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RESUMEN 

Tras el advenimiento de un nuevo patógeno denominado Sars-CoV-2, los esfuerzos iniciales centraron su atención en la contención del virus a fin de 
disminuir su transmisibilidad, contrarrestando los efectos patológicos, disminuyendo el impacto psicosocial. Al ser un peligro emergente de alcance 

global, que afectó todos los estratos y entornos de la sociedad, pueden existir determinantes polidimensionales emergentes, en lo social y laboral, que 

aún pueden ser desconocidas, las cuales pueden repercutir en la esperanza de vida de una población. Se realizó una búsqueda sistemática y posterior 
caracterización de las polidimensiones sociales y laborales que emergieron de forma directa o indirecta a consecuencia del Sars-CoV-2, y a la declaración 

de pandemia Covid-19, la cual impuso el aislamiento generalizado de la población mundial, como primera barrera de contención para evitar el contagio 

masivo, e indujo profundas transformaciones en todos los ámbitos y determinantes de la salud del ser humano. La dimensión social, conformada por 
los factores modo de vida, circunstancias materiales y relaciones humanas, presentó múltiples desafíos y cambios para adaptarse a las nuevas 

circunstancias de la vida en pandemia. De igual manera, la dimensión laboral, ampliamente afectada por la desestabilización de los mercados y la crisis 

económica circundante, tuvo que modificar sensiblemente cada uno de sus factores constituyente para sobrellevar el efecto del confinamiento 
generalizado, afectando la productividad de las organizaciones, los riesgos de transmisibilidad del virus, las alteraciones en los social, familiar, personal 

y de salud y las múltiples interacciones con sus factores determinantes 

Palabras clave: Covid-19, polidimensionalidad, determinantes de la salud, sociedad, trabajo. 

ABSTRACT 

After the advent of a new pathogen called Sars-CoV-2, the initial efforts focused on containing the virus in order to reduce its transmissibility, 
counteracting the pathological effects, and reducing the psychosocial impact. Being an emerging danger of global scope, which affected all strata and 

environments of society, there may be emerging multidimensional determinants, in the social and labor spheres, which may still be unknown, and may 

affect the life expectancy of a population.A systematic search and subsequent characterization of the social and labor polydimensions that emerged 
directly or indirectly as a result of Sars-CoV-2, and the declaration of the Covid-19 pandemic, which imposed the generalized isolation of the world 

population, was carried out as the first containment barrier to prevent massive contagion, and induced profound transformations in all areas and 

determinants of human health. The social dimension, made up of lifestyle factors, material circumstances, and human relationships, presented multiple 
challenges and changes to adapt to the new circumstances of life in a pandemic. Similarly, the labor dimension, widely affected by the destabilization 

of the markets and the surrounding economic crisis, had to significantly modify each of its constituent factors to withstand the effect of generalized 

confinement, affecting the productivity of organizations, the risks of transmissibility of the virus, alterations in social, family, personal and health 
conditions and the multiple interactions with its determining factors. 
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Introducción 

La conceptualización de la salud, a lo largo de la historia ha evolucionado ampliamente, desde el paradigma 

médico-biológico hasta el socio-ecológico, que engloba al anterior y lo supera; así se reemplaza la doctrina determinista 

de la causalidad simple del binomio salud-enfermedad por el marco de proceso multicausal, de acuerdo con el 

pensamiento científico actual (Romero Palmera, 2021). Uno de los primeros pioneros en el reconocimiento de las 

realidades multifactoriales fue Marc Lalonde, quien para 1974 hacía una definición pluridimensional de la salud y que la 

misma estaba caracterizada por cuatro elementos que en su integración, condicionan el estado de salud de las personas, 

siendo estos: medio ambiente; estilos de vida; biología humana y sistema sanitario (Velasco Benitez, 2016).  
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Posterior a esto, la Organización Panamericana de la Salud, siguiendo ese espíritu del entendimiento de la salud a 

través de la integración de múltiples variables y tomando en consideración los aportes realizados por Lalonde, definió 

que la salud depende en un 19% del medio ambiente, que es el lugar donde se desarrolla la vida del ser humano, siendo 

tomados en cuenta aspectos de vital importancia como son el acceso al agua potable, la gestión de residuos sólidos y la 

creación de espacios públicos saludables; seguidamente un 43% esta priorizado por el estilo de vida, definido como el 

conjunto de acciones que lleva a cabo la persona y que muchas veces viene condicionada a sus creencias, disponibilidad 

de recursos y modos de actuar, entre ellos se menciona a la alimentación saludable, la realización de actividad física, etc.; 

un 27% estrictamente relacionado con la biología humana, la cual está referida a los factores genéticos, así como el 

envejecimiento celular y por último un 11% referido al Sistema Sanitario, es decir los aspectos relacionados con la 

cantidad, calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y la población 

(Sociedad Mexicana de Salud Pública, 2019). 

Determinantes de la salud 

En esta constante evolución del estudio de las realidades humanas, el modelo propuesto por Dahlgren & Whitehead 

de 1991, es definido por Vinces-Centeno & Campos-Vera, (2019) como: “un abanico de capas jerárquicas concéntricas 

expresando: que cada capa externa determina las capas sucesivas en dirección al centro; proponiendo que los individuos 

y sus conductas; ubicados en el centro del diagrama están influenciados por su comunidad y las redes sociales ubicados 

adyacentes al centro, sosteniendo o no la salud de los sujetos” (p 482). 

 

Figura 1. Modelo de determinantes de la salud  

Fuente: Dahlgren & Whitehead, (1991) 

En la Figura 1 apreciamos este modelo de Dahlgren & Whitehead sobre los Determinantes de la Salud, donde la 

transformación social está determinada por los procesos organizativos de la sociedad y ésta a su vez, está determinada 

por un conjunto de elementos que coadyuvan los proceso y elementos formadores de los individuos. De acá nace la 

integralidad, como una forma imperante de explicar, cómo a través de la polidimensionalidad de los factores integradores 

del hombre, se da una explicación congruente ante el advenimiento de los determinantes de la salud. Es un modelo 

estrictamente jerárquico en función de los factores que lo conforman. Iniciando por el nivel más general, donde se ubican 

los elementos condicionantes de la sociedad como la cultura, los condicionantes socioeconómicos y los 

medioambientales.  

El segundo nivel está caracterizado por las circunstancias materiales, aquellas enfocadas en la disponibilidad de 

recursos y como estos condicionan nuestro vivir. Este nivel lo integra la agricultura (producción de alimentos), 

condiciones de vida y de trabajo (ambiente laboral/desempleo), educación, agua y saneamiento, servicios de atención de 

salud (accesibilidad) y vivienda; aspectos que condicionan las acciones de los individuos por la sensación de seguridad 

que las misma brindan, cuando dichas variables cubren las necesidades de las personas, pero en caso contrario, pudieran 

generar reacciones diversas, desde las muy positivas como factores motivacionales para un cambio conductual en el logro 

de cubrir la necesidad, o cambios negativos, como respuesta psicoemocional por la necesidad no cubierta. Este nivel 

jerárquico de los determinantes sociales posee implicaciones directas sobre la salud mental, física y social, dependiendo 

directamente de las políticas públicas y la organización social, en el logro de viviendas dignas, mayor calidad del medio 

ambiente (aire, suelo y agua) o incluso a través de acceso a redes de apoyo psicológico, sabiendo que una sociedad bien 

integrada y con adecuada resolución de sus necesidades, goza de mayor salud. 

El tercer y cuarto nivel jerárquico, está enfocado en las redes sociales y comunitarias, así como los estilos de vida 

del individuo, respectivamente. Estos niveles actúan de manera más directa sobre el individuo y sus factores 

caracterizadores (último nivel jerárquico), quien de manera sinérgica, en medio de esta pluralidad de factores, condiciona 

su percepción de la salud, desde una perspectiva que va desde lo individual hasta lo colectivo y comunitario, en respuesta 

directa de la influencia de los elementos que conforman cada nivel de la jerarquización, pero que contribuyen al desarrollo 
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de los determinantes en la salud del individuo, como por ejemplo la implementación de adecuados estilos de vida, como 

hacer ejercicios, comida saludable, buen descanso, lo que favorece a la buena salud del mismo.  

