 
a las ciudades (15). 
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18 2.2 Identificación de riesgos ocupacionales 
en el trabajo informal

Los trabajadores informales están expuestos a múltiples 
peligros y riesgos ocupacionales durante la realización de 
sus labores. Según se define, un peligro es una fuente, si-
tuación o acto con potencial de causar daño en términos 
de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación 
de estos (16), los cuales pueden encontrarse tanto en en-
tornos laborales formales como informales. Por su parte, el 
riesgo es la probabilidad de que ocurra una o más exposi-
ción a estos peligros, generando eventos dañinos para los 
trabajadores (17). A continuación, se describen los riesgos 
laborales asociados a diferentes actividades económicas 
del sector informal, siguiendo la clasificación de peligros 
de la Guía Técnica Colombiana GtC 45:

2.2.1 Agricultura y pesca

La agricultura es un sector económico que agrupa activida-
des de recolección y explotación de recursos naturales, tanto 
animales como vegetales. Incluye tareas como la preparación 
de terrenos, siembra, fertilización de suelos, cosecha, proce-
samiento y distribución, realizadas al aire libre, generalmente 
por trabajadores rurales (15). De acuerdo con cifras del DANE 
de 2022, la proporción de trabajadores ocupados informal-
mente en sectores como la agricultura, ganadería, caza, sil-
vicultura y pesca corresponde a 85,4 % (11). Los principales 
factores de riesgo en el sector agrícola informal incluyen:  

• Riesgos biomecánicos: predominan los movi-
mientos repetitivos, posturas incómodas o 
forzadas, y el esfuerzo físico intenso, que 
contribuyen al desarrollo de síntomas y tras-
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La agricultura es una actividad peligrosa, especial-
mente para niños. Según Rada (15), el 60 % del trabajo in-
fantil peligroso se concentra en la agricultura y en Colom-
bia los menores que desarrollan estas actividades están en 
edades entre 5 y 17 años (63 % niños y 37 % niñas). Los 
niños, en mayor desventaja por su edad, se exponen al mis-
mo grupo de riesgos laborales que los adultos, tales como 
cambios climáticos (calor, frío, humedad), manipulación de 
herramientas peligrosas, contacto con sustancias químicas 
peligrosas (fertilizantes, plaguicidas), levantamiento de car-
gas y jornadas de trabajo prolongadas (15).

En la pesca, caracterizada también por la informali-
dad, los riesgos se acentúan durante la época de subienda, 

tornos musculoesqueléticos (tmE), como el 
dolor en extremidades y espalda (18). 

• Riesgos psicosociales: los factores de riesgo re-
lacionados con el trabajo informal son el es-
trés, la sensación de fracaso, la insatisfacción 
laboral y la falta de apoyo social, los cuales 
afectan el rendimiento laboral (18).

• Riesgos químicos: los plaguicidas y agroquími-
cos son los principales agentes a los que se 
exponen los trabajadores agrícolas. Esta cir-
cunstancia de alta exposición se debe a múl-
tiples factores, tales como: almacenamiento 
inadecuado de los químicos, la falta de uso 
de equipos de protección personal (Epp) y la 
falta de atención a las normas de seguridad 
de las etiquetas (18). 

• Riesgos físicos: la vibración y el ruido causados 
por herramientas son comunes, además de la 
exposición a cambios climáticos al aire libre, 
lo que somete a los trabajadores a temperatu-
ras extremas, dependiendo de la región (18). 
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20 cuando las condiciones cambiantes del entorno aumentan 
la vulnerabilidad de los pescadores. Los problemas de ilu-
minación, sobre todo en tareas nocturnas, son uno de los 
mayores desafíos. La escasez de luminarias y la dependen-
cia de la luz natural, como la de la luna, pueden dificultar 
la visibilidad y aumentar el riesgo de generar accidentes. 
Asimismo, las condiciones climáticas adversas y la falta de 
seguridad social agravan la situación. El trabajo pesque-
ro implica manejo de redes pesadas y embarcaciones en 
condiciones meteorológicas adversas, lo que incrementa el 
riesgo de accidentes, lesiones y muertes (19). Particular-
mente en la pesca a pequeña escala, los trabajadores son 
informales o trabajan por cuenta propia, razón por la que 
no tienen acceso a seguridad social, pensiones y seguros de 
salud e invalidez (20).

Entre los riesgos biomecánicos más comunes en la 
pesca están el lanzamiento repetitivo de la atarraya, postu-
ras incómodas y prolongadas y la manipulación manual de 
cargas. Estos riesgos son predominantes por las largas jor-
nadas laborales, muchas veces nocturnas (19). Además, los 
riesgos locativos y de seguridad pública también afectan la 
pesca, con superficies de trabajo húmedas, deslizantes e 
irregulares que incrementan el peligro de caídas, y el riesgo 
de robos en área remotas (19).

