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Resumen:  
Introducción: Nuestro estudio analizó el estrés laboral y el síndrome de burnout en 
trabajadoras domésticas de Pereira, Armenia y Cali, Colombia. Metodología: Empleamos un 
enfoque cualitativo descriptivo y transversal, utilizando entrevistas estructuradas para captar 
la experiencia subjetiva de las empleadas. Aplicamos el modelo de Maslach, que examina el 
agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de energía, y el modelo demanda-
control de Karaseck, que evalúa la interacción entre demanda laboral, control y apoyo social. 
Resultados: Mostraron que el extenso trabajo y la falta de reconocimiento son fuentes de 
estrés. Algunos empleados aceptan el estrés como inevitable, mientras que otros desean 
cambiar de trabajo debido a la falta de flexibilidad, bajos salarios y condiciones laborales 
injustas. Conclusiones: Las relaciones laborales, afectadas por el trato abusivo de superiores y 
la crítica de compañeros, crean un ambiente competitivo y poco colaborativo, deteriorando el 
bienestar emocional de los empleados. En conclusión, el estudio revela que el estrés laboral y 
el burnout son problemas significativos entre las trabajadoras domésticas en Colombia. 
Además, las relaciones laborales problemáticas y las condiciones laborales deficientes 
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subrayan la necesidad de mejoras para mitigar estos problemas y mejorar el reconocimiento 
de las trabajadoras domésticas. 
 
Palabras clave: bienestar laboral; burnout; estrés; peligros para la salud; prevención; 
psicología; responsabilidad social; trabajadora. 
 
Abstract:  
Introduction: Our study analyzed job stress and burnout syndrome in domestic workers in 
Pereira, Armenia and Cali, Colombia. Methodology: We employed a descriptive and cross-
sectional qualitative approach, using structured interviews to capture the subjective 
experience of the employees. We applied Maslach's model, which examines emotional 
exhaustion, depersonalization and lack of energy, and Karaseck's demand-control model, 
which evaluates the interaction between labor demand, control and social support. Results: 

They showed that extensive work and lack of recognition are sources of stress. Some 
employees accept stress as inevitable, while others want to change jobs due to lack of 
flexibility, low pay and unfair working conditions. Conclusions: Work relationships, affected 
by abusive treatment from superiors and criticism from peers, create a competitive and 
uncooperative environment, deteriorating the emotional well-being of employees. In 
conclusion, the study reveals that job stress and burnout are significant problems among 
domestic workers in Colombia. In addition, problematic labor relations and poor working 
conditions underscore the need for improvements to mitigate these problems and improve the 
recognition of domestic workers. 
 
Keywords: occupational well-being; burnout; stress; health hazards; prevention; psychology; 
social responsibility; female worker. 
 

1. Introducción 
 
El bienestar psicosocial de los trabajadores es un tema de creciente interés en el ámbito laboral 
contemporáneo. En este contexto, el capital humano, definido como el recurso humano en el 
ámbito laboral, se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo y éxito de 
cualquier empresa o sociedad. Para alcanzar un rendimiento óptimo y sostenible, es esencial 
asegurar que este capital humano disfrute de un bienestar adecuado y un estado de salud 
completo, que abarque aspectos mentales, físicos, sociales y biológicos, tal como lo establece 
la Organización Mundial de la Salud (Ramos et al., 2020). En particular, el estrés laboral y el 
síndrome de burnout son fenómenos relevantes que afectan la salud física, emocional y 
psicológica de los trabajadores. Este impacto es especialmente significativo en el sector del 
servicio doméstico en Colombia, donde las trabajadoras domésticas enfrentan condiciones 
laborales adversas que amplifican su vulnerabilidad. 
 