Es esta pluricausalidad de los elementos que conforman la interacción del paciente con su medio y las formas a 

través de las cuales éste puede superar las dificultades, permitiendo su adaptación a un nuevo contexto, que va más allá 

de lo que en un principio fue definido por la Organización Mundial de la Salud como "un estado de perfecto bienestar 

físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad" (Laín, 1986). 

Polidimensionalidad de los determinantes de la salud ante el nuevo coronavirus Sars-CoV-2 

Esta consideración multifactorial no reduccionista, enfocada en la integración de la pluralidad de elementos que 

conforman la situación bajo estudio, es lo que se conoce como polidimensionalidad (Romero Palmera, 2021). Partiendo 

de la comprensión conceptual de la polidimensionalidad, se abre un abanico de múltiples opciones para un entendimiento 

más ajustado a la realidad de la problemática de salud; ya que las realidades humanas no son unipolares, son en su mayoría 

la integración multifactorial de elementos que generan consecuencias en los estados de salud de los individuos.   

Tras el hallazgo de un nuevo patógeno denominado Sars-CoV-2 en Wuhan, China, los esfuerzos iniciales centraron 

su atención en la contención del virus a fin de disminuir su transmisibilidad, contrarrestando los efectos patológicos, 

disminuyendo el impacto psicosocial. Al ser un peligro emergente de alcance global, que afectó todos los estratos y 

entornos de la sociedad, pueden existir determinantes polidimensionales emergentes, en lo social y laboral, que aún 

pueden ser desconocidas, las cuales pueden repercutir en la esperanza de vida de una población (Romero Palmera, 2021).  

En concordancia, se realizó una búsqueda sistemática y posterior caracterización de las polidimensiones sociales 

y laborales que emergieron de forma directa o indirecta a consecuencia del Sars-CoV-2, y a la declaración de pandemia 

Covid-19, la cual impuso el aislamiento generalizado de la población mundial, como primera barrera de contención para 

evitar el contagio masivo, e indujo profundas transformaciones en todos los ámbitos y determinantes de la salud del ser 

humano; las cuales se exploran a continuación: 

Polidimensionalidad social  

Lo social está influido por un amplio conjunto de elementos, conformantes de esta realidad polidimensional del 

ser humano, no estática sino dinámica y totalmente respondiente ante el entorno circundante. Esta interacción condiciona 

el accionar del individuo, más específicamente en lo concerniente a la polidimensión social, la cual está conformada por 

los determinantes modo de vida, circunstancias materiales y relaciones humanas, como se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1. Polidimensionalidad social de los determinantes de la salud ante el coronavirus Sars-CoV-2 

Determinantes  Dimensiones Cambio, efecto o transformación Fuente 

Modo de vida 

Actividad física 

El confinamiento induce a inactividad, se considera un predictor de morbimortalidad Hernández López et al., (2020);  Gunturiz, (2021) 

Estrategia ante el estrés, ansiedad y depresión y para mejorar la salud física y mental Zhao y Wang, (2020); UMA Salud, (2022) 

Favorece la rehabilitación cardiopulmonar Wang et al., (2020); Compagno et al., (2022) 

Favorece la prevención de enfermedades, como tratamiento coadyuvante en patologías 
crónicas y en el bienestar psicológico 

Jimeno-Almazán et al., (2021) 

Induce el efecto protector en el sistema inmunológico contra Sars CoV-2 Li et al., (2020); Sanz et al., (2021) 

Conducta 
alimentaria 

Aumento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como la anorexia y bulimia nerviosa 
en jóvenes principalmente 

Fernández Rivas, (2021) 

Inducción al sedentarismo y consumo de productos ultraprocesados y de peor calidad 
nutricional 

Ammar  et al., (2020) 

Alteración de los patrones alimentarios y hábitos saludables e incremento de peso Branley-Bell y Talbot, (2020); Lippiet al., (2020) 

 Hábitos 

Posible aumento del consumo de alcohol debido al confinamiento Clay & Parker, (2020); European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction, (2020); 

Favorece el binomio alcohol y tabaco García et al., (2020) 

Posible aumento de consumo de opiáceos European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, (2020); Lippi et al., (2020); Jenkins et al., (2020); 

Adicción patológica al juego (gaming) King  et al., (2020) 

Circunstancias 
materiales 

Abastecimiento 

Redujo la cadena de distribución y suministro del sector alimenticio (Escasez) UNICEF, (2020);  
Coto-Quirós et al., (2022) Impulso la sobredemanda de productos alimenticios (Compras nerviosas) 

Inducción a crisis por la afectación, cambios en los costos de mano de obra 

Acceso a 
servicios básicos 

Bajo nivel de acceso básico y elemental al agua, impiden el lavado de mano como medida de 
protección 

EFE, (2020); Prince Torres,  (2020); Baltar-Moreno, (2021) 

Incrementó de inequidad y exclusión en grupos de barriadas o favelas y rurales Olivera Ranero, (2020).  

Amplificación de las desigualdades urbanas Ziccardi, (2020);  Baltar-Moreno, (2021) 

Vivienda 

Vulnerabilidad en la infraestructura de la vivienda Ortega Díaz et al., (2020)2/9/2022 Torres Pérez, (2021) 

Carencia por hacinamiento en la vivienda Santos,  (2020), Torres Pérez, (2021) 

Inestabilidad de arrendamiento  Navarro Machado, (2020) 

Adaptación domótica de la vivienda Jiménez, (2020) 

Vivienda es clave para la respuesta y la recuperación del Covid-19 ONU, (2022) 

Relaciones 
humanas 

Núcleo familiar 

Expansión de relaciones de parejas cercanas o íntimas Rodríguez Salazar & Rodríguez Morales, (2020).  

Hacia el hogar mundo derivado de la pandemia Gaytán Alcalá, (2020). 

Supresión de rituales fúnebres y familiares enlutado Oliveira-Cardoso et al., (2020) 

Incremento de la conciliación familiar por el teletrabajo y EAD Duran Vila, (2020) 

Incremento de la separación de hecho (Divorcios) Civil, (2022) 

Sociedad Disrupción de la vida cotidiana y de la actividad laboral  Alcover, (2020) 

El modo de vida hace alusión a la forma como son conducidos los pensamientos, conductas, intereses y 

comportamientos de los individuos. Dicho determinante está conformado a su vez por tres categorías, las cuales ante el 

Sars-CoV-2, modificaron la actitud de las personas, encontrándose que la actividad física por ejemplo, al principio de la 
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pandemia, se redujo considerablemente motivado al confinamiento (Hernández López et al., 2020;  Gunturiz, 2021), 

encontrándose que la falta de un guía para entrenar, el cierre de los gimnasios, centros deportivos, lugares públicos y 

privados de entrenamiento de alguna disciplina deportiva, fueron los principales motivos para la reducción de la actividad 

física de las personas. Contrariamente se encontró también, que muchas personas utilizaron la realización de actividades 

físicas como medios alternativos para la disipación del estrés, así como alteraciones de la conducta propias al 

confinamiento como fueron la ansiedad y la depresión por el cambio sustancial del modo de vida. Por otra parte, la 

realización de actividad física favoreció la recuperación progresiva de la capacidad cardiopulmonar en pacientes con 

Covid-19, por lo cual fue altamente recomendada por los médicos tratantes, desde actividades simples como caminatas, 

hasta actividades más vigorizantes teledirigidas, en espacios libres, entre otros (Wang et al., 2020; Compagno et al., 

2022). Por último, se encontró que la actividad física regular favoreció el efecto protector del sistema inmunológico, la 

prevención de enfermedades y el bienestar psicológico de las personas (Jimeno-Almazán et al., 2021; Li et al., 2020; 

Sanz et al., 2021).  

