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Una vez más se cumple nuestra esperada cita en el 52 
Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, el evento 
más importante de América Latina en esta materia.

Realizar tan esperado encuentro durante los últimos 
52 años de manera continua, nos genera al interior 
del CCS un gran reto, que la única manera de hacer-
lo posible es desde esa inspiración que recibimos por 
nuestro propósito de devolver sano y salvo a cada 
trabajador a su hogar, garantizando que regresará 
a abrazar a quienes más ama.

Tenemos un compromiso con Colombia y con cada 
uno de sus trabajadores en los diferentes sectores em-
presariales, motivo por el cual debemos intensificar 
nuestra labor preventiva y pedagógica, haciendo un 
llamado a todos los actores de la industria nacional 
para garantizar la seguridad y salud de sus empleados, haciendo más competitivas 
sus organizaciones.

Resultado de este compromiso, la accidentalidad laboral durante el primer cuatrimes-
tre del 2019 disminuyó un 10% en comparación al mismo periodo del 2018. Si bien se 
registraron 180.000 accidentes durante los primeros cuatro meses del año, es una evi-
dencia de que los esfuerzos de las entidades que trabajamos en pro de la seguridad 
y salud de los trabajadores no son en vano, a sabiendas de que tenemos un camino 
largo por recorrer.

Por eso, cada año cuando empezamos la planeación temática del Congreso siguien-
te, analizamos los contextos y las tendencias que permitirán a cada uno de los parti-
cipantes contar con los conocimientos, herramientas y experiencias necesarias para 
avanzar de manera sistemática en resultados concretos basados en una gran trans-
formación llevada a la acción.

Es que los desafíos que nos traerán los años venideros nos exigen transformación des-
de esas herramientas que antes hacían eficientes nuestros sistemas, hasta un profun-
do cambio en el liderazgo que genere resultados extraordinarios para lograr la meta 
de 0 muertes, accidentes y enfermedades laborales, porque nuestro propósito siem-
pre será garantizar el abrazo de cada trabajador a quienes más ama.

Nuestra invitación para estos días es abrir nuestras mentes para conocer y enfrentar la 
realidad a la que estamos o estaremos expuestos, entornos que nos exigirán grandes 
cambios que impactan de manera directa en lo que nuevamente deberá ser: la gran 
transformación centrada en crear. 

Editorial

ADRIANA SOLANO LUQUE
Presidenta Ejecutiva
presidencia@ccs.org.co
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¿Está su empresa preparada para sobrellevar los efectos económicos de un gran 
desastre? ¿Están protegidos debidamente los bienes valiosos de su empresa 
(tanto física como financieramente)? ¿Conocen sus empleados el plan de 
preparación ante desastres de su empresa?

El tema de la responsabilidad civil en la administración de emergencias es un tema que cada día 
preocupa más a los directivos de las organizaciones, especialmente si se tiene en cuenta que pro-
tegerse contra una eventualidad, es casi tan imposible como preverla. Para muchos directivos, for-
mular un plan de emergencias es la solución y “descargan” la responsabilidad en su área de recursos 
humanos, salud ocupacional o de seguridad física. 

La cuestión no se resuelve con tener un plan de emergencias, ni siquiera con saber operarlo, es si 
la organización ha realizado un análisis serio y consciente de los riesgos a los que se está expues-
to y si esa planificación comprende el amplio universo de los que no solo son probables, sino a los 
que son posibles que se manifiesten en nuestro escenario. 

Planificar la continuidad de negocio suele ser un proceso difícil e intimidante. Tan sólo el hecho de 
no saber por dónde comenzar ya es un problema. Por esta razón, se deben fijar las prioridades y es-
tablecer los pasos necesarios para formular un plan de continuidad de negocio cuyo objetivo sea 
ayudar a reducir la amenaza de pérdidas potenciales y preparar de mejor modo su empresa para 
sobrevivir en caso de una gran emergencia o un desastre.

"Los desastres son parte de la vida. La capacidad de las empresas de planificar y mantener sus ope-
raciones es clave para ayudar a que una comunidad impactada por una emergencia o un desastre 
pueda restablecerse y preservar su viabilidad económica".