Entonces, se parte de la definición de estrés como: “demandas, externas y/o internas, que 
exceden a los recursos del individuo; por tanto, el estrés no es una enfermedad, pero puede 
llegar a provocarla” (Lazarus y Folkman, 1984; Ordoñez ,2021). En consecuencia, se deduce 
que el estrés es una realidad cotidiana inevitable; cualquier cambio que el ser humano deba 
enfrentar implica estrés. La evidencia ha mostrado que condiciones laborales como la 
ambigüedad del rol, trabajar largas horas o en exceso, la variabilidad y extensión de los turnos, 
la falta de control sobre el proceso y las condiciones de trabajo, así como el apoyo insuficiente 
de los líderes, pueden afectar la calidad de vida de las personas y aumentar los niveles de 
estrés (Lemos et al., 2019; Ordoñez, 2021). Entre las enfermedades que puede generar el estrés 
se encuentra el síndrome de burnout, considerado una enfermedad laboral en Colombia según 
el decreto 1477 de 2014, Tabla de enfermedades laborales (Ministerio del Trabajo, 2014). Esta 
condición se relaciona con el agotamiento y desgaste causados por un exceso de demandas y 



3 
 

energía; ocurre cuando un profesional se "quema" (agota) y fracasa en su intento por alcanzar 
sus metas laborales, lo que implica una pérdida de interés en el trabajo, actitudes negativas 
hacia compañeros y clientes, y baja autoestima (Rodríguez, 2017; Osorio y Ponce, 2023). 
 
La investigación del síndrome de burnout en trabajadoras domésticas en Colombia es 
fundamental debido a la falta de atención hacia esta población laboralmente vulnerable. El 
trabajo doméstico, a menudo poco reconocido y valorado socialmente, enfrenta desafíos 
únicos que pueden contribuir al desarrollo del burnout, tales como la falta de regulación 
laboral y las largas jornadas de trabajo (Gutiérrez-Solar, 2018). A pesar de la crucial 
importancia de este tema, la literatura existente revela significativas lagunas en el 
entendimiento de cómo estas condiciones impactan a las trabajadoras domésticas en 
Colombia. Entender este fenómeno es crucial no solo para mejorar las condiciones laborales, 
sino también para promover la equidad de género y el respeto de los derechos laborales 
(Solomon et al., 2018). 
 
Los hallazgos de las investigaciones realizadas en diversos países han tenido un impacto 
significativo en el desarrollo humano, especialmente en lo que respecta a las funciones 
laborales dentro de las organizaciones. A través de las publicaciones resultantes, se han 
identificado y propuesto prácticas que no solo mejoran el bienestar de los trabajadores, sino 
que también fortalecen el rendimiento y la productividad en el ámbito laboral. Estas 
investigaciones han arrojado luz sobre la importancia de abordar el estrés laboral y el síndrome 
de burnout desde una perspectiva global, promoviendo la implementación de medidas 
preventivas y de intervención para salvaguardar la salud y el bienestar de los empleados en 
todas las industrias y sectores. Además, se han identificado procedimientos efectivos para 
trabajar en la prevención de riesgos laborales identificados, lo que ha contribuido a la creación 
de entornos laborales más seguros y saludables en todo el mundo (Benavides et al., 2017; Dash, 
y Pati, 2018; Lupano y Castro 2018; Pla et al., 2018; Treuke, 2018; Mazer, 2019; Saldaña et al. 
2019; Jiménez et al., 2020). 
 
Figura 1.  

Palabras Claves and Países and Resultados. 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Además, los convenios colectivos se presentan como herramientas clave en la promoción de 
la salud laboral. Estos acuerdos permiten un compromiso efectivo entre las partes y garantizan 
la implementación de medidas concretas para mejorar la salud y el bienestar de los 
trabajadores, medidas que deben estar respaldadas por el ordenamiento jurídico (Gutiérrez-
Solar, 2018). La literatura también subraya la necesidad de intervenciones adaptadas a las 
necesidades individuales, incluyendo el apoyo social y la preparación para posibles cambios 
laborales, dada la relación entre desempleo y salud (Kieselbach y Beelmann, 2006). 
 
En este estudio se propuso abordar exhaustivamente estas problemáticas, utilizando un 
enfoque cualitativo y entrevistas estructuradas para comprender las experiencias subjetivas 
de las trabajadoras domésticas colombianas. Se fundamentó en modelos reconocidos de estrés 
laboral y burnout, como los propuestos por Maslach y Karasek, para estructurar un análisis 
detallado y riguroso. Los hallazgos del estudio revelaron diversas percepciones y actitudes 
hacia el estrés y el burnout, destacando la necesidad de implementar estrategias de prevención 
y apoyo psicosocial específicamente dirigidas a este grupo vulnerable. Es indudable indicar 
que, reconocer y trabajar el síndrome con distintas acciones, permite que, dentro de las 
organizaciones o lugares de trabajo, los colaboradores tengan motivación, estabilidad, 
satisfacción y estímulos de desarrollo y crecimiento profesional, asimismo, fomenten una 
cultura asertiva de control, reducción de gastos, ausentismo, costos, problemas legales y 
prevención de riesgos psicosociales y emocionales (Osorio, 2023; Osorio et al., 2024). 
 