En cuanto a la conducta alimentaria, otra de las subcategorías del modo de vida, se observaron cambios 

sustanciales, desde incrementos en los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente en jóvenes, con incremento 

de casos de anorexia y bulimia nerviosa (Fernández Rivas, 2021), así como también en la ingesta de alimento con 

predominio de atracones (Branley-Bell & Talbot, 2020; Lippi et al., 2020) generando aumento de los índices de masa 

corporal (IMC); pero también se encontró una reducción muy considerable de la ingesta de productos sanos y de buena 

calidad nutricional (Ammar et al., 2020), muchas veces generado por un poco disponibilidad de recursos económicos 

para su adquisición, así como también se dio incrementos palpables en el consumo de comida rápida, así como de dulces 

en general.  

En relación a los hábitos, Clay & Parker, (2020) hallaron que existe un déficit de la regulación emocional en vista 

de una desregulación de la respuesta del cortisol, lo que conduce a respuestas disfuncionales de los ejes adrenocorticales 

pituitario hipotalámico y adrenomedulares simpáticos, lo cuales se producen como resultado de neuroadaptaciones de las 

vías del estrés y la recompensa, generado por el uso crónico del alcohol. Adicionalmente se detectaron incrementos en 

los consumos de cigarrillos (García et al., 2020), así como de opiáceos (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, 2020); con consecuencias negativas de la salud de las personas consumidoras (Lippi et al., 2020; Jenkins et 

al., 2020), en vista de la alta comorbilidad psicológica y física, aparte de la estigmatización que recae sobre los 

consumidores de drogas y que muchos de los problemas tienden a ser más frecuentes en zonas de bajos recursos. Ya por 

último, se detectó un incremento de la afectación por ludopatía. En sus inicios se encontró que el juego (en línea) era una 

excelente estrategia de afrontamiento ante el estrés del confinamiento, pero en grupos vulnerables, este exceso de tiempo 

de exposición ante el juego, causo problemas acentuados de ludopatía, lo que generó un peligro latente solidificando 

patrones inadaptativos a estilos de vida no saludables, dificultando su adaptación, al momento de atravesar la crisis post 

Covid-19.   

Las circunstancias materiales, corresponde a las condiciones de vida de las personas que constituyen su ambiente 

físico y el acceso a los bienes materiales como son el abastecimiento de alimentos, el acceso a servicios básicos y la 

vivienda. El confinamiento aceleró una rápida caída de las economías a nivel general de la población, encontrándose que 

la pobreza alcanzó para el año 2020 un 37,3% en América Latina y el Caribe, mientras que el 15,5% de la población se 

catalogó en pobreza extrema (UNICEF, 2020). Esta reducción significativa del poder adquisitivo de la población, condujo 

en principio a una reducción de la cadena de abastecimiento del sector alimenticio generando escasez y esta a su vez la 

proporción de compras nerviosas, aumentando la demanda de productos y por ende el precio de los mismos; pero a su 

vez generando estrategias para solventar la problemática, en donde las compras en línea, aparecieron como una alternativa 

del sector a las limitantes de movilidad por el confinamiento (Coto-Quirós et al., 2022) 

Por otra parte, el acceso a los servicios básicos, como por ejemplo el acceso al agua, dificultó la implementación 

de adecuadas medidas culturales como el lavado correcto de las manos como medida de protección contra el Sars-CoV-

2 (EFE, 2020; Baltar-Moreno, 2021) y el resguardo de los derechos del hombre sobre la adecuada utilización de tan vital 

recurso natural (Prince Torres, 2020); de la misma manera se hizo evidente la exponencial desigualdad y la exclusión de 

grupos por su origen urbano (barriada, favelas, rural), lo que originó la necesidad de desarrollar nuevas políticas públicas 

de planeamiento urbano, con programas sociales vinculados al sector salud (Olivera Ranero, 2020), encontrando que 

existen marcadas condiciones de precariedad habitacional en las zonas más populares, dificultando las medidas de 

protección frente al Sars-CoV-2 (Ziccardi, 2020; Baltar-Moreno, 2021).  

En concordancia, hay pluralidad en las opiniones especto a la dimensión vivienda; estudios demostraron que la 

precariedad de los materiales de construcción y los servicios básicos de la vivienda (Ortega Díaz et al., 2020; Torres 

Pérez, 2021), así como la carencia a accesos de servicios de salud, la densidad poblacional y el hacinamiento en el hogar, 

son factores para la propagación del Covid-19, en particular en los sectores más vulnerables y populares, donde el 

incremento poblacional por unidad de superficie, hace que se mantenga una vulnerabilidad alta y muy alta, de acuerdo a 

los estudios realizados (Santos, 2020; Torres Pérez, 2021). La crisis económica afecto también la estabilidad del 

arrendamiento de viviendas, lo que generó el apoyo de parte de las instituciones, en la creación de modificaciones de Ley 

para la protección del arrendatario calificado como vulnerable (Navarro Machado, 2020). Un aspecto positivo que surgió 

con respecto a la vivienda fue la implementación de la Domótica, como una alternativa en la creación de lo que se 
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denominó “vivienda de emergencia sanitaria”, con consecuentes propuestas para realizar modificaciones de ley enfocadas 

en lo social y favorecer el acceso de todos a este tipo de vivienda digna y adecuada, con condiciones propicias para el 

control y prevención de la enfermedad, así como medio terapéutico en períodos prolongados de confinamiento, 

aislamiento preventivo de pacientes o recuperación de los mismos que no requieran hospitalización (Jiménez, 2020; ONU, 

2022). 

Las relaciones humanas por su parte, hacen referencia a las distintas interrelaciones que las personas tienen entre 

sí, desde una perspectiva integral, en consideración a su entorno y la realidad circundante. A nivel del núcleo familiar, 

se encontró dos realidades contrastantes; por una parte al incrementarse el tiempo de convivencia a raíz del confinamiento, 

ha incrementado la intimidad interpersonal, sexual y la sinergia en la pareja, pero en su contra parte, también se encontró 

que los dispositivos móviles, favorecieron el rango de oportunidades de interacciones fuera del hogar, generando 

interrupciones en las dinámicas y convivencia de la pareja y por ende conflictos subyacentes en los mismos, siendo 

observado mayor asentamiento de dichas características en parejas jóvenes o con poco tiempo de interacción (Rodríguez 

Salazar & Rodríguez Morales, 2020).  

Por otra parte, se rompieron las realidades difusas entre la frontera de lo externo e interno al hogar, reconfigurando 

el concepto de mismo, ya no visto desde una perspectiva simplista de lugar donde habitan las personas, sino una visión 

transformadora e integrativa de ser epicentro de la vida y las interrelaciones de la cotidianidad y los constantes desafíos 

que ello conlleva (Gaytán Alcalá, 2020). En cuanto a la supresión de rituales funerarios y su efecto en la psique humana, 

se encontró que la misma es una experiencia traumática, por la falta de cumplir con los homenajes póstumos y que 

permiten realizar la elaboración de los duelos en familiares que conducen a una aceptación por la súbita pérdida del 

familiar, siendo recomendado reinventar maneras de celebrar los rituales funerarios, en especial en tiempos de emergencia 

sanitaria, para aminorar la conmoción emocional de familiares y amigos del difunto, reduciendo la posibilidad de 

desarrollar lutos patológicos o culpas de sobreviviente (Oliveira-Cardoso et al., 2020). Adicionalmente, el confinamiento 

trajo como consecuencia una mayor incidencia de roces entre las parejas, en especial en aquellas no bien estructuradas y 

ya con algunos problemas de convivencias; esta cercanía obligada catapultó los índices de divorcios y separaciones de 

hecho, así como incrementó los índices de violencia intrafamiliar, siendo principalmente afectados los niños (Civil, 2022).  