2.2.2 Transporte y almacenamiento

Actualmente, existen diversas formas de transporte infor-
mal apoyadas en aplicaciones tecnológicas que facilitan la 
movilidad, ya sea en transporte público colectivo, masivo o 
individual, de alcance nacional o especializado en pasajeros. 
Esta variedad busca ofrecer al usuario la mejor opción para 
satisfacer sus necesidades de movilidad en general (21). 
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21El transporte informal se refiere a aquel que opera 

fuera de las normativas establecidas que regulan la acti-
vidad. Su principal característica es su flexibilidad econó-
mica, ya que, al ser informal, no está sujeto a tarifas fijas 
como el transporte público convencional. El costo del ser-
vicio varía según el tipo de vehículo al que se accede, lo 
que genera tarifas más accesibles debido a la evasión de 
impuestos y tasas estatales. Esta flexibilidad contribuye a 
la satisfacción del usuario y a la perpetuación de esta mo-
dalidad de transporte (21).

El transporte informal crece considerablemente de-
bido a la limitada cobertura del transporte público en mu-
chas ciudades y las altas tasas de desempleo. Muchas per-
sonas optan por utilizar sus vehículos personales como una 
fuente de ingresos, lo que satisface tanto la demanda de 
transporte como sus necesidades económicas (21). Entre 
las modalidades se incluyen mototaxis, bicitaxis, vehículos 
particulares y buses o taxis piratas. Estos servicios carecen 
de estándares técnicos de seguridad y mantenimiento, lo 
que presenta riesgos tanto para los usuarios y como para 
los conductores, especialmente en caso de accidentes. 
Además, la responsabilidad en casos de accidentes y otras 
situaciones de riesgo no siempre está clara, lo que aumen-
ta la incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes utilizan 
este tipo de transporte (21). 

El trabajo de los conductores se ha asociado con va-
rias afecciones de salud, entre las cuales se destacan los 
tmE y los trastornos pulmonares como irritación de las vías 
respiratorias, tos y dificultad para respirar, causadas por la 
exposición a contaminantes químicos, especialmente pol-
vo, material particulado y gases de combustión. Además, 
en este sector se observan altas tasas de enfermedades car-
diovasculares, sobrepeso, obesidad, fatiga y trastornos del 
sueño (22,23).
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22 Investigaciones realizadas con conductores de ser-
vicio público para analizar los conocimientos, prácticas y 
percepciones de los conductores sobre riesgos laborales 
durante la conducción indican que los factores psicosocia-
les y físicos, especialmente el ruido, son ampliamente reco-
nocidos como riesgos significativos. Sin embargo, la valo-
ración de otros aspectos laborales que podrían representar 
un riesgo, como la contaminación ambiental o la postura 
física, no es tan clara (23).

2.2.3 Recicladores

Los recicladores tienen cada vez más preponderancia en el 
ámbito de los estudios de informalidad. Esto se debe a la 
creciente importancia que ha adquirido el manejo de de-
sechos en la actualidad, impulsado por las estrategias in-
ternacionales para el control de desechos y la reducción 
de residuos. Además, el reciclaje se ha convertido en una 
oportunidad laboral para aquellos trabajadores que nece-
sitan generar ingresos y no logran su inserción en sectores 
formales de la economía (24).

Los recicladores enfrentan condiciones laborales que 
los exponen a toda clase de riesgos ocupacionales. Trabajan 
en vertederos, basureros y calles, lo que los pone en contac-
to con materia fecal, envases de sustancias químicas, mate-
ria orgánica, metales, elementos cortopunzantes (cuchillos, 
vidrios, latas, etc.) y microorganismos infecciosos (25).

Una investigación realizada con 179 recicladores 
(60,3 % hombres, 39,7 % mujeres) en Bogotá y Cundinamar-
ca reportó que la edad promedio de los trabajadores es de 
41 años, y el 51,4 % tiene un nivel de escolaridad primario 
o secundario incompleto. Entre los principales hallazgos de 
la investigación se incluyen (25): 
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23•  72,1 % de los trabajadores realiza aseo y lavado 

de manos durante las actividades de reciclaje.
•  63,7 % lava y desinfecta su equipo de protec-

ción personal (Epp).
•  91,1 % no ha recibido evaluaciones ocupacio-

nales.
•  71,5 % desconoce los riesgos biológicos, y 57 

% no sabe cómo actuar en caso de accidentes 
laborales.

•  54,2 % de los recicladores no tiene esquema 
de vacunación completo. 

Las precarias condiciones de seguridad de los recicla-
dores muestran cómo los riesgos laborales pueden afectar 
gravemente su salud, causando alteraciones del sistema res-
piratorio, procesos infecciosos, enfermedades zoonóticas, 
heridas, cefaleas, artralgias y náuseas. La manipulación de 
desechos contaminados, además, incrementa el riesgo bioló-
gico al que se enfrentan estos trabajadores diariamente (25).

2.2.4 Comercio

Las plazas de mercado son centros vitales para la venta de 
productos agrícolas, carnes y lácteos, flores y servicios, y 
desempeñan un papel crucial en la dinámica de la sociedad. 
Sin embargo, los trabajadores de estas plazas a menudo re-
ciben salarios bajos y deben cumplir jornadas extenuantes 
y prolongadas, bajo condiciones que pueden afectar nega-
tivamente su estado de salud (26).