El trabajo doméstico en Colombia presenta características únicas que exacerban la 
vulnerabilidad de sus trabajadoras, quienes a menudo operan en condiciones de precariedad 
laboral. Los resultados de este estudio no solo contribuyen al entendimiento de estas 
dinámicas en el contexto colombiano, sino que también ofrecen información valiosa para 
futuras intervenciones y políticas destinadas a mejorar las condiciones laborales y el bienestar 
de las trabajadoras domésticas. 
 
Como objetivo se analizaron los efectos del síndrome de burnout en la salud mental de las 
trabajadoras de servicio doméstico en las ciudades de Cali, Armenia y Pereira. La comprensión 
profunda de estas dinámicas permitirá la formulación de estrategias y políticas eficaces para 
abordar estos problemas, promoviendo así un entorno laboral más saludable y equitativo para 
las trabajadoras domésticas en Colombia y más allá. 
 
El presente trabajo de investigación se enmarca en un esfuerzo más amplio por contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país. En particular, este 
estudio se alinea con el Objetivo número 3: Salud y bienestar, y el Objetivo número 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico. El Objetivo 3 de los ODS busca garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades. En este contexto, la investigación se 
centra en identificar y abordar los factores que afectan negativamente la salud mental y física 
de las trabajadoras domésticas. El análisis detallado del estrés laboral y el síndrome de burnout 
proporciona una base sólida para la implementación de políticas y programas de apoyo que 
mejoren su bienestar general, contribuyendo así a la promoción de hábitos saludables y la 
prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otro lado, el Objetivo 8 de los 
ODS aboga por promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo 
pleno y productivo, y un trabajo decente para todos. Este estudio destaca las condiciones 
laborales precarias y las injusticias que enfrentan las trabajadoras domésticas, subrayando la 
necesidad de reformas legislativas y prácticas laborales que garanticen jornadas justas, 
reconocimiento adecuado y condiciones de trabajo seguras. Al abordar estos desafíos, la 
investigación impulsa la promoción de un trabajo decente y la mejora de las condiciones 
laborales en este sector, lo cual es esencial para el crecimiento económico inclusivo y sostenible 
en Colombia. 
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En conjunto, este análisis ofrece una visión crítica de la situación actual de las trabajadoras 
domésticas en tres ciudades colombianas, también proporciona recomendaciones clave para 
mejorar su calidad de vida. Al hacerlo, contribuye de manera significativa a los esfuerzos 
nacionales por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en las áreas de 
salud, bienestar y trabajo decente. 
 

2. Metodología 
 
2.1. Generalidades metodológicas  
 
En esta investigación se empleó un enfoque cualitativo de alcance descriptivo con corte 
transversal, donde se emplearon dos marcos conceptuales fundamentales: el Modelo de 
Maslach (1976) y el Modelo de Demanda-Control-Apoyo de Karasek (1979). El Modelo de 
Maslach, desarrollado por Christina Maslach y Susan E. Jackson en 1976 (Maslach et al., 1997), 
es una teoría ampliamente reconocida en el estudio del agotamiento laboral y el estrés 
ocupacional. Este modelo se centra en tres dimensiones principales del agotamiento 
emocional: la falta de energía, el sentimiento de agotamiento y la despersonalización en las 
interacciones sociales, que se consideran los componentes centrales del síndrome de burnout. 
Por otro lado, el Modelo de Demanda-Control-Apoyo, propuesto por Robert Karasek en (1979) 
postula que el estrés en el trabajo resulta de la interacción entre dos factores principales: la 
demanda laboral y el control que tiene el trabajador sobre su trabajo, junto con un tercer factor, 
el apoyo social en el entorno laboral (Karasek, 1979, p. 285). Según este modelo, los 
trabajadores experimentan altos niveles de estrés cuando están expuestos a altas demandas 
laborales y tienen poco control sobre cómo manejar esas demandas. El apoyo social en el lugar 
de trabajo se considera un factor mitigador del estrés laboral al proporcionar recursos 
emocionales y de información. En la investigación se han utilizado estos marcos teóricos, 
proporcionando marcos conceptuales sólidos para comprender y abordar los desafíos de los 

trabajadores en contextos ocupacionales. Trabajadores domésticos ofrece una perspectiva 
valiosa para analizar las experiencias y condiciones laborales de este grupo específico 
de empleados. 
 