Por último, las alteraciones propias a las medidas sanitarias con miras a frenar el exponencial avance del virus Sars-CoV-

2, condujo a un sustancial cambio en la vida cotidiana y laboral de todas las personas, lo cual en su conjunto produjo 

alteraciones profundas en las relaciones sociales entre los trabajadores facilitadas por las estrictas medidas de bioseguridad 

en los centros de producción y aplicación de nuevas tecnologías para el desempeño de las funciones (teletrabajo) en 

nuevas modalidades de empleo (Alcover, 2020). 

Polidimensionalidad laboral  

La pluralidad de elementos constituyentes que definen las distintas interrelaciones del ser humano con los 

determinantes laborales, está conformada por las polidimensiones remuneración, la estabilidad, el bienestar, el entorno y 

la seguridad y salud, descritos en la tabla 2.   

Dentro de los determinantes laborales, la remuneración está conformada por dos dimensiones, a saber, la 

remuneración pecuniaria y la remuneración social. La primera se entiende como el deber del empleador en entregar una 

compensación (monetaria, en bienes o servicios) sobre el empleado. Con la llegada de la pandemia por Covid-19 a causa 

del virus del Sars-CoV-2, tuvo amplias repercusiones en la pluralidad de los aspectos de la vida cotidiana y el aspecto 

laboral no escapo de ello; hoy en día a dos años de iniciada la pandemia hay una reducción considerable del nivel de 

empleo con un 9,6% de la tasa de desocupación y 1 de cada 2 empleados, pertenece a la informalidad, señaló Vinícius 

Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, que hay un panorama incierto con respecto al 

empleo en la región, ya que la persistencia de los contagios y el bajo crecimiento económico, pudieran prolongar la crisis 

del sector hasta los años 2023 o 2024 (OIT, 2022). Por ejemplo, en el Perú para el segundo trimestre del año 2020, la 

población de trabajadores era de 6,7 millones de personas (empleo formal), razonablemente se incrementó los porcentajes 

de desocupación e incorporación al empleo informal (OIT, 2020).  

Esta situación crítica con respecto al empleo en el 2020, generó algunas estrategias con miras a solventar la aguda 

crisis económica generada por la pandemia, tanto a nivel de los empleadores como de los empleados; por una parte 

medidas extraordinarias dirigidas a que los trabajadores puedan preservar su empleo, como la implementación de licencias 

o permisos remunerados o a través de la suspensión perfecta de las labores, cuando se agoten todas las posibilidades de 

ejecutar la acción que genera la remuneración por parte del trabajador como trabajo remoto o desde casa, así como también 

se crearon subsidios “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia” a los trabajadores para complementar 

el nivel de ingreso económico y con ello paliar la crisis circundante por reducciones en el número de horas laborables 

dentro de los puestos de trabajo; los recursos económicos para el pago de los beneficios anteriormente citados, fueron 

subsanados y debidamente honrados por el arca pública, lo que fue en beneficio directo de los empleadores y empleados 

(SPIJ, 2020). Todas estas medidas surgieron con la finalidad aminorar el efecto perjudicial que trajo la pandemia, ya que 

a pesar de los paliativos creados, hubo una pérdida masiva del empleo, reportándose en los hogares más pobres un 

aumento significativo de su vulnerabilidad en todo sentido, afectando sensiblemente el abastecimiento de recursos básicos 

para el adecuado sustento (Romero & Reys, 2020); por otra parte, las medidas de confinamiento que están dirigidas a 
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minimizar el riesgo de contagio por Sars-CoV-2, muchos países de la región Latinoamericana y del Caribe, se vieron en 

la necesidad de flexibilizar dichas medidas, a pesar del alto riesgo de contagio que ello conlleva, pero debido a la 

imperante urgencia de recobrar el empleo y los niveles de ingresos necesarios para la supervivencia de millones de hogares 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad por la pérdida de su empleo y en respuesta a las presiones de los sectores 

productivos en rescate de las inversiones y patrimonios que constituyen las fuentes de ingreso de los trabajadores 

(UNICEF, 2020; Ballena et al., 2021). 

Otro nivel de afectación muy significativo encontrado es que alrededor de 2000 millones de personas en el mundo 

trabajan de manera informal, de las cuales más de 1600 millones, serían las más afectadas por la crisis generada por la 

pandemia, siendo por definición el empleo informal aquel en el cual el trabajador no posee ningún asidero de protección 

social, en caso de no poder trabajar, dependiendo de sus ingresos diarios para su sustento y el de sus familias, siendo 

elevado el nivel de pobreza en las personas de éste sector, del 18 al 74% de las mismas en los países de bajos ingresos 

(Ogando et al., 2022), pero a su vez, también este ingreso familiar se vio sensiblemente afectado en aquellos hogares en 

los cuales la enfermedad ataco a los responsables del ingreso o jefes de casa, imposibilitándoles el adecuado desempeño 

de sus funciones y restringiéndoles la remuneración propia a la labor desempeñada, en muchos casos hasta perdiendo sus 

empleos a pesar de las restricciones de ley dirigidas a la protección social y resguardo del empleo formal, viéndose 

obligados muchas veces a incursionar en el mundo de la economía informal (UNICEF, 2020; Ogando et al., 2022).  

Tabla 2. Polidimensionalidad laboral de los determinantes de la salud ante el coronavirus Sars-CoV-2 

Determinantes  Dimensiones Cambio, efecto o transformación Fuente 

Remuneración 

Pecuniaria 

Aumento en la proporción de hogares peruanos sin ingresos laborales, llegando a ser la más alta entre los 
países de la región 

OIT, (2022) 

El estado decretó un subsidio de 760 soles para ciertos trabajadores suspendidos durante la pandemia, 
pero limitado a 3 meses en cada caso 

SPIJ, (2020) 

Influencia negativa en polidimensiones sociales como el abastecimiento y el acceso a servicios y vivienda 
debido a la interrupción salarial 

Romero & Reys, (2020); UNICEF, (2020); Ballena et 
al., (2021) 

Mayor afectación pecuniaria en familias donde más de un miembro enfermó de COVID-19 UNICEF, (2020); Ogando et al., (2022) 

Social 

Disminución del acceso a seguridad social debido al aumento de la informalidad laboral Vanegas-Vásquez & Jaramillo-Marín, (2020); 
Acevedo et al., (2021); OIT, (2022) 

Incremento en las políticas estatales de protección social para responder a los efectos socioeconómicos 
del COVID-19.  

Blackman et al., (2020); Trillo García, (2020); UNICEF, 
(2020) 

Adaptación del sistema peruano de pensiones y autorización para el anticipo de cesantías, y otras 
prestaciones salariales para el afrontamiento económico de la pandemia 

UNICEF, (2020) 

Deficiencias en el acceso a atención médica se relacionaron con mayor letalidad por COVID-19 Ogando et al., (2022) 

Estabilidad 

Continuidad 

Pérdida de 49,1 millones de empleos en Latinoamérica durante el primer año de la pandemia COVID-19 OIT, (2022) 

La tercera parte de los trabajadores peruanos se quedó sin empleo durante el segundo trimestre de 2020 IEP, (2020); OIT, (2022) 

Temor generalizado a perder el empleo ante la percepción de inestabilidad laboral  de los Rios et al., (2020); Mamani-Benito et al., 
(2022); Van Egdom et al., (2022) 

El binomio "enfermar de COVID-19" y "perder el trabajo" se relacionó con dificultad para retomar las 
funciones cotidianas y con baja efectividad en la consecución de empleo 

Saavedra Alan et al., (2022) 

Reinserción 

COVID-19 afecta la salud de trabajadores (recuperados y COVID persistentes), reduce el reintegro al 
trabajo y en consecuencia la productividad de las empresas 

Dávila Morán et al., (2021a); OSHA, (2021) 