Un estudio realizado en Bogotá caracterizó y descri-
bió la percepción del riesgo laboral de trabajadores infor-
males en 20 plazas públicas de mercado. Participaron 237 
personas, de las cuales el 52,3 % eran hombres (n= 124) y el 
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24 47,7 % mujeres (n= 113), con edades entre 16 y 83 años. En 
cuanto a los riesgos laborales percibidos, los trabajadores 
reportaron los siguientes (26):

• 70,5 % posturas incómodas.
•  68,4 % levantamiento de cargas.
•  67,9 % polvo.
•  66,7 % ruido.
•  60,2 % horarios de trabajo extensos.
•  57,8 % caídas y resbalones.
•  54,4 % robos.
•  52,7 % presencia de moscas.
•  50,2 % temperaturas extremas.
•  47,4 % movimientos repetitivos de manos.
•  45,1 % espacios de trabajo muy reducidos.
•  41,8 % cortadas.
•  35,9 % falta de orden y aseo.
•  33,3 % agresiones por parte de los clientes.
•  30,4 % presencia de ratones.
•  26,2 % monotonía y aburrimiento.

En Ipiales, Nariño se desarrolló un estudio para 
identificar riesgos laborales en el sector informal, enfocado 
en trabajadores que realizan ventas de mercancías, frutas, 
verduras, dulces, golosinas, y servicios como la prepara-
ción de alimentos y la venta de minutos. El objetivo del 
estudio fue crear conciencia en los trabajadores informales 
sobre el cuidado de su fuerza y capacidad de trabajo (27). 
Se identificó como tarea principal la atención al público y 
los peligros documentados para esta tarea fueron (27): 

• Biomecánicos: movimientos repetitivos en las 
extremidades inferiores por desplazamientos 
continuos durante largas jornadas laborales 
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25y posturas prolongadas en posición bípeda y 

sedente. 
•  Condiciones de seguridad: caídas al mismo nivel 

debido a terrenos irregulares, espacios desor-
denados y falta de aseo. Además, al trabajar 
en el espacio público, existe mayor riesgo de 
robos, atracos y desórdenes de orden público. 

•  Físicos: exposición diaria a ruido, cambios 
bruscos de temperatura y condiciones climá-
ticas variables. 

•  Químicos: inhalación de agentes tóxicos como 
dióxido de carbono, material particulado y 
humos de combustión vehicular.

2.2.5 Alojamiento, turismo y servicios de comida

El turismo es una actividad del sector servicios que fomen-
ta el contacto entre las personas y la naturaleza, promo-
viendo el bienestar y la calidad de vida. En Colombia, esta 
actividad es económica y socialmente relevante por la can-
tidad de trabajadores que involucra y las rentas que genera. 
Sin embargo, una gran parte del turismo se desarrolla en la 
informalidad, lo que afecta a los trabajadores en términos 
de cobertura social, beneficios y estabilidad económica, 
con ingresos que generalmente son inferiores a lo estipula-
do en el marco legal. 

Dentro de las ocupaciones relacionadas con el tu-
rismo se incluyen motoristas, guías turísticos, botones y 
trabajadores de servicios de alimentación, entre otros. 
Estas ocupaciones enfrentan una amplia gama de riesgos 
ocupacionales, como riesgos físicos, biomecánicos, quími-
cos, biológicos, de seguridad y psicosociales. En un estu-
dio realizado en Buenaventura, los conductores de moto 
fueron identificados como los más expuestos a riesgos 
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26 laborales, según la clasificación establecida por la GTC45 
(Tabla 2) (28).

Tabla 2
Peligros y nivel de riesgo en ocupaciones del sector informal de Buenaventu-
ra, Valle del Cauca, Colombia

Fuente: (28).

Según González y Acevedo (29), el riesgo biológi-
co en el sector turismo es uno de los principales por la 
constante interacción con diversas personas y ambientes. 
Además, los fenómenos naturales, como terremotos, hura-
canes o maremotos, pueden desencadenar situaciones ca-
tastróficas que no solo afectan a los turistas, sino también 
a los trabajadores del sector. Las condiciones de seguridad 
son relevantes por los altos índices de criminalidad, inclu-
yendo secuestros, homicidios y robos, que impactan tanto 
a los visitantes como al personal turístico. 

Actividades Peligros Nivel de riesgo

Motorista
Físico, biomecánico, fenómenos
naturales, químico y biológico

2 y 3

Guía turístico Biológico y públicos 2 y 3

Cocina Biomecánico y condiciones de seguridad 3

Servicio de 
hospedaje

Público 3

Atención al 
público

Psicosocial 3

Carguero Biomecánico 1
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272.2.6 Construcción

El sector de la construcción en Colombia cuenta con un nú-
mero significativo de trabajadores informales que enfrentan 
riesgos ocupaciones debido a la alta carga física de su traba-
jo, la inestabilidad laboral y la falta de cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene. Estos trabajadores incluyen 
asalariados, empleados por cuenta propia, inmigrantes y per-
sonas con poca experiencia o educación formal (30). 