2.2. Consideraciones éticas 
 
En el desarrollo de esta investigación, se tomaron en cuenta las disposiciones legales 
pertinentes, Ruiz (2016) indica que la Ley 1581 del Congreso de la República de Colombia de 
2012, así como los principios éticos y deontológicos como lo indica Trujillo (2018) establecidos 
en la ley 1090 de 2006. Además, se consideró que el proyecto no representaba riesgos 
significativos, de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud y de Protección 
Social Colombia, 1993), se siguieron los lineamientos que detallan el proceso del 
consentimiento informado en investigaciones. 
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El consentimiento informado, conforme a lo expuesto, es un procedimiento esencial para 
asegurar que los participantes en la investigación brinden su autorización de manera 
voluntaria y consciente. Este proceso implica proporcionar a los sujetos participantes toda la 
información relevante sobre el estudio, incluyendo sus objetivos, los posibles riesgos 
asociados, así como el tratamiento y la confidencialidad de los datos recopilados. Es crucial 
destacar que el consentimiento informado debe ser obtenido sin ejercer ninguna forma de 
coerción, ya sea física, verbal o psicológica, garantizando así la autonomía y la libre voluntad 
de los participantes. Además, se brinda la oportunidad a los sujetos de aclarar cualquier duda 
o inquietud que puedan tener respecto al estudio, mediante la disponibilidad de información 
de contacto facilitada en el proceso de solicitud del consentimiento. Por lo tanto, este enfoque 
ético y legalmente fundamentado asegura el respeto hacia los participantes, promoviendo la 
transparencia y la integridad en la realización de la investigación. 
 
2.3. Participantes 
 
A partir de las 12 entrevistas realizadas en diferentes partes de Colombia, con los datos 
recolectados se evidencian los posibles efectos negativos que se pueden desarrollar en los 
trabajos domésticos. Con estos datos también podemos desarrollar planes de acción hacia la 
preservación de la salud mental y física de las trabajadoras domésticas, al ser una población 
con poca visibilidad podrían estar presentándose casos de afecciones mentales, emocionales y 
físicas.  
 
La selección de empleados domésticos en las ciudades de Pereira, Armenia y Cali como sujetos 
de estudio se justifica por su alta exposición a situaciones de estrés en el trabajo y la 
probabilidad de desarrollar síntomas asociados al síndrome de burnout. Estos individuos a 
menudo se enfrentan a extensas jornadas laborales, sin pausas adecuadas, recibiendo salarios 
bajos y, en muchos casos, careciendo de reconocimiento por su labor, lo cual puede 
desencadenar problemas de salud mental. El criterio de selección se fundamenta en la 
ocupación de estas personas y la probabilidad de presentar síntomas de estrés laboral y 
burnout. El objetivo es comprender sus vivencias, percepciones y necesidades. Las 
características relevantes de estas comunidades para la investigación son su exposición a 
situaciones de estrés laboral, la falta de acceso a recursos y apoyo emocional, y su importancia 
en el funcionamiento de sus labores. Además, resulta crucial considerar su contexto 
socioeconómico, condiciones laborales y acceso a servicios de salud mental, ya que estos 
factores pueden influir significativamente en su salud y en la manera en que experimentan el 
estrés laboral y el síndrome de burnout. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos 
 
La recopilación de datos se llevó a cabo a través de un enfoque cualitativo de tipo descriptivo 
con corte transversal, crucial para comprender las experiencias de aquellas trabajadoras 
domésticas que enfrentan estrés laboral y síndrome de burnout en las ciudades de Cali, 
Armenia y Pereira, donde se entrevistaron 12 empleadas domésticas para explorar cómo estas 
condiciones afectan su bienestar emocional, físico y social. Las preguntas se basaron en los 
modelos de Karasek y Maslach, permitiendo a las participantes expresar abierta y 
detalladamente sus experiencias. Se abordaron temas como las causas del estrés laboral, los 
síntomas del síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento utilizadas. Se garantizó 
la confidencialidad y el cuidado de los participantes mediante el consentimiento informado y 
se creó un ambiente de confianza durante las entrevistas. Los datos recopilados se analizaron 
rigurosamente para identificar patrones y tendencias, profundizando en las repercusiones del 
estrés laboral y el síndrome de burnout en la vida de las trabajadoras domésticas en estas 
ciudades. 
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Técnica investigación: ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Descripción: Entrevista semiestructurada, Maslach burnout inventory (MBI), 
Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS). 
 