Factores individuales como la edad y comorbilidades preexistentes (hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer) pueden predisponer a las personas a resultados más graves 
y síntomas posteriores a la COVID-19 que pueden representar condiciones de susceptibilidad adquirida, 
posiblemente afectando la aptitud para el reintegro al trabajo 

Dávila Morán et al., (2021a); Leso et al., (2021) 

Bienestar  

Satisfacción 

Relación positiva entre el engagement y la eficacia de programas de seguridad y salud en el trabajo Peña & Santos, (2018); Ormeño Espino,  (2020); 
Chanana, (2021) 

Relación positiva entre el engagement y las dimensiones resiliencia ante la COVID-19, liderazgo y clima 
organizacional 

Corrales Perez, (2022); Herrera et al., (2022); 
Romero Yrigoin, (2022) 

Respuestas 
emocionales 
patológicas 

Confluencia de estresores generalizados como el miedo y la incertidumbre con otras de índole laboral 
como exigencia, control y apoyo social 

Bellido Medina et al., (2021) 

Aumento del estrés percibido, ansiedad y depresión en trabajadores Muñoz-Fernández et al., (2020); Fukuti et al., (2021); 
Guilland et al., (2021); Rodríguez Vásconez et al., 
(2022) 

Nuevas expresiones causales de los riesgos psicosociales en el entorno laboral Arce Julio, (2020); Andrade Rodríguez, (2021) 

Repunte del síndrome de burnout (fatiga mental, pérdida de motivación y compromiso hacia el trabajo, 
percepción de ineficacia)  

De Arco & Castillo, (2020); Zaluska et al., (2020); 
Infante Rivera et al., (2021); Raudenská et al., (2021); 
Sullivan et al., (2022); Whitt-Woosley et al., (2022) 

Entorno 

Presencial 

Riesgo de contraer COVID-19 a través del trabajo, considerando la probabilidad de estar en contacto con 
personas infectadas, la proximidad física con otros y la agregación social durante el trabajo. 

Leso et al., (2021) 

Vulnerabilidad de los trabajadores con problemas de salud subyacentes, laboran en condiciones de riesgo, 
viven en entornos precarios y los desfavorecidos socioeconómicamente 

Flood et al., (2020) 

Remota 

"Trabajo desde casa" y "teletrabajo" en 1 de cada 5 trabajadores peruanos como estrategias para cortar 
las cadenas de transmisión 

De Arco & Castillo, (2020); Delgado de la Matta, 
(2020); IEP, (2020) 

Incremento de la carga laboral, adaptación de funciones  Schuster & Kay, (2021) 

Confluencia del trabajo remoto y cuidado de familiares enfermos de COVID-19 Schuster & Kay, (2021) 

Aumento del estrés percibido, reducción del equilibrio entre la vida laboral y personal, menor satisfacción 
laboral y mayor productividad y compromiso  

Sandoval-Reyes, (2021); Veliz Huanca, (2021); 
Huillca, (2022) 

Horario 
Reducción significativa en la cantidad total de horas trabajadas durante 2020, especialmente en el Perú OIT, (2020); OIT, (2022). 

Escalonamiento horario para entrada y salida de los trabajadores como medida no farmacológica Pachas, (2021); Pérez-Ferrer et al., (2021) 

Seguridad  y 
salud 

Medidas de 
higiene 

Aplicación sistemática de protocolos de higienización y desinfección de fómites potenciales (superficies, 
equipos y materiales de trabajo, otros) 

Dávila Morán et al., (2021b); OSHA, (2020) 

Disposición de equipos y protocolos para desinfección del personal  Dávila Morán et al., (2021b) 

Controles y 
medidas de 
bioseguridad 

Obligatoriedad del uso de elementos de protección personal en trabajadores del Perú y muchos otros 
países 

Minsa, (2020); OMS, (2020); OSHA, (2020) 

Decisiones sobre la ubicación ocupacional de los empleados, pautas sobre distanciamiento físico OSHA, (2020); Leso et al., (2021) 

Controles en puntos de acceso a sitios de trabajo y transporte de personal Dávila Morán et al., (2021b); OMS, (2020); OSHA, 
(2020) 

Vigilancia 
epidemiológica 

Vigilancia sistemática de los factores de riesgo relacionados con el trabajo, medidas estrictas para grupos 
específicos de trabajadores y actividades de promoción de la salud 

Agius R. (2020); Benavides, (2020); Leso et al., (2021) 

Evaluación y seguimiento integral individual de síntomas asociados a COVID-19  González & Salazar, (2020) 
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En cuanto a lo social, la remuneración se caracterizó por una disminución de la seguridad social, gracias a la rápida 

pérdida del empleo y paso progresivo a la informalidad en una buena parte de la población, lo que no permitió el diseño 

de medidas adecuadas para favorecer la seguridad social de las personas, ya que rebasó la capacidad de respuesta de los 

gobiernos (Vanegas-Vásquez & Jaramillo-Marín, 2020; Acevedo et al., 2021; OIT, 2022), así mismo en búsqueda de 

paliar esta situación los gobiernos a través de sus departamentos de seguridad social, crearon medidas y normas legales 

para subsanar esta necesidad creciente en materia de seguridad social, a través de la implementación de prestaciones 

económicas, desde prestaciones por incapacidad (parcial o total), por pérdida involuntaria del empleo, por incapacidad 

temporal derivada de enfermedad común, por situaciones de accidentes laborales, así como medidas de proteger al 

trabajador cuando no pueda desempeñar sus funciones por ninguna de las modalidades creadas (presencial o telemática) 

o por contagio o aislamiento a consecuencia del Covid-19 (Trillo García, 2020), en consonancia, se aprobó el cobro de 

anticipos de prestaciones salariales y cesantías, como medida de afrontamiento y subsanar las necesidades económicas de 

los trabajadores (UNICEF, 2020). Finalmente, la alta transmisibilidad del virus Sars-CoV-2, generó cambios esenciales 

en el aspecto social de las personas y los trabajadores, ya que la letalidad del Covid-19 sumado a servicios de salud 

colapsados, incrementaron la implementación de medidas para evitar el contagio, el resguardo de los seres queridos en el 

hogar y el cumplimiento de los compromisos adquiridos desde el punto de vista económico, en el binomio empleo-

remuneración (Ogando et al., 2022).  

En relación al determinante estabilidad, el mismo se encuentra conformado por lo concerniente a la continuidad 

y la reinserción del trabajador a su lugar de trabajo. Con la llegada de la pandemia, el sector laboral se vio sensiblemente 

afectado, pues durante su primer año de prevalencia, más de 49 millones de personas perdieron su empleo (OIT, 2022). 

En países latinoamericanos como el Perú, una tercera parte de su fuerza laboral perdió por completo su empleo motivado 

a la perdida de los mercados y agudización de la crisis económica producto de la pandemia; todo este esquema de pérdida 

generalizada de la estabilidad laboral, sólo trajo como consecuencia en la población, afectaciones a nivel de la salud, con 

mayor incremento de problemas de trastornos de ansiedad generalizada por miedo a perder su empleo (de los Rios et al., 

2020), como también miedo generalizado a ser contagiado por el virus Sars-CoV-2 (Mamani-Benito et al., 2022), lo que 

sumado a los constantes anuncios de parte de las organizaciones, en la necesidad reiterada de hacer reducciones de los 

costos operativos para garantizar su subsistencia, alteraron drásticamente la naturaleza misma de los trabajos, 

representando la inseguridad laboral un intermedio crítico entre los resultados del empleo y el estrés y las ramificaciones 

económicas de la crisis subyacente (Van Egdom et al., 2022).  

De igual manera la continuidad laboral se vio afectada por la percepción y discriminación de las personas, que 

en concordancia con el punto anterior, en algunas organizaciones se desarrolló el miedo generalizado a ser contagiados 

por personas que hayan sufrido la enfermedad, lo que en ocasiones generó la no contratación de personas con antecedentes 

de Covid-19, encontrando en los estudios realizados, que los pacientes covid posterior a recuperación, desarrollaron 

afectos y consecuencias en todas las áreas de su vida, con especial énfasis en el área laboral, por las marcadas 

implicaciones que ésta área conlleva para adecuado desarrollo humano (Saavedra Alan et al., 2022).  