La informalidad en la construcción representa un de-
safío para la sociedad. En esta actividad, predomina la tem-
poralidad de las obras, concentrándose principalmente en la 
construcción de viviendas, así como en la reparación, am-
pliación y remodelación de inmuebles. Estas labores se lle-
van a cabo frecuentemente bajo contratos verbales o infor-
males, y son comunes el autoempleo y subcontratación (30).

Los trabajadores de la construcción están expuestos 
a riesgos constantes que pueden causar accidentes o lesio-
nes graves. Este sector registra un elevado número de acci-
dentes laborales, en gran parte debido a la subcontratación 
y la temporalidad, lo que reduce la atención a la prevención 
de riesgos laborales. Factores como la manipulación de car-
gas pesadas, un deficiente control operacional y un bajo 
apoyo social están asociados al estrés en este sector. Aun-
que estos peligros no son exclusivos de la construcción, 
son comunes entre sus trabajadores (31).

En la construcción, los riesgos laborales de seguri-
dad varían según el tipo de obra y el entorno de trabajo, ya 
sea en ciudades, empresas activas, o proyectos civiles en 
tierra o en el mar. Entre los principales riesgos de seguridad 
se encuentran (32):
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28 • Caídas al mismo nivel: Por tropiezos y resbalones 
en terrenos irregulares.

• Caídas a distinto nivel: Desde techos, tejados, es-
caleras y andamios.

• Lesiones de extremidades: Durante el uso de herra-
mientas y equipos.

• Choques contra objetos móviles: En las actividades 
de transporte y almacenamiento de materiales.

• Proyección de partículas: Al usar herramientas como 
sierras y en operaciones de corte y soldadura.

• Sepultamiento: En trabajos en zanjas y pilotes.
• Atropellos: Por vehículos en circulación.
• Incendios y explosiones: Relacionado con combus-

tibles y fuentes de ignición en las obras.
• Riesgo eléctrico: Por cables en mal estado o mal 

aislamiento de equipos.





3. Consecuencias 
de la exposición 
a factores de 
riesgos laborales 
en el sector 
informal
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Los factores de riesgo laborales son las condiciones del am-
biente de trabajo (instrumentos, materiales o tareas) que 
pueden dañar la salud y la vida de los trabajadores (33). 
Las consecuencias de estos riesgos varían desde afecciones 
leves hasta la muerte. Según el artículo 4 de la Ley 1562 de 
2012, una enfermedad laboral es la contraída como resulta-
do de la exposición a factores de riesgo inherentes a la acti-
vidad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar por exposición a sustancias o condicio-
nes peligrosas ciertos procesos, oficios u ocupaciones (34).

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), en su de-
cisión 584 de 2004, define “lugar de trabajo” como todo si-
tio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 
su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo 
(35). También establece que “las condiciones y medio am-
biente de trabajo” incluyen elementos, agentes o factores 
que influyen significativamente en la generación de riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores (35). La CAN 
asegura el derecho de los trabajadores a laborar en ambien-
tes adecuados que garanticen su salud, seguridad y bien-
estar, y es enfática en señalar que los trabajadores deben 
estar ampliamente informados sobre los riesgos ocupacio-
nales propios de las tareas que van a realizar (35).

Las personas empleadas en trabajos de menor nivel 
o informales suelen reportar una percepción más baja de 
su estado de salud y enfrentar mayores desafíos en cuanto 
a su bienestar. Esta disparidad puede atribuirse, en parte, 
a su mayor exposición a condiciones laborales adversas, 
como contaminantes y productos químicos o biológicos 
que representan un riesgo para la salud de los trabajadores. 
Este riesgo es especialmente significativo en aquellos con 
exposición prolongada, lo que puede llevar a graves conse-
cuencias relacionadas con su trabajo (36).

A medida que los trabajadores enfrentan peligros 
biológicos, físicos, químicos, psicosociales y otros en sus 
lugares de trabajo, el riesgo de desarrollar una serie de en-
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32 fermedades y afecciones que afectan su salud y bienestar 
aumenta. Desde enfermedades respiratorias, causadas por 
la exposición a contaminantes químicos, hasta lesiones 
musculoesqueléticas derivadas de movimientos repetiti-
vos, y trastornos mentales relacionados con el estrés la-
boral, las consecuencias de los riesgos ocupacionales en la 
salud de los trabajadores son significativas.

En este capítulo se expondrán las enfermedades aso-
ciadas a cada tipo de riesgo ocupacional identificado en el 
Capítulo 1, proporcionando una comprensión más profunda 
de cómo los daños a la salud se materializan en los trabaja-
dores informales, quienes enfrentan diariamente enferme-
dades infecciosas, lesiones físicas y trastornos mentales. 