Todo empieza con la responsabilidad del gerente. En lo referente al aseguramiento de una empre-
sa, todo comienza con el conocimiento de los riesgos a los que está asociado su negocio. Una or-
ganización no debe basar su gestión de riesgos únicamente en esquemas tradicionales, esto de 
por si es un error si tenemos en cuenta que el tema del aseguramiento compromete al crecimien-
to, estabilidad y permanencia de una empresa en el mercado.

Incluso para los planificadores del riesgo más experimentados, los tiempos han cambiado y aho-
ra es posible acceder a herramientas del tipo software de riesgos que facilitan el análisis y gestión 
de riesgos de forma más ajustada y mejor dirigida para mitigar las pérdidas. Los desastres natura-
les, el terrorismo, las condiciones meteorológicas extremas, la intoxicación tecnológica y de otros 
tipos, pueden amenazar la supervivencia de cualquier empresa de forma completamente impre-
vista o con un tiempo de advertencia muy breve. Lo bueno es que ahora puede adoptar varias me-
didas para proteger su empresa y aumentar considerablemente las posibilidades de supervivencia 
de esta en caso de un desastre significativo.

Existen muchas herramientas que proporcionan a una organización una lista de las tareas específi-
cas que debe realizar y con cuánta prontitud debe realizarlas, a fin de protegerla de la mejor forma. 
Con tan sólo responder algunas preguntas en un cuestionario para el perfil de riesgo, la aplicación 
genera un informe personalizado detallando las tareas importantes o puntos de partida específi-
camente identificados para el tipo de empresa, los cuales le permiten protegerla y mitigar las pér-
didas en caso de un desastre natural o cualquier otro tipo de catástrofe. 

Armar hipótesis, suponer desastres y escenarios no es simple fantasía. Apoyarse en las herramientas 
de software es siempre útil para simular escenarios. En gestión de riesgos sabemos que la realidad 
en muchas ocasiones supera la fantasía y por eso, esta no puede ser desechada como herramien-
ta para la planificación.

Hágase estas preguntas:

 ◥ ¿Qué tan buena es la preparación anticipada de mi empresa en caso de un desastre?
 ◥ ¿Estoy preparado para enfrentar desastres naturales, accidentes o ataques terroristas?
 ◥ ¿Cuál es mi exposición potencial y el posible costo de NO contar con un plan?
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La gran parte de los propietarios de empresas no se han percatado de que la planificación no sólo 
brinda las mejores capacidades para restablecer sus negocios, sino también para sobrevivir a los 
desastres. También es importante revisar y actualizar periódicamente su plan.

¿Por qué la planificación para la continuidad es importante para los negocios?
 
La planificación de continuidad comercial es esencial y beneficiosa para todos debido a que es la 
mejor forma de disminuir los daños y pérdidas de la propiedad de su empresa, ya que proporcio-
na un plan para promover la seguridad de los empleados, con lo cual se puede preparar a su em-
presa antes de que ocurra un desastre y tendrá menos posibilidades de reaccionar indebidamente 
o desperdiciar recursos en caso de un desastre. 

Si bien no es posible planificar la respuesta a todos los eventos concebibles, puede implementar 
ciertas estrategias de mitigación básicas y algunos preparativos por adelantado que proporcionen 
los mecanismos más útiles y adecuados para responder con claridad y fundamento ante un desastre.
 
Responsabilidades en caso de emergencias y desastres
 
Tanto los jueces como los magistrados han dado claras muestras que las organizaciones son res-
ponsables de más situaciones de las que normalmente contemplan en su análisis de riesgos. Casos 
como el de trabajadores en misión o empleados temporales que resultan lesionados por el incum-
plimiento de las disposiciones de seguridad industrial, empleados que omiten las normas de tránsito 
en vehículos de la empresa, visitantes que resultan heridos en evacuaciones, pasajeros que pier-
den la vida en un accidente, proveedores que no poseen su debida cotización a riesgos profesiona-
les y demás situaciones, pueden causar más daño a una organización que un ladrón de portátiles. 

La planificación para la continuidad implica reducir las áreas de riesgo donde su empresa presenta 
vulnerabilidades, al identificar estos factores y adoptar medidas para reducirlas. Ello contempla iden-
tificar los factores de riesgo más probables en su empresa y entender estos puntos de falla poten-
ciales en un determinado entorno o ubicación empresarial, sistema o evento que podría afectar a 
las operaciones de la empresa, sus empleados o su rentabilidad (por ej. energía, agua, teléfono, etc.).