Con relación a la reinserción laboral, se encontró que se hizo necesaria la implementación de estrictos protocolos 

de bioseguridad e higiene, como por ejemplo: control de temperatura supervisado a la entrada de cada trabajador así como  

vigilancia epidemiológica de los mismos, distanciamiento de puestos de trabajo, utilización supervisada de medidas de 

protección individual (caretas, tapabocas, guantes, lentes protectores, entre otros), escalonamiento de horarios de salidas 

y entradas (Dávila Morán et al., 2021a), todas estas medidas se implementaron pues existía un amplio número de personas 

que padecieron la enfermedad y se reincorporaron a sus puestos de trabajo; encontrándose que la reincorporación 

favorecía el proceso de recuperación, a pesar de realizar cambios en los patrones de las labores a realizar o se disminuya 

el total de horas laborables, mientras que el trabajador se recupere (OSHA, 2021). Adicionalmente se encontró que existen 

factores individuales que pueden condicionar la adecuada reinserción de los trabajadores a su ambiente laboral, posterior 

a ver padecido Covid-19, que son factores propios al individuo y comorbidos a la enfermedad, los cuales favorecen 

cuadros clínicos con complicaciones, siendo estos factores como el sexo, la edad, enfermedades previas del paciente 

(diabetes, cáncer, obesidad, alteraciones cardiovasculares, afecciones respiratorias y pulmonares), dichas condiciones 

pudieran mermar la rápida capacidad de recuperación del paciente y retrasar su adecuada reinserción al ambiente laboral  

(Leso et al., 2021).  

En cuanto al determinante bienestar, que es el grado de satisfacción que puede presentar el individuo, el mismo 

se compone de dos subcategorías; la primera de ellas es la satisfacción, encontrándose experiencias positivas en cuanto 

a esa inquietud por parte de los empleadores en el desarrollo de iniciativas en favor de la creación de lugares de trabajo 

que favorezcan el bienestar de los trabajadores, así como minimizar los factores de riesgo ante los cuales se vean expuestos 

(Peña & Santos, 2018); seguidamente se evidencia a la luz de los nuevos conocimientos y desarrollos teóricos, la 

existencia de gran pluralidad de trabajadores muy comprometidos con su organización (engagement) quienes dan lo mejor 

de sí para el logro de sus objetivos y los de la organización para quien trabajan (Ormeño Espino,  2020); también se 

encontró que las organizaciones que han sido exitosas, han invertido en el factor capacitación, motivación y dirección del 

su personal, a través de la utilización de herramientas tecnológicas adaptadas a la realidad circundante del Covid-19, es 

decir a través de una amplia variedad de herramientas en línea enfocadas en la capacitación del personal, la realización 

de actividades propias al desempeño laboral de cada caso, interacciones sociales, aulas digitales, cursos en línea, 



                                                                                                 Julio - Agosto 2022, Vol. LXII (4), 631-646 

638 
Boletín de Malariología y Salud Ambiental. Volumen LXII. Julio-Agosto, 2022. ISSN:1690-4648   

competencias virtuales, entre otras, con miras a incrementar la satisfacción de los trabajadores, a pesar de las nuevas 

condiciones del desempeño laboral a causa del confinamiento (Chanana, 2021). Adicionalmente se encontró que existe 

una relación positiva moderada entre el liderazgo y la satisfacción laboral en tiempos de pandemia por Covid-19, el 

personal esta habido de una guía adecuada, clara y concisa, lo que favorece la sensación de satisfacción (Corrales Perez, 

2022); también se apreció que la satisfacción de los trabajadores, posee una relación directa con la resiliencia, motivado 

a que la misma es la capacidad del individuo de adaptarse a situaciones adversas, con resultados positivos (Herrera et al., 

2022); de igual manera  se encontró una relación directa entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral, 

más específicamente en las dimensiones condiciones físicas, trato con superiores y participación de las decisiones, 

encontrando en cada caso un nivel de satisfacción medio-alto en relación a las variables estudiadas, en los trabajadores 

en tiempos de pandemia por Covid-19, desde aspectos relacionados con la disponibilidad de recursos para el desempeño 

de las labores, adecuados espacios físicos, o la participación del empleado en la toma de decisiones y motivación a través 

del trato directo de superiores (Romero Yrigoin, 2022).  

Contrariamente, la pandemia por Covid-19 también desarrolló en los trabajadores respuestas emocionales 

patológicas, entre ellas se encontró un nivel medio de estrés en el trabajo, como un factor inadaptativos del trabajador, 

quien manifestó su preocupación latente a ser contagiado por el virus del Sars-CoV-2, en su trayecto a sus lugares de 

trabajo y/o durante su jornada laboral, encontrándose expuesto a situaciones de riesgo (Bellido Medina et al., 2021; 

Muñoz-Fernández et al., 2020; Fukuti et al., 2021). Otras de las respuestas no adaptativas encontradas son la ansiedad y 

la depresión, donde se apreció que los trabajadores que afirman haber estado en contacto con personas con Covid-19, 

presentan mayor incidencia de ansiedad y depresión, que aquellas que no lo presenta, estando más preocupadas por la 

posibilidad de presentar la enfermedad (Guilland et al., 2021). En concordancia en Latinoamérica, esencialmente se 

encontró que los trabajadores en éste tiempo de pandemia presentan estrés, depresión y ansiedad, con necesidades de 

crear estrategias de afrontamiento psicosocial, en vista de la alta propensión de desarrollar síndrome de estrés 

postraumático o síndrome del quemado o Burnout (Rodríguez Vásconez et al., 2022; De Arco & Castillo, 2020; Zaluska 

et al., 2020) como una respuesta al estrés laboral crónico (Infante Rivera et al., 2021; Raudenská et al., 2021), así mismo 

esta fatiga mental y física se intensifica, en especial en el personal de salud, por las extensas jornadas laborales con 

exposición prolongada a factores de riesgo, incrementando la posibilidad de desarrollar el síndrome de Burnout (Sullivan 

et al., 2022); por otra parte, los factores de riesgo psicosociales intralaborales también presentan una relación positiva 

directa con respecto al nivel de estrés laboral (Arce Julio, 2020; Andrade Rodríguez, 2021), es decir a mayor riesgo 

psicosocial intralaboral, mayor será el nivel de estrés; finalmente se encontró que de acuerdo al contexto del empleo, 

habrá mayor o menor disposición a la instauración de afecciones emocionales negativas, tal es el caso de los profesionales 

del área de la salud en atención primaria, para quienes el Covid-19 trajo consigo una mayor exposición, no solo a riesgo 

biológico, sino múltiples factores estresantes, lo que puede favorecer la aparición de estrés traumático secundario y 

agotamiento mental y/o profesional, siendo estos factores la falta de acceso a alimentos, medicinas, centros de salud, 

apoyo social, falta de insumos para el adecuado desempeño laboral, conflictos/violencia familiar, discriminación laboral, 

entre otros (Whitt-Woosley et al., 2022). 