3.1 Agricultura y pesca

En Colombia el 73,3 % de los productores agrícolas son 
hombres y el 26,7 % son mujeres. Además de su rol como 
trabajadoras, las mujeres rurales desempeñan un papel 
esencial en el hogar, dedicando gran parte de su tiempo al 
cuidado y educación de sus hijos (37). Los trabajadores que 
se desempeñan en actividades agrícolas como fumigación, 
conducción de tractores, manipulación de cargas, siembra 
y cosecha, están expuestos a enfermedades relacionadas 
con estas labores, destacando que el riesgo biomecánico 
conlleva lesiones lumbares debido a largas jornadas en pos-
turas inadecuadas, como la flexión del tronco (18). Se han 
identificado enfermedades en las extremidades superiores, 
como tenosinovitis, tendinitis, epicondilitis y síndrome del 
túnel carpiano, ya que estas son las partes más expuestas 
en la actividad agrícola (18).

Contreras et al. (38) realizaron una búsqueda biblio-
gráfica sobre riesgos laborales y enfermedades derivadas de 
la agricultura, cuyos resultados se compilan en la tabla 3.
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33Tabla 3

Exposición y efectos en salud en la agricultura

Fuente: (38).

Peligro Clasificación Enfermedades

Biomecánico

Posturas prolongadas y anti 

gravitacionales, movimientos 

repetitivos, tareas con esfuerzo 

físico y levantamiento de cargas.

tmE, fracturas, cervicalgia, fatiga, 

tendinitis y trastornos de la co-

lumna vertebral.

Biológico
Virus, bacterias, parásitos, hon-

gos, y vectores.

Lesiones   en   la   piel (mordedu-

ra, rasguño, picadura), dermatitis 

de contacto por levaduras, urticar-

ia, rinitis   alérgica, micosis en el 

pie (uso prolongado de botas de 

caucho), tuberculosis, toxoplas-

mosis y amebiasis.

Físico

Ruido causado por máquinas y 

animales de granja. Vibraciones 

de cuerpo entero. Iluminación, ra-

diación ultravioleta, temperatura, 

humedad y presión atmosférica.

Tinnitus y pérdida auditiva, tmE 

(miembros superiores y columna 

vertebral), y lesiones del sistema 

nervioso.

Químico
Plaguicidas, agroquímicos y 

fertilizantes. 

Efectos en la salud agudos y 

crónicos: intoxicaciones, cáncer 

(linfomas no Hodgkin, cáncer 

cerebral y prostático), trastornos 

respiratorios, dermatológicos y 

neurológicos.

Condiciones 

climáticas y 

atmosféricas

Inclemencias medioambientales. 

Humedad, frío extremo y lluvia.

Cáncer de piel, quemaduras, 

resfriados, gripe y mialgias.

Psicosociales

Jornadas de trabajo prolongadas, 

atención alta, ritmos acelerados 

de producción, inestabilidad 

laboral, acoso laboral, violencia 

de género y baja remuneración 

salarial.

Trastornos emocionales (nervios-

ismo, sensibilidad), comporta-

mentales (consumo de fármacos 

y sustancias psicoactivas), 

alteraciones gastrointestinales, 

hipertensión arterial y diabetes.
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34 En el sector económico de la pesca, se identifican 
entornos biológicos marinos que albergan diversos riesgos 
para quienes trabajan en ellos. Entre estos se encuentran 
agentes biológicos como parásitos, hongos, virus y bacte-
rias. Los pescadores señalan varias situaciones de exposi-
ción a riesgos biológicos (19): 

•  El contacto con el mucus o baba de los peces 
puede desencadenar alergias, especialmente 
en los dedos de los pies. 

• Desarrollo de infecciones por hongos del gé-
nero Malassezia, causantes del cuadro clínico 
conocido como pitiriasis versicolor. 

•  Pinchazos por las aletas de los peces o mor-
deduras que pueden dar lugar a infecciones o 
inflamación. 

Otros problemas de salud en la pesca comercial son 
(20):

• Cáncer de piel, relacionado con la exposición 
prolongada a rayos ultravioleta (uv). 

•  Trastornos del sistema visual por exposición 
excesiva a los rayos uv. 

•  Heridas por contacto con elementos corto-
punzantes en la cubierta y las redes.

•  Trastornos del sistema auditivo por trabajo 
en salas de máquinas.

•  Accidentes de trabajo y lesiones osteomus-
culares provocadas por caídas.

•  Suicidios y adicciones a drogas y alcohol.
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353.2 Construcción

En la construcción, el trabajo en andamiaje exterior es uno 
de los más riesgosos, especialmente si no se cumplen las 
medidas preventivas y de seguridad. También son peligro-
sos los trabajos de cimentación y encofrado, así como los 
trabajos de electricidad, debido al riesgo de electrocución y 
quemaduras. En estos empleos, los trabajadores enfrentan 
múltiples riesgos, como posturas incómodas o prolonga-
das, manipulación manual de cargas, caídas de altura, trau-
mas, cortes y quemaduras (31). Agudelo y Quintero (39) 
realizaron una investigación sobre los factores de riesgo y 
enfermedades generadas por la construcción que se pre-
sentan en la tabla 4.

Tabla 4
Exposición y efectos en salud en la construcción

Fuente:  (39).