Se destaca que, para el propósito de esta investigación, se ha empleado la entrevista 
semiestructurada validada por un grupo de expertos en el campo como lo refleja la Tabla 1. 
Esta entrevista consta de 12 preguntas que abarcan cada una de las categorías, incluyendo el 
modelo de Maslach, el cual comprende 6 preguntas, y el modelo de Karasek, que consta de 6 
preguntas (Figura 3 y 4). Además, se procedió a su diligenciamiento de acuerdo con los 
protocolos establecidos. Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo investigador buscó entender 
las experiencias vividas de las 12 personas que accedieron voluntariamente a contar sus 
experiencias, de acuerdo con las categorías de análisis priorizadas en el presente estudio, “las 
necesidades del estudio hicieron necesario un método practico, fácil de entender que evaluara” 
(Ordoñez y Caicedo, 2020, p. 403). 
 
Tabla 1.  

Cuadro de expertos 

EXPERTO PERFIL 

1 Psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Especialista en Gerencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialista en Medición y Evaluación en Ciencias 
Sociales y Magíster en Psicología, (línea de Psicología Organizacional y del Trabajo) 
Universidad Católica de Colombia. Docente universitario con 18 años de experiencia 

académica e investigación.  

2 Estudiante Posdoctorado Sistemas y Corrientes Filosóficas, Candidato a Doctor en 
Educación Universidad Católica de Manizales, Colombia, Doctor en Educación 
Universidad de Baja California, México, Magíster en Educación, Especialista en 

epistemologías del Sur, Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Especialista en Técnicas y Herramientas de Investigación, Psicólogo, Estudios de 

Filosofía y Teología. 

3 Psicóloga – Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional  

4 Psicóloga, Msc. Prevención de riesgos laborales, Phd(c) Modelado en política y gestión 
pública 

5 Psicóloga – Magíster en Prevención de Riesgos Laborales  

6 Psicóloga, Especialista en Psicología organizacional y ocupacional, Magíster en 
Psicología, con 7 años de experiencia en pregrado y posgrado, experiencia profesional 
en Gestión Humana y Salud y seguridad en el trabajo. Experiencia en investigación.  

7 Psicólogo, Magister en Salud ocupacional  

 
Fuente: Perfil de expertos- autoría propia 2024.   
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Figura 2.  

Categorización y clasificación 

CODIGO  ENTREVISTADO  

EB1 – EB2 – EB3 – EB4 Entrevistado burnout 1, 2, 3 y 4  
NR No sabe/No responde 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3.  

Modelo de MASLACH 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4.  

Modelo KARASEK 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Resultados 
 
3.1. Modelo de Maslach 
 
 3.1.1. Agotamiento emocional 
 
Figura 5.  

Agotamiento emocional 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con el agotamiento emocional (figura 5), algunos individuos identifican claramente 
la carga laboral extensa y la falta de reconocimiento como fuentes de estrés, mientras que otros 
muestran una actitud más resignada, aceptando el estrés como parte inevitable de la vida 
laboral. También se observa una diferencia en la forma en que los empleados perciben su 
capacidad para manejar la carga de trabajo, con algunos expresando confianza en su habilidad 
para equilibrar sus responsabilidades laborales y personales, mientras que otros se sienten 
abrumados y desvalorizados en su entorno laboral. En general, estas respuestas destacan la 
importancia de abordar el estrés laboral y promover ambientes laborales saludables que 
reconozcan y valoren el bienestar de los empleados. 
 