Algunas acciones tendientes a mantener niveles aceptables de riesgo operativo son las siguientes:

 ◥ Efectuar una planificación de manera que su empresa pueda responder ante una emergencia 
de manera organizada y previamente ensayada. 

 ◥  Cerciorarse de que su empresa, o al menos sus funciones fundamentales, pueda continuar 
operando independientemente del evento. 

 ◥ Identificar las personas, lugares, elementos, comunicaciones, autoridades y planes de acción 
necesarios cuando se produce un desastre. 

 ◥ Reconocer que una planificación adelantada no siempre es propia para un determinado evento, 
pero que prepararse le permitirá responder y adaptarse de manera más eficiente y rápida a las 
circunstancias específicas de una situación dada.

Recomendamos mantener una política activa de mitigación y preparación ante emergencias para 
su empresa, que contemple revisiones anuales y actualizaciones del plan. Una auditoría externa de 
sus riesgos y la forma en cómo poder diseñar ese plan de continuidad, son actividades que son al-
canzables para su organización.

Si bien no existe una empresa que pueda protegerse por completo, entender la planificación de 
continuidad y tener clara la necesidad de que cada empresa debe contar con un plan - y no sólo su 
propia empresa, sino que también sus proveedores, distribuidores y vecinos- permitirá que su or-
ganización este mejor preparada para restablecerse y continuar sustentando las necesidades eco-
nómicas tanto de su personal, como de sus compañeros y socios. 
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L
as sustancias químicas están presentes en la vida cotidiana, desde el uso de 
sustancias de higiene personal, la producción de alimentos y el aseo domésti-
co, hasta el uso de sustancias químicas peligrosas en la producción industrial. 
A diario una persona puede tener diferentes exposiciones a estas sustancias y 
sus peligros. En los lugares de trabajo es importante conocer cuáles son los pe-
ligros de las sustancias químicas, con el fin de establecer mecanismos para la 
comunicación de peligros, evaluar los riesgos asociados al uso de las sustan-
cias y gestionar estos riesgos con el fin de evitar la presencia de enfermedades 
laborales o la ocurrencia de accidentes de trabajo.

En la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Ministerio del Trabajo & Organización Iberoamericana de Seguridad So-

cial - OISS, 2013) se indagó sobre la existencia de diferentes factores de riesgo en los lugares de tra-
bajo, donde se encontró que el manejo o contacto de la piel con sustancias químicas se presenta 
con una frecuencia del 8,8%, la inhalación de gases y vapores en 11,8%, polvos y humos en 18,9%. 
Esto indica que los empleadores que participaron en la encuesta sí identifican los peligros químicos.

 
Gráfica 1: Peligros químicos en sitios de trabajo (adaptado de 
la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, MinTrabajo – OISS, 2013)

Para el logro de la gestión del riesgo químico, el país adoptó a partir del 2018 el Sistema Globalmen-
te Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) que, entre otros aspec-
tos, reglamenta la Ley 55 de 1993 en lo concerniente a la definición del Sistema de Clasificación de 
las Sustancias en Colombia. Este sistema cuenta con criterios que fueron acordados en el marco de 
la Organización de las Naciones Unidas para la identificación de los peligros físicos, a la salud y al 
ambiente de las sustancias (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

El SGA cuenta con dos instrumentos esenciales para la comunicación de peligro: las fichas de datos 
de seguridad y las etiquetas, los cuales, cumpliendo los criterios del SGA, permitirán informar a traba-
jadores y otras partes interesadas sobre los peligros de las sustancias, sus características y medidas de 
actuación en caso de alguna situación de emergencia, entre otra información propia de la sustancia.

Los empleadores tienen la obligación de garantizar que todas sus sustancias han sido clasificadas 
y, por lo tanto, exigir a sus proveedores el cumplimiento de la ley. En este contexto es importante 
que los empleadores incorporen dentro de sus procesos de cambio y adquisición de sustancias quí-
micas, los criterios necesarios para exigir a sus proveedores la clasificación de sus sustancias quími-
cas bajo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
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En este contexto, las empresas deberán acudir a diferentes herramientas que les permitan gestio-
nar el riesgo químico, para lo cual se plantean los siguientes pasos:

 ◥ Paso 1. Inventario de sustancias químicas: Se requiere documentar las características de 
todas las sustancias químicas utilizadas en los lugares de trabajo.