Peligro Clasificación Enfermedades

Físico Ruido, radiaciones y vibraciones.
Torceduras, esguinces, fatiga, 

tendinitis y quemaduras en la piel.

Condiciones 

de seguridad

Locativos (orden y aseo, superficies 

resbaladizas e irregulares, caídas a mis-

mo y diferente nivel, caída de objetos), 

trabajo en alturas, incendios. Eléctrico. 

Mecánicos.

Fracturas, quemaduras, heridas, 

contusiones, esguinces, luxa-

ciones, amputaciones y muerte.

Químico Polvos, humos, nieblas, vapores o gases.

Bronquitis, dermatitis, silicosis, 

trastornos neurológicos y cáncer 

de pulmón.

Biológico Virus, bacterias, picaduras y mordeduras. Histoplasmosis y malaria.

Psicosociales
Jornada de trabajo, condiciones de la 

tarea.

Estrés, ansiedad, depresión e 

insomnio.  

Biomecánicos

Posturas prolongadas o mantenidas, 

movimientos repetitivos de tronco y 

extremidades, y manipulación manual 

de cargas

Molestias cervicales, trastornos 

lumbares, desgarros musculares, 

hernias y tendinitis.
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36 3.3 Transporte y almacenamiento

La conducción expone a los trabajadores a factores de ries-
go biomecánico (posiciones inadecuadas, posturas prolon-
gadas y mantenidas) que pueden desencadenar tmE y no 
se mitigan con elementos de protección ni cambios del mé-
todo de trabajo. El polvo, el ruido y la contaminación son 
riesgos ambientales comunes en el transporte informal (40).

Los conductores en zonas endémicas pueden estar 
expuestos a picaduras de mosquitos transmisores de en-
fermedades como malaria o dengue. El ruido puede con-
tribuir a enfermedades cardiovasculares, trastornos del 
sueño, hipoacusia y trastornos auditivos como tinnitus, 
ansiedad y estrés. 

El riesgo químico es alto por la inhalación o con-
tacto directo con los materiales transportados, causando. 
Los efectos pueden ser agudos y crónicos, incluyendo ce-
faleas, mareos y desorientación. La exposición a altas dosis 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos puede causar al-
teraciones del nivel de conciencia y depresión respiratoria. 
Uno de los efectos agudos más comunes es la irritación 
respiratoria, que se manifiesta con síntomas como tos y 
dolor de garganta. También se ha observado sintomatología 
cardiovascular como palpitaciones (41).

Los trabajadores del sector de transporte público 
en bicitaxis son motivo de preocupación, ya que muchos 
abandonan su labor debido al agotador esfuerzo físico que 
implica el pedaleo. Esto puede provocar calambres, desgas-
te articular y vulnerabilidad a enfermedades como gripes 
y fiebres (42). Un estudio con 48 bicitaxistas en el Portal 
Américas (Bogotá) investigó los factores laborales asocia-
dos a síntomas osteomusculares. Los investigadores em-
plearon el cuestionario de Kuorinka, encontrando que el 
92 % de los bicitaxistas presentaba síntomas musculoes-
queléticos, con mayor afectación en la rodilla (75 %) y la 
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37región lumbar (61 %). Las jornadas laborales reportadas va-

riaban entre 9 y 17 horas, con 15 a 40 recorridos diarios, 
cada uno de 10 a 15 minutos por recorrido. La exposición 
a condiciones de frío (83 %) se asoció al dolor en extremi-
dades y espalda (43). Asimismo, encuestas revelaron que 
trabajadores de Rappi manifestaron haber contraído enfer-
medades laborales en el último año, principalmente altera-
ciones respiratorias y dermatológicas (44).

3.4 Comercio

Alteraciones en la salud cardiovascular, como la Hiperten-
sión arterial (htA), han sido identificadas entre trabajado-
res informales del sector comercio. En Medellín, Antioquia, 
un censo y encuesta realizados a 686 trabajadores infor-
males en espacios públicos mostraron que el 48,8 % tenía 
diagnóstico médico de htA, siendo más prevalente entre 
los hombres de 30 y 59 años. Los investigadores resaltaron 
la falta de hábitos de vida saludables y la baja adherencia a 
programas preventivos de salud (45). 

En Cúcuta se realizó un estudio con trabajadores de 
la plaza de mercado de La Nueva Sexta, una población la-
boral mayoritariamente informal. Las condiciones labora-
les revelan que muchos propietarios trabajan entre 7 y 12 
horas diarias. Los investigadores encontraron una relación 
entre la duración de la jornada laboral y la disminución del 
rendimiento, errores en las tareas, fatiga y menor estado 
de alerta. El análisis de datos muestra que el 30,9 % de los 
trabajadores sufre de estrés, el 30,2 % presenta trastornos 
visuales, el 18 % tiene dislipidemia, y el 16,4 % sufre de 
hipertensión arterial (46).
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38 3.5 Recicladores

En un estudio descriptivo correlacional de corte transver-
sal realizado en Popayán, Colombia, los recicladores re-
portaron diversos problemas de salud con su trabajo. Las 
enfermedades más comunes afectaban los sistemas respi-
ratorio, gastrointestinal y la piel. Entre las dolencias más 
frecuentemente mencionadas se encuentran los procesos 
gripales, gastritis, diarrea, emesis y micosis. También se re-
portaron fiebre, mialgias, artralgias, cefaleas, lumbalgia y 
dolores en los pies (47).