Algunas personas muestran una actitud de negación o minimización de los problemas en el 
trabajo, sugiriendo que todo está dentro de lo normal o que no experimentan sobrecarga 
emocional. Esto puede indicar una falta de conciencia sobre los efectos negativos del estrés 
laboral o una incapacidad para reconocer y expresar sus preocupaciones. Por otro lado, varias 
respuestas destacan la carga emocional y física asociada con las condiciones laborales. Por 
ejemplo, se mencionan sentimientos de tristeza y aislamiento debido a la falta de tiempo con 
la familia, así como la fatiga y el estrés causados por un horario extenuante y una carga de 
trabajo pesada. Estas experiencias resaltan la importancia del equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal, así como la necesidad de apoyo y flexibilidad por parte de los empleadores. 
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 3.1.2. Despersonalización 
 
Figura 6.  

Despersonalización 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con la despersonalización (figura 6), las respuestas reflejan la complejidad de las 
relaciones en el lugar de trabajo y la importancia de un ambiente laboral respetuoso y 
favorable para el bienestar de los empleados. Es esencial abordar las preocupaciones sobre el 
trato abusivo por parte de los superiores y promover una cultura de respeto y apoyo en todos 
los niveles de la organización. Se mencionan experiencias de crítica y juicio por parte de los 
compañeros de trabajo hacia el desempeño laboral de la persona, lo que sugiere un ambiente 
laboral competitivo o poco colaborativo, estas respuestas reflejan la complejidad de las 
relaciones interpersonales en el lugar de trabajo y la influencia del entorno laboral en el 
bienestar emocional y psicológico de los empleados. 
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 3.1.3. Falta de realización personal 
Figura 7.  

Falta de realización personal 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sobre la falta de realización personal (que aparece en la figura 7), las respuestas muestran una 
diversidad de percepciones y actitudes hacia el empleo actual y la posibilidad de cambiar de 
trabajo. Algunas personas expresan su deseo de cambio debido a la falta de libertad o 
flexibilidad en su trabajo actual, mientras que otros lo consideran más a menudo, 
especialmente después de enfrentar crisis de salud física y mental. También se destacan 
sentimientos de frustración por la falta de reconocimiento de habilidades o potencial, así como 
la importancia de la educación y el crecimiento personal como motivaciones para cambiar. Sin 
embargo, algunas personas están contentas con su trabajo actual debido a factores como la 
estabilidad, los horarios flexibles y la comodidad en comparación con trabajos anteriores. Las 
respuestas proporcionadas reflejan diversas razones y motivaciones para considerar un 
cambio de trabajo. Algunas personas expresan insatisfacción con su situación laboral actual 
debido a factores como bajos salarios, retrasos en el pago, y una carga laboral excesiva, 
especialmente para las empleadas domésticas internas, lo que sugiere la necesidad de una 
mejor remuneración y condiciones laborales más justas. 
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3.2. Modelo de Karasek 
 
 3.2.1. Control sobre el trabajo 
 
Figura 8.  

Control sobre el trabajo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según las respuestas recolectadas, reflejan la variedad de experiencias en términos de 
autonomía laboral, desde aquellos con libertad para organizar su trabajo hasta aquellos con 
tareas estructuradas más rígidamente por las políticas y supervisión del empleador. La 
autonomía laboral puede influir en el nivel de satisfacción laboral y en la capacidad de los 
empleados para desempeñarse eficazmente en su trabajo, la importancia de la autonomía 
laboral en el bienestar y la satisfacción de los empleados, y la necesidad de equilibrar la 
supervisión y las políticas organizacionales con la flexibilidad y la libertad para tomar 
decisiones laborales. La autonomía laboral puede variar (véase la figura 8). 
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 3.2.2. Apoyo social en el trabajo 
 
Figura 9.  

Apoyo social en el trabajo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 3.2.3. Demandas psicológicas 
 
Dentro de las respuestas recolectadas sobre apoyo social en el trabajo (figura 9), los empleados 
expresan que tienen dificultades para comunicarse con sus superiores, especialmente con los 
jefes o patronas. Esto puede deberse a la percepción de que sus superiores están ocupados o 
no disponibles para escuchar. La falta de comunicación efectiva puede generar sensaciones de 
soledad y desconexión en el trabajo, la comunicación y el apoyo en el trabajo varían según la 
relación con superiores, compañeros y áreas de gestión humana. Un ambiente laboral en el 
que se fomente una comunicación abierta y se proporcione apoyo puede contribuir 
significativamente al bienestar y la satisfacción de los empleados. Algunos empleados 
expresan que no sienten un fuerte apoyo social en su entorno laboral. Esto puede deberse a la 
falta de colaboración entre colegas o a la ausencia de programas de apoyo específicos en la 
empresa, las respuestas resaltan la importancia del apoyo social tanto dentro como fuera del 
trabajo para el bienestar emocional y la satisfacción laboral de los empleados. 
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Figura 10.  