 ◥ Paso 2. Identificación de los peligros de las sustancias: Clasificar las sustancias químicas 
de acuerdo con los criterios del Sistema Globalmente Armonizado.

 ◥ Paso 3. Definir sustancias de interés de acuerdo con su peligrosidad: Establecer intere-
ses por efectos sobre seguridad (asociados a accidentes de trabajo) y salud (asociados a enfer-
medades laborales).

 ◥ Paso 4. Identificación de las condiciones de trabajo: Identificar claramente todas las con-
diciones de operación con sustancias químicas donde se consideren las medidas de protección 
implementadas, su estado de funcionamiento y calibración, según aplique, las cantidades, pe-
riodicidad y presentación de las sustancias químicas, entre otras.

 ◥ Paso 5. Priorización de sustancias con base en peligrosidad y condiciones de trabajo: 
Establecer un orden de prioridad acudiendo a metodologías simplificadas que permitan pro-
cesar toda la información de los pasos 3 y 4, con el fin de determinar aquellas sustancias que 
requieren acciones en el plazo inmediato o corto.

 ◥ Paso 6. Medición en el ambiente de trabajo y en el trabajador: Aquellas sustancias priori-
tarias y que sean técnicamente viables, se deberán medir en el ambiente de trabajo para evaluar 
la exposición de los trabajadores. Así mismo, se deberá considerar la evaluación de la condición 
de salud del trabajador y posibles efectos asociados a la exposición.

 ◥ Paso 7. Definir controles (jerarquía de control): La definición de controles deberá estar 
enfocada a controles duros cómo la eliminación, sustitución o controles de ingeniería, para pos-
teriormente complementar con otras medidas como los controles administrativos y la correcta 
selección y uso de elementos de protección personal.

 ◥ Paso 8. Monitorear la eficiencia de los controles: Posterior a la implementación de los con-
troles, se deberá evaluar su eficiencia para determinar si su implementación mejoró la condición 
y establecer el nivel de riesgo residual. 

 ◥ Paso 9. Establecer esquema de inspecciones y auditoría: La aplicación de las medidas de 
control y el cumplimiento de los trabajadores de las medidas de seguridad deberán ser materia 
de seguimiento bajo las inspecciones rutinarias e incorporarse dentro de la evaluación realizada 
durante las auditorías al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

 ◥ Paso 10. Mejoramiento continuo: En todos los casos, los hallazgos de auditorías, inspeccio-
nes, investigación de accidentes y enfermedades, etc., serán sometidos a un plan de mejora-
miento que permita continuamente incrementar los niveles de seguridad y controlar de manera 
oportuna las desviaciones encontradas.
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La tecnología avanza a pasos agigantados y cada día nos cuesta más estar preparados para atender 
los nuevos retos y riesgos que los trabajos y los procesos generan en nuestra vida.

Algunos hallazgos de las investigaciones de NIOSH sobre incidentes en espacios confinados nos 
muestran cifras preocupantes pero que también nos permiten definir hacia dónde apuntar nues-
tros esfuerzos (OH&S, August 2018):

 ◥ 85% de las veces un supervisor estuvo presente
 ◥ El 29% de los fallecidos fueron supervisores
 ◥ El 31% tenía procedimientos por escrito de espacios confinados
 ◥ El 0% utiliza los procedimientos escritos
 ◥ El 15% había entrenado en espacios confinados
 ◥ El 0% tenía un plan de rescate
 ◥ El 60% de los rescatadores murieron
 ◥ El 95% fueron autorizados por supervisor
 ◥ 0% de los espacios fueron probados antes de la entrada
 ◥ 0% fueron ventilados

De 100 muertes investigadas, las principales razones por las que los trabajadores ingresaron en el 
espacio confinado fueron para realizar sus funciones de trabajo de mantenimiento de rutina, repa-
raciones e inspecciones del espacio confinado. De 670 muertes en espacios confinados, los tipos 
de peligros más comunes fueron los peligros atmosféricos y los materiales sueltos. De 217 muertes 
en espacios confinados que se investigaron, los dos tipos más comunes de gases encontrados fue-
ron el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono (OH&S, August 2018).