El reciclador de oficio se encarga de la recolección y 
selección manual de materiales reciclables mezclados con 
desechos potencialmente transmisores de enfermedades. 
La descomposición de material orgánico produce una mez-
cla de olores que afecta el desarrollo normal de la actividad, 
provocando, en algunos casos, dolores de cabeza. Los sín-
tomas más comunes reportados por una investigación con 
recicladores en Bogotá (48) incluyen picazón y erupciones 
en la piel, problemas en las uñas, callos en los pies debido 
a los largos recorridos y en las manos por la manipulación 
constante de materiales, además de picaduras de pulga. 
Otros problemas de salud mencionados por los reciclado-
res encuestados fueron quemaduras solares, infecciones y 
hongos en manos y pies. Los resultados de la investigación 
también mostraron la frecuente presencia de roedores en 
los lugares de trabajo. Aunque ninguno de los reciclado-
res informó haber contraído enfermedades directamente 
asociadas a estos animales, existe evidencia que vincula la 
presencia de ratas, cucarachas y palomas con enfermeda-
des como leptospirosis, candidiasis, histoplasmosis y sal-
monelosis. En la muestra estudiada no se reportaron casos 
de contagio de enfermedades como vIh/sIDA, hepatitis B o 
C, y tétano. Sin embargo, el nivel de riesgo aumenta debido 



Es
tu

di
o 

de
 lo

s 
fa

ct
or

es
 d

e 
ri

es
go

 o
cu

pa
ci

on
al

 d
el

 t
ra

ba
jo

 in
fo

rm
al

 e
n 

Co
lo

m
bi

a
39contacto directo con objetos cortopunzantes contamina-

dos durante el desarrollo de su trabajo (48).



4. Conclusiones
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41El trabajo informal en Colombia afecta a más del 60 % de 

la población laboral en varias ciudades, siendo más pro-
minente en sectores como la agricultura, el comercio, el 
reciclaje, el turismo, la construcción y el transporte. Esta 
informalidad está asociada con bajos ingresos, falta de se-
guridad social y condiciones laborales precarias.

Se evidencian desigualdades significativas entre di-
ferentes grupos de la población colombiana, especialmente 
en términos de género y ubicación geográfica. Las mujeres 
enfrentan condiciones laborales más precarias y mayores 
riesgos ocupacionales, por discriminación de género y ro-
les tradicionales en sectores como la agricultura y el tra-
bajo doméstico. La informalidad afecta desproporcionada-
mente a comunidades rurales y desplazadas, dificultando 
su acceso a empleos formales y a servicios sociales básicos.

Los trabajadores informales enfrentan múltiples 
riesgos ocupacionales, tales como físicos, químicos, bioló-
gicos, biomecánicos y psicosociales. Estos riesgos se ven 
agravados por la falta de regulación y el acceso limitado a 
los sistemas formales de seguridad social y salud. En la agri-
cultura, se identifica exposición a riesgos biomecánicos por 
movimientos repetitivos y posturas forzadas, además de ex-
posición a químicos y riesgos físicos por vibración y ruido. 

Existen diferencias importantes entre hombres y 
mujeres en cuanto a exposición y consecuencias de los 
riesgos laborales. En la agricultura, por ejemplo, las muje-
res enfrentan una doble carga al realizar labores físicas y 
tareas de cuidado, mientras que en sectores como la pesca 
y la construcción los hombres enfrentan riesgos por acci-
dentes graves, exposición a químicos peligrosos y enferme-
dades respiratorias crónicas. 

El principal riesgo identificado en la pesca es el bio-
mecánico. Los pescadores, tanto hombres como mujeres, 
realizan levantamiento continuo de cargas durante la fae-
na, además del lanzamiento constante de la atarraya, lo que 
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42 provoca posturas incómodas y prolongadas. Asimismo, los 
factores de seguridad son esenciales debido al riesgo de 
accidentes laborales asociados con el trabajo en entornos 
irregulares y deslizantes.

Se identificó que en el transporte informal las mo-
dalidades incluyen mototaxis, bicitaxis, carros particulares, 
buses y taxis piratas, donde se presentan peligros químicos 
por la exposición a polvos, material particulado y gases de 
la combustión. También, se reconocen riesgos físicos por 
la vibración, ruido y contaminación ambiental. En cuanto 
al riesgo biomecánico, aunque se reconoce que la postura 
es un factor relevante, no se encontró evidencia que ca-
racterizara claramente la exposición. Por otro lado, en los 
recicladores se evidenció una alta concentración de ries-
gos biológicos, químicos, biomecánicos y físicos debido a 
la manipulación de materia orgánica, metales pesados, ele-
mentos cortopunzantes y microorganismo patógenos. 