Demandas psicológicas 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se enfatiza la necesidad de mejores salarios y condiciones de trabajo más justas para las 
empleadas domésticas, especialmente para aquellas que trabajan internamente (figura 10). Se 
señala que la carga laboral y las responsabilidades son múltiples y a menudo abrumadoras, lo 
que sugiere que el trabajo doméstico puede ser extenuante y explotador en algunas 
circunstancias, las respuestas reflejan la variedad de experiencias en términos de autonomía 
laboral, desde aquellos que disfrutan de cierta libertad para organizar su trabajo hasta aquellos 
cuyas tareas están más rígidamente estructuradas por las políticas y supervisión del 
empleador. La autonomía laboral puede influir significativamente en el nivel de satisfacción 
laboral y en la capacidad de los empleados para desempeñarse de manera efectiva en su 
trabajo. 
 

4. Discusión 
 
La realidad observada durante la ejecución de la investigación resalta la necesidad urgente de 
abordar los desafíos relacionados con el autocuidado y la salud de los trabajadores, 
especialmente en el sector del servicio doméstico. Muchos trabajadores descuidan su bienestar 
físico y mental debido a las exigencias laborales, lo que afecta su capacidad para desempeñar 
eficazmente sus funciones, así como su calidad de vida en general. Este fenómeno subraya la 
importancia de implementar acciones tanto a nivel institucional como individual para mejorar 
las condiciones de trabajo y promover hábitos saludables entre los trabajadores. 
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Los empleadores y las instituciones tienen un papel fundamental en el cuidado del bienestar 
de sus empleados, incluidos aquellos que trabajan en el servicio doméstico. Es esencial que 
reconozcan la importancia de proporcionar condiciones laborales seguras y saludables, así 
como promover la adopción de hábitos de vida saludables entre su personal. Esto no solo 
beneficiará la salud y el bienestar de los trabajadores, sino que también contribuirá a la 
productividad y la calidad de los servicios prestados. 
 
El estudio también destaca la necesidad de abordar el tema del estrés laboral y el síndrome de 
Burnout entre los trabajadores domésticos. La falta de conocimiento sobre aspectos legales y 
riesgos laborales, junto con las condiciones laborales precarias proporcionadas por los 
empleadores, contribuye significativamente a los altos niveles de estrés laboral observados en 
este sector. Es fundamental que se implementen medidas para reducir el estrés laboral y 
prevenir el síndrome de Burnout, como la promoción de estrategias de afrontamiento efectivas 
y la mejora de las condiciones laborales. 
 

5. Conclusiones 
 
La investigación sobre el estrés laboral y el síndrome de burnout en trabajadoras domésticas 
de Pereira, Armenia y Cali, Colombia, ha proporcionado una comprensión profunda y 
detallada de las experiencias subjetivas de estas trabajadoras. Mediante un enfoque cualitativo 
descriptivo y transversal, y utilizando entrevistas estructuradas, se aplicaron los modelos de 
Maslach y Demanda-Control de Karaseck para evaluar los factores que contribuyen al estrés 
laboral y al burnout. A continuación, se presentan las conclusiones específicas derivadas de 
los resultados obtenidos.  
 
El análisis del agotamiento emocional, utilizando el Modelo de Maslach, revela que muchas 
trabajadoras domésticas experimentan una carga laboral extensa y una falta de 
reconocimiento, lo que contribuye significativamente a sus niveles de estrés. La resignación al 
estrés como una parte inevitable de la vida laboral es común entre algunas trabajadoras, 
reflejando una normalización preocupante de condiciones adversas. Sin embargo, existe una 
variabilidad notable en la percepción de la capacidad para manejar la carga de trabajo: 
mientras algunas trabajadoras confían en su habilidad para equilibrar sus responsabilidades 
laborales y personales, otras se sienten abrumadas y desvalorizadas. Esta diferencia en 
percepciones subraya la necesidad de intervenciones personalizadas para abordar el estrés 
laboral y mejorar la gestión de este.  
 