Un primer enfoque sugerido parte de dejar de considerar los espacios confinados como un peli-
gro, como se sugiere en muchas guías para identificación y evaluación de riesgos, y empezar a ver-
lo como un espacio de trabajo y realizar las evaluaciones de ingeniería necesarias para eliminar el 
espacio confinado o en su defecto eliminar alguna de las variables que lo convierten en un espa-
cio confinado.

Hasta la fecha en la que se escribe este artículo, en Colombia no existe una norma que nos permi-
ta definir qué es un espacio confinado, por ende, nos apoyaremos en OSHA 29 CFR 1910.146 Per-
mit-required confined spaces (2011) (espacios confinados que requieren permisos de trabajo) para 
tener una definición que nos dé un marco de entendimiento homogéneo.

"Un espacio confinado" es un espacio que: 

(1) Es lo suficientemente grande y configurado de modo que un empleado pueda entrar y realizar 
el trabajo asignado; y 

(2) tiene medios para la entrada o salida restringidos o limitados (por ejemplo, tanques, buques, 
silos, recipientes de almacenamiento, tolvas, bóvedas y pozos son espacios que pueden tener 
medios limitados de entrada.); y 

(3) no está diseñado para la ocupación continua de los empleados. 

La proposición de eliminar los espacios confinados, en primera instancia, puede parecer una la-
bor descabellada y realmente en algunos sectores realmente no será posible, sin embargo, cuan-
do podemos darnos la libertad de analizar un poco más el concepto y evaluamos su aplicabilidad, 
encontramos que algunos sitios son hoy un espacio confinado por decisiones técnicas y de segu-
ridad física, que respondían a una lógica de negocio que hoy puede no estar vigente, por lo que 
pequeños cambios de ingeniería pueden modificar un proceso y eliminar un espacio confinado 
(por ejemplo, modificar una línea de fluido de proceso para que sea manipulada desde el nivel del 
piso y no en un bunker subterráneo) o en su defecto, enfocarnos en generar un cambio de inge-
niería que haga que la variable 2 o 3 de la definición sean un “NO” durante el proceso de identifi-
cación de un espacio confinado.

Para muchas organizaciones la palabra espacios confinados, aparte de la discusión de si es un es-
pacio o es un peligro, significa toneladas de carga administrativa y burocrática de gestión enfoca-
da en el control, sin tener en cuenta que no es la carga administrativa y burocrática la que genera 



Ambiente Laboral Seguro

16     Julio - Agosto - 2019 

la gestión efectiva del riesgo, pues como NIOSH lo deja evidente con las estadísticas, el 95% de los 
espacios confinados fueron aprobados por un supervisor.

Cuando un espacio confinado definitivamente no pudo ser eliminado, debemos concentrarnos en 
los peligros dentro de ellos. Habitualmente centramos la mirada en temas como atmósferas peli-
grosas, sin embargo, pensando en el sitio físico, una de las características del espacio confinado es 
que posee limitadas entradas y salidas, eventualmente su tamaño y configuración hacen que los 
peligros dentro de él tengan una mayor severidad, sean más difíciles de controlar o en el peor de 
los casos, dificultan un rescate. La sugerencia es aplicar la pirámide de jerarquización de riesgos. A 
continuación, se muestra una propuesta de abordaje que cubre estas premisas.

Tabla 1. Jerarquía de controles

NIVEL ESPACIO CONFINADO RIESGO ESPECÍFICO 
DENTRO DEL ESPACIO 

CONFINADO
Eliminación Evalúe estrategias que le permitan eliminar el espacio confina-

do.  Esto se hace buscando eliminar una o más de las variables 
que hacen que un espacio sea confinado. Consulte algunos de 
nuestros ejemplos de buenas prácticas y encontrará ejemplos de 
esta estrategia.  

Sustitución N/A Ejemplo: sustituya una at-
mósfera explosiva por una 
atmósfera inerte.

Control de ingeniería Aplique controles de ingeniería al espacio confinado para mejorar 
el desempeño del mismo frente a un peligro específico. Ejemplo: 
instale ventilaciones adicionales para mejorar la ventilación natural. 
Instale escaleras inclinadas para eliminar riesgos de caídas y mejorar 
condiciones de evacuación, instale techos o paredes removibles.