En el sector comercio, los estudios revisados sobre 
plazas de mercado, establecimientos comerciales, y venta 
de mercancías y minutos muestran una serie de riesgos: pos-
turas inadecuadas, exposición a material particulado, ruido, 
horarios de trabajo extensos, caídas, robos, movimientos 
repetitivos de manos, espacios de trabajo reducidos, agre-
siones por parte de los clientes, monotonía y aburrimien-
to. También se ha observado la aparición de hipertensión 
arterial por la falta de hábitos saludables, además de otros 
problemas de salud como el estrés y las dislipidemias.

En el turismo informal, se identifican diversas ocu-
paciones como guías turísticos, botones, servicios de ali-
mentación, alojamiento y transporte de carga. Estas acti-
vidades involucran varios peligros según la GtC 45 (físico, 
biomecánico, fenómenos naturales, químico y biológico). 
Sin embargo, faltan estudios que identifiquen las enfer-
medades relacionadas con estas ocupaciones. En la cons-
trucción informal, los riesgos incluyen ruido, vibraciones, 
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43posturas incómodas y sustancias químicas, además de la 

alta carga física. Las enfermedades comunes en este sector 
incluyen silicosis, dermatitis, esguinces, quemaduras en 
piel, luxaciones, amputaciones, bronquitis, trastornos neu-
rológicos, cáncer de pulmón, hernias, tendinitis y estrés.

La informalidad laboral implica que los trabajadores 
no tienen acceso a la seguridad social, lo que significa que 
carecen de beneficios como pensiones, indemnizaciones, 
atención en salud y subsidios por incapacidad. Esta despro-
tección legal y social los deja vulnerables, especialmente 
frente a accidentes o enfermedades laborales. La investiga-
ción ha demostrado que estos problemas de salud suelen 
afectar gravemente a los trabajadores informales, compro-
metiendo diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Ade-
más, la precariedad de sus empleos, la ausencia de con-
tratos formales y la inestabilidad laboral contribuyen a un 
ciclo de pobreza y marginalización que es difícil de romper. 
Esto impacta negativamente la calidad de vida de los traba-
jadores informales y el progreso socioeconómico nacional.



5. Recomenda-
ciones



Es
tu

di
o 

de
 lo

s 
fa

ct
or

es
 d

e 
ri

es
go

 o
cu

pa
ci

on
al

 d
el

 t
ra

ba
jo

 in
fo

rm
al

 e
n 

Co
lo

m
bi

a
45A partir de los resultados obtenidos se plantean las siguien-

tes recomendaciones:

5.1 Para la empresa o contratante
de trabajadores informales

• Fomentar políticas internas que impulsen la 
contratación formal de todos los trabajado-
res, garantizando el respeto y protección de 
sus derechos laborales conforme a la norma-
tividad vigente.

• Realizar evaluaciones periódicas y exhausti-
vas de los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores formales e informales, e im-
plementar estrategias específicas de preven-
ción adaptadas a las condiciones particulares 
de cada grupo de trabajadores.

• Asegurar que el Sistema de Gestión en Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (sG-sst) cumpla 
con la legislación nacional mediante audito-
rías periódicas, ajustando políticas y procedi-
mientos según sea necesario.

• Implementar medidas de control específicas 
para los peligros identificados en cada mo-
dalidad de trabajo, priorizando los controles 
duros como la eliminación y sustitución de 
riesgos, y fomentar una cultura de capaci-
tación continua sobre mejores prácticas de 
prevención y control de riesgos.

• Proveer elementos de protección personal 
certificados, garantizar su uso adecuado y 
mantener capacitaciones periódicas, moni-
toreando su efectividad en la mitigación de 
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46 riesgos en el entorno laboral específico de 
cada sector económico.  

5.2 Para el Ministerio del Trabajo

• Diseñar y promover políticas públicas que 
fomenten la creación de empleo formal en 
todos los sectores económicos, con un enfo-
que especial en aquellos sectores con altos 
niveles de informalidad.

• Fortalecer las labores de inspección y vigilancia 
establecidas por la ley para garantizar que las 
empresas cumplan con las normativas labora-
les, ofreciendo condiciones de empleo dignas, 
especialmente a los trabajadores informales.

• Desarrollar investigaciones exhaustivas so-
bre enfermedades laborales prevalentes en el 
sector informal, identificando causas y pro-
poniendo medidas de prevención.

• Implementar medidas de acción en los sec-
tores con mayores niveles de informalidad, 
promoviendo la formalización y cumplimien-
to de la legislación vigente.

5.3 Para la academia 

• Promover y financiar investigaciones mul-
tidisciplinarias que aborden las diversas di-
mensiones del trabajo informal, incluyendo 
aspectos económicos, sociales, legales y de 
salud, fomentando la colaboración entre di-
ferentes facultades y centros de investigación 
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47para generar conocimiento integral y aplicado 

sobre el trabajo informal y sus impactos.
• Fortalecer los programas académicos de Me-

dicina, Ciencias de la Salud, Bioética, Salud 
Pública y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
incluyendo cátedras específicas sobre el tra-
bajo informal y sus consecuencias en la salud 
de los trabajadores.
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