En términos de despersonalización, los resultados indican la existencia de relaciones laborales 
complejas y, en muchos casos, adversas. Las experiencias de trato abusivo por parte de 
superiores y las críticas constantes de compañeros de trabajo reflejan un ambiente laboral 
competitivo y poco colaborativo. Estas condiciones afectan negativamente el bienestar 
emocional y psicológico de las trabajadoras, reduciendo la calidad del trabajo y aumentando 
la rotación laboral. Es fundamental promover un ambiente laboral respetuoso y de apoyo para 
mejorar tanto el bienestar de las trabajadoras como la eficiencia organizacional. 
 
La falta de realización personal es otro componente crítico del burnout identificado en esta 
investigación. Las trabajadoras domésticas expresan una amplia gama de percepciones y 
actitudes hacia su empleo actual. Algunas desean cambiar de trabajo debido a la falta de 
libertad o flexibilidad, mientras otras valoran la estabilidad y los horarios flexibles que sus 
trabajos actuales les proporcionan. Las frustraciones relacionadas con la falta de 
reconocimiento de habilidades y potencial son comunes, subrayando la necesidad de 
condiciones laborales más justas y oportunidades para el crecimiento personal y profesional. 
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En conclusión, la investigación realizada sobre el estrés laboral y el síndrome de Burnout en 
trabajadoras domésticas en Colombia destaca la urgente necesidad de abordar las condiciones 
laborales de este sector de manera integral. Se evidencia que las largas jornadas laborales, la 
falta de reconocimiento y la carga emocional y física contribuyen significativamente al 
deterioro de la salud mental y física de las trabajadoras domésticas. A pesar de algunos 
avances legislativos, como la Ley 1788 de 2016, que busca mejorar las condiciones laborales de 
este grupo, aún persisten desafíos importantes en la protección de sus derechos y en la 
promoción de ambientes laborales saludables. Es crucial que se tomen medidas para mejorar 
las condiciones de trabajo, promover hábitos saludables y brindar apoyo adecuado a los 
trabajadores domésticos, a fin de garantizar su bienestar y mejorar la calidad de vida en este 
sector vulnerable. 
 
El análisis de la autonomía laboral, utilizando el Modelo Demanda-Control de Karaseck, 
muestra una variabilidad en las experiencias de las trabajadoras domésticas. Algunas 
disfrutan de cierta libertad para organizar su trabajo, mientras otras están sujetas a tareas 
estructuradas rígidamente por las políticas y la supervisión del empleador. La autonomía 
laboral influye significativamente en el nivel de satisfacción laboral y en la capacidad de las 
trabajadoras para desempeñarse eficazmente. Un equilibrio adecuado entre supervisión y 
flexibilidad es esencial para mejorar el bienestar y la satisfacción laboral. 
 
El apoyo social en el trabajo varía considerablemente entre las trabajadoras domésticas. 
Muchas expresan dificultades para comunicarse con sus superiores, a menudo percibiendo 
que sus jefes están ocupados o no disponibles para escuchar. Esta falta de comunicación 
efectiva puede generar sensaciones de soledad y desconexión en el trabajo. Un ambiente 
laboral que fomente una comunicación abierta y proporcione apoyo significativo puede 
contribuir al bienestar emocional y la satisfacción laboral. La ausencia de programas de apoyo 
específicos y la falta de colaboración entre colegas resaltan la necesidad de mejorar el apoyo 
social tanto dentro como fuera del trabajo. 
 
Las demandas psicológicas del trabajo doméstico son numerosas y, a menudo, abrumadoras. 
La investigación destaca la necesidad urgente de mejores salarios y condiciones laborales más 
justas, especialmente para las empleadas domésticas internas. La carga laboral y las 
responsabilidades múltiples y extenuantes sugieren que el trabajo doméstico puede ser 
explotador en ciertas circunstancias. Las respuestas reflejan una variabilidad en la percepción 
de la autonomía laboral, lo que subraya la importancia de equilibrar las políticas 
organizacionales con la flexibilidad laboral para mejorar la satisfacción y el desempeño de las 
trabajadoras. 
 
Mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas no solo contribuirá a su 

bienestar y calidad de vida, sino que también apoyará el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. En particular, se relaciona directamente con el 
Objetivo 3: Salud y bienestar, y el Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Es 
fundamental que se reconozca y se aborde la importancia de este sector para avanzar hacia 
una sociedad más justa y equitativa. 
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