Seguidamente el entorno, es otro determinante laboral, el mismo hace referencia a la interrelación del individuo 

con su medio y que a través del confinamiento a causa del Covid-19, se llevaron a cabo transformaciones propicias para 

solventar la implementación de medidas necesarias de distanciamiento social, modificando las barreras de lo físico, 

propiciando la ejecución de nuevas modalidades que conforman éste determinante de la polidimensión laboral. La 

pandemia ha provocado que la modalidad presencial deba seguir una serie de lineamientos dirigidos a la determinación 

de los factores de riesgos, siguiendo políticas de salud pública y ocupacional con miras a comprender la vulnerabilidad 

de los entornos laborales ya que hay la posibilidad de riego de contraer el Sars-CoV-2 en el entorno laboral, por la 

probabilidad de estar en contacto directo con personas infectadas gracias a la proximidad física, por lo cual se hace 

necesaria la ejecución de medidas como la identificación de personal con riesgo biológico, para la evaluación y manejo 

en el control de la gestión de riesgos, vigilancia biológica ante factores de riesgo, estrictas medidas de bioseguridad y 

control sanitario, medidas preventivas acordes para los trabajadores susceptibles, entre otros (Leso et al., 2021). De igual 

manera, la evaluación temprana de las vulnerabilidades de los entornos laborales propicia una mejor respuesta y manejo 

de los riesgos asociados, tanto a nivel de la organización, como del personal que labora en ella, en especial cuando se 

cuenta con personal vulnerable, por la presencia de afecciones de salud subyacentes o crónicas, o que reside en zonas 

vulnerables, o con menor acceso a los servicios de salud o con limitaciones socioeconómicas en perjuicio de su bienestar 

(Flood et al., 2020).  

Contrariamente la modalidad remota, surge para paliar en parte la contingencia del confinamiento y como medida 

profiláctica en resguardo de la población (De Arco & Castillo, 2020), es una medida excepcional y temporal a raíz de la 

emergencia sanitaria imperante por el Sars-CoV-2, que surge con la finalidad de proteger el empleo, la productividad de 

las organizaciones y minimizar los riesgos de contagio (Delgado de la Matta, 2020), con esta medida se busca no limitar 

la productividad, sino tratar de mantener el crecimiento económico de las organizaciones a pesar de la crisis circundante 

(IEP, 2020). Esta medida permitió también modificaciones en la adaptabilidad de funciones muchas veces no propias al 

cargo, pero que en virtud de la contingencia, se hizo necesaria su implementación, a pesar de las complicaciones que 

presentó el desarrollo de las funciones laborales en el hogar, donde las interacciones con los miembros de la familia, 

incrementaban el número de distractores en perjuicio de la productividad y eficiencia laboral (Schuster & Kay, 2021). 
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Por otra parte, se encontró en el trabajo remoto un efecto complementario, moderador parcial y competitivo del estrés 

percibido, con diferencias significativas en cuanto al género, ya que el estrés percibido afecta más la productividad de los 

hombres que de las mujeres, a su vez reduciendo el equilibrio entre la vida cotidiana en el hogar y la competitividad 

laboral (Sandoval-Reyes, 2021), de igual forma se encontró una relación directa y positiva entre el estrés percibido y el 

trabajo remoto o a distancia (Veliz Huanca, 2021). Sin embargo, el advenimiento de esta nueva modalidad de trabajo, 

también generó afectación emocional en sus participantes, en vista de la imposibilidad de desligarse por entero del 

empleador por la interconexión digital existente, lo que les mantiene (empleador-empleado) virtualmente conectados a 

tiempo completo, siendo esta interconectividad constante y el desconocimiento de las tecnologías de la información, lo 

que causó el llamado tecnoestrés (Huillca, 2022).  

En cuanto a los horarios de trabajo, se observó que muchas organizaciones se vieron en la necesidad de reducir 

el total de horas laborables por jornada, con miras a minimizar los costos operativos y garantizar la subsistencia de la 

misma, garantizando el empleo de sus trabajadores a pesar de la crisis económica inducida por la pandemia y la afectación 

global de los mercados (OIT, 2020; OIT, 2022). Adicionalmente se realizaron pruebas de protocolos epidemiológicos, 

con lo cual se encontró que su implementación reducía en más de un 90% la prevalencia de contagios por Sarr-CoV-2, 

entre dichas pruebas, se implantó un programa de entradas y salidas a destiempo, con la finalidad de minimizar el 

aglomeramiento del personal y por ende la exposición involuntaria al virus (Pachas, 2021), otras organizaciones 

encontraron resultados similares con un esquema mixto de confinamiento-trabajo, el cual consta de 3 días de 

confinamiento y 4 días laborables, escalonamiento de los horarios de trabajo y la implementación del teletrabajo, como 

medidas complementarias del esquema mixto, sin embargo se recomendó crear apoyos económicos tanto para 

empleadores como empleados, para mitigar las pérdidas originadas de la reducción de horas laborables (Pérez-Ferrer et 

al., 2021).   

Como último determinante laboral, la seguridad y salud son aspectos de vital importancia en toda organización, 

por ello se dio vital importancia a la aplicación sistemática de protocolos de higienización y desinfección de fómites 

potenciales (superficies, equipos y materiales de trabajo, otros), así como la disposición de equipos y protocolos para 

desinfección del personal (Dávila Morán et al., 2021b). Asimismo, se implementaron medidas de saneamiento profunda 

y constante en las áreas de mayor contacto humano dentro de las organizaciones, aminorando la probabilidad de contagio 

del virus del Sars-CoV-2 por la destrucción química del mismo (OSHA, 2020).  

Desde el punto de vista jurídico, se establecieron normativas legales para el establecimiento de controles y 

medidas de bioseguridad, en Perú y en países de Latinoamérica y el Caribe, sus gobiernos por mandato de Ley 

establecieron mecanismos legales para la prevención del contagio del virus y propagación de la enfermedad del Covid-

19, a través de la obligatoriedad en el uso de medidas de prevención, controles rigurosos de bioseguridad en 

establecimientos, así como en organizaciones públicas y privadas de producción, implementación de mecanismos de 

vacunación e inmunización masiva de toda la población, distanciamiento social obligatorio, etc. (Minsa, 2020; OMS, 

2020; OSHA, 2020); del mismo modo, se fomentó la implementación de varias medidas para evitar la propagación del 

virus y favorecer la protección de los trabajadores, entre ellas: alentar al trabajador quedarse en casa, si siente los síntomas 

de la enfermedad, cubrirse la boca al toser y estornudar, lavarse muy bien las manos o el uso de toallas con un mínimo de 

60% de alcohol, denunciar cualquier duda o preocupación sobre la bioseguridad de los trabajadores en los distintos medios 

dispuestos para tal fin, establecer la flexibilidad en los lugares de trabajo (teletrabajo, turnos escalonados de trabajo), 

desalentar el uso de implementos de trabajos (teléfonos, computadoras, materiales y equipos en general) de otros 

compañeros de labores, entre otras (OSHA, 2020); además, partiendo de los factores de riesgo asociados al trabajo se 

incluyeron métodos de vigilancia sistemática, políticas preventivas y estrictas medidas de bioseguridad para los 

trabajadores y población en general, así como actividades dirigidas a la promoción de la salud y difusión de la adecuada 

información en la prevención de la enfermedad (Leso et al., 2021). Por otra parte, se implementaron estrictos controles 

biosanitarios para la prevención de la trasmisión del virus en las unidades de transporte de personal, a través de controles 

rigurosos de temperatura, uso de medidas de protección personal (lentes protectores, caretas, tapa boca, guantes, etc.), 

desinfección constante con bactericidas de amplio espectro tanto de las unidades de transporte como de las áreas de 

trabajo, implementación de medidas de bioseguridad en la protección del personal, así como en los distintos puntos de 

acceso para garantizar la adecuada bioseguridad del personal (Dávila Morán et al., 2021b; OMS, 2020; OSHA, 2020).  

Por último, la vigilancia epidemiológica es de vital importancia en el resguardo de la salud de los trabajadores de 

la organización y la salud pública de la población en general. Para ello hay que vencer las barreras impuesta por el miedo 

de las personas a ser contagiadas; por otra parte, efectuar controles a través de las pruebas de hisopo RT-PCR para el 

ARN viral, en especial a aquellos trabajadores, que se vayan a incorporar a sus puestos de trabajo, posterior haber superado 

la enfermedad, deben hacerse la prueba para verificar el estado de salud de los mismo. Contrariamente se detectaron en 

los protocolos de evaluación aplicados, una positividad continua del frotis para el ARN del Sars-CoV-2, incluso tiempo 

después de la cuarentena post-sintomática, también se detectó en los pacientes sensibilidad inconsistente de las pruebas 

de frotis. Dichos factores de riesgo, pueden generar focos de infección asociada a la atención de la salud y transmisión 

entre el personal, por éste motivo se requiere de modificaciones de ley, que envuelva mayor presencia de vigilancia 

epidemiológica a través de mayor frecuencia de pruebas generalizadas y confiables, dirigidas no sólo a pocos sectores de 

la atención hospitalaria, sino también extendida en los sectores de mayor relevancia en el cuidado de la salud de la 
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población en la atención social y primaria (Agius, 2020). Asimismo, los sistemas de vigilancia epidemiológica en relación 

a lo laboral, ayudan para la gestión de contactos y casos, con la finalidad de crear predictores de escenarios y modelos de 

acción para el control de la pandemia (Benavides, 2020); así mismo se debe hacer un seguimiento a los factores de riesgo 

laboral, esto con la finalidad de medir la susceptibilidad a resultados adversos, con lo cual generar políticas de salud 

pública y ocupacional dirigidas a la erradicación de contagio por Sars-CoV-2 (Leso et al., 2021), con estrategias enfocadas 

al seguimiento individualizado de los empleados, para garantizar la adecuada salud, no permitiendo focos de infección y 

el descarte oportuno de casos positivos (González & Salazar, 2020). 

Consideraciones finales 

La polidimensionalidad hace referencia a la pluralidad de elementos o que conforman los determinantes de la salud 

de acuerdo a la complejidad de sus interacciones; siendo el ser humano el punto central de dichas interrelaciones y 

complejidades, como lo estableció Romero Palmera en 2021. 

Cabe destacar que las determinantes sociales se conforman por tres dimensiones principales que son el modo de 

vida, las circunstancias materiales y las relaciones humanas. Estas a su vez se subdividen en distintos elementos que lo 

conforman, encontrando en el confinamiento a causa de la pandemia modificó sensiblemente el modo de vida de las 

personas, en quienes se observó una reducción considerable en la realización de ejercicios en general (Gunturiz, 2021), 

lo que incrementó el sedentarismo (Hernández López et al., 2020) a pesar de que la actividad física regular mejora la 

vitalidad del sistema inmunológico en contra del Sars-CoV-2 (Sanz et al., 2021) y la recuperación cardiopulmonar en 

pacientes postcovid (Compagno et al., 2022), entre otros tantos beneficios. Por otra parte, se encontró alteraciones en los 

patrones de consumo de alimentos (Branley-Bell y Talbot, 2020), con mayor incidencia en los trastornos alimenticios a 

causa del estrés (Fernández Rivas, 2021), así como una disminución en la disponibilidad de alimentos producto de 

reducciones en el ingreso económico de las personas (Lippi et al., 2020), lo que generó a su vez alteraciones en los hábitos 

con incremento de las adicciones como respuesta inadaptativa al estrés del confinamiento (King  et al., 2020); siendo éste 

factor de reducción de los ingresos a causa de la crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento, que causó 

que las circunstancias materiales se vieran profundamente afectadas, con alteraciones en las cadenas de abastecimiento y 

menor disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades de la población (UNICEF, 2020; Coto-Quirós et al., 2022), 

teniendo que implementar los gobiernos estrategias para la protección social de sus ciudadanos a través de aportes sociales 

y/o ayuda económicas para afrontar el pago de compromisos (Navarro Machado, 2020), encontrándose incluso múltiples 

inequidades producto directo de las condiciones demográficas y socioeconómicas de las personas, lo que condiciona el 

afrontamiento de la pandemia en confinamiento (EFE, 2020; Prince Torres, 2020; Baltar-Moreno, 2021); esto a su vez, 

condicionó las  relaciones humanas, en algunos casos se fortalecieron los lazos de las parejas, gracias a la cercanía 

generada por el confinamiento, construyendo mejores nexos familiares (Rodríguez Salazar & Rodríguez Morales, 2020), 

así como contrariamente, se incrementó el número de divorcios y separaciones en aquellas no bien consolidadas y/o 

incremento de la violencia intrafamiliar (CIVIL, 2022), con evidentes cambios sustanciales en los modos de vivir 

cotidianos que hasta enero del 2020 llevaba a cabo la sociedad en el planeta (Alcover, 2020).  

Desde el punto de vista la Laboral, igual que la anterior, se dieron múltiples cambios en cada uno de sus factores 

formadores, como por ejemplo la remuneración, viéndose las organizaciones en la necesidad de aplicar estrategias como 

disminución del número de horas laborables y/o reducciones salariales de sus trabajadores, para lograr paliar los efectos 

de la crisis económica producto de la desestabilización de los mercados, sistemas de producción y consumo (OIT, 2022), 

que afectó a la población mundial. Por otra parte, la estabilidad se vio muy afectada, con pérdida de más de 49 millones 

de empleos a nivel mundial (OIT, 2022), generando temor en la fuerza laboral empleada ante un posible despido por 

reducciones de costos operacionales de las organizaciones para evitar el cierre definitivo de las mismas (de los Rios et 

al., 2020; Mamani-Benito et al., 2022; Van Egdom et al., 2022); de igual forma se incrementó la incertidumbre en aquellos 

empleados postcovid y reincidentes de la enfermedad, en cuanto a su estabilidad laboral y reinserción en sus puestos de 

trabajo (OSHA, 2021), lo que en su conjunto alteró el nivel de bienestar en los trabajadores, por un lado se apreció el 

efecto positivo del engagement en los trabajadores, quienes cada vez dieron más por sus organizaciones incrementando 

progresivamente el nivel de satisfacción (Corrales Perez, 2022; Herrera et al., 2022); contrariamente, se encontró también 

respuestas emocionales patológicas ante estresores producto de la pérdida del empleo y la inseguridad producto de la 

misma, así como incremento de depresión, ansiedad y estrés percibidos en las personas (Muñoz-Fernández et al., 2020; 

Fukuti et al., 2021). En relación al entorno, la pandemia permitió el desarrollo de nuevas modalidades de trabajo a través 

del teletrabajo (Delgado de la Matta, 2020), sin abandonar la presencialidad, a pesar de los riesgos biológicos que ello 

conlleva (Leso et al., 2021), generando alteraciones en los horarios laborales como estrategia económica, con reducciones 

en el total de horas laborables (OIT, 2020; OIT, 2022) y de salud, con escalonamiento de los horarios de entrada y salida 

para evitar la conglomeración de trabajadores, incrementando el distanciamiento y minimizando la exposición 

involuntaria al virus en beneficio de los trabajadores (Pachas, 2021; Pérez-Ferrer et al., 2021), todo con miras a 

incrementar la seguridad y salud de los empleados, con intensificación de los protocolos de higiene en las organizaciones 

(Dávila Morán et al., 2021b), implementación de controles sanitarios más severos (Leso et al., 2021) e incremento de la 

vigilancia epidemiológica para evitar los repuntes en los niveles de contagio, creación de estrategias para el manejo 

asertivo de la pandemia y  minimizar los niveles de riesgo (Benavides, 2020; González & Salazar, 2020) a causa del virus 

del Sars-CoV-2 causante del Covid-19.   
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Finalmente, se exhorta a los gobiernos y los entes involucrados, a buscar estrategias dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida cotidianas de las personas, lo que repercutirá muy positivamente en disminuciones en la inversión de 

los servicios de salud, por incremento sustancial del bienestar de las personas, mejorando sus determinantes, con miras a 

una salud preventiva y no curativa, así como modificaciones en las medidas administrativas de las organizaciones, en 

beneficio de sus trabajadores que tengan o hayan padecido la enfermedad del Covid-19, ya que a mayor satisfacción, 

generará mayor seguridad, estabilidad y mayor compromiso, en beneficio directo con la productividad. 
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