Ejemplo: instale puntos de 
anclaje para sistemas de res-
cate y sistemas de protección 
contra caídas. Instale siste-
mas de ventilación forzada. 

Señalización, advertencia, controles 
administrativos

Permiso de ingreso / señalización y demarcación Señalización y demarcación.

Elementos de protección personal N/A Ejemplo: uso de equipos de 
protección respiratoria, uso 
de trajes para productos 
químicos, uso de equipos 
de protección contra caídas.

No podríamos olvidar mencionar la importancia de un programa de gestión para espacios confi-
nados que nos permita, a través de la planeación, controlar variables importantes en el desempe-
ño y definir los controles más adecuados, eficientes, eficaces y pertinentes a los riesgos en espacios 
confinados del sector donde nos desempeñamos.

Como lo muestran las estadísticas de Niosh, enfocarnos en programas de formación adecuados, en 
planes de rescate con equipos y entrenamiento, monitoreos preingreso y durante los trabajos, pro-
cedimientos de apertura, de ingreso de operación y de rescate, asignación de roles y responsabili-
dades, y la vigilancia en salud, resultan elementos necesarios y controles adecuados dentro de un 
programa para evitar incidentes durante los trabajos en espacios confinados.

Todos estos temas han sido tratados ampliamente en la Guía Técnica de Trabajos Seguros en Es-
pacios Confinados para Gerentes y Supervisores HSEQ y serán parte de los temas tratados en el 52 
Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del CCS.
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E
l desarrollo moderno de la ciencia de gerenciamiento de seguridad de procesos nace de 
una tragedia que conmovió al mundo industrial en Bhopal, India, en diciembre de 1984. 
Mas de 3.000 habitantes de la ciudad de Bhopal murieron inmediatamente después del 
escape químico atribuido directamente a la inhalación de MIC (Metil Isocianato).  Este 
intermediario químico era utilizado y almacenado en la producción del plaguicida Sevin 
manufacturado en esta localidad por Union Carbide/Gobierno Indio.  Mas de 200.000 
personas fueron afectadas seriamente por inhalaciones químicas. De estos 200.000, el 
50% sufrieron muertes prematuras.

A raíz de la convulsión que originó este siniestro, en el campo de ingeniería de seguri-
dad se desarrollaron nuevos sistemas para organizar la producción química de una for-
ma más enfocada hacia la seguridad de procesos. El desarrollo de la ciencia moderna de 

seguridad de procesos tiene como punto de partida el desastre de Bhopal.

En reacción al siniestro, el gobierno de EE. UU. reformó las normas de seguridad industrial enfocadas en preven-
ción de catástrofes y organizó una nueva agencia independiente (no dependiente del EPA o de la OSHA) den-
tro del gobierno federal para investigar siniestros en la industria petroquímica, con miras a su prevención futura. 
Esta agencia es el U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) que inició operaciones en 1998. 

Las características especiales de esta agencia investigadora son descritas en detalle en mi presentación en el 
52 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, indicando la metodología que es utilizada por sus ingenieros y 
técnicos para conducir investigaciones. Desde principios de los años 2000, CSB concluyó que la mejor manera 
de reparar un sistema industrial imperfecto es analizar las causa raíces de sus fallos. El mensaje ha sido: “Preve-
nir es mucho menos costoso que reparar”. 

La CSB ha conducido mas de 150 investigaciones de catástrofes en la industria química en los EE. UU. Una de 
lecciones aprendidas en CSB es que el desarrollo moderno de un nuevo gerenciamiento de seguridad de pro-
cesos basado en prevención de siniestros depende de mediciones de indicadores cuantitativos de seguridad. 
CSB encontró que los indicadores cuantitativos de seguridad industrial son los predictores más efectivos para 
la prevención de accidentes mayores.

En la presentación se hará una discusión detallada de qué son y cómo se clasifican los indicadores de seguridad 
para predecir accidentes y su aplicación (Process Safety Performance Indicators - PSPI).  Indicadores prospec-
tivos (leading) son índices cuantitativos de datos acumulados antes de un accidente que se usan para análisis. 
Indicadores retrospectivos (lagging) son índices cuantitativos de datos acumulados después de un acciden-
te. También se presentarán las diferencias entre indicadores cuantitativos de seguridad personal e indicadores 
cuantitativos de seguridad de procesos.

El accidente de la plataforma exploradora Macondo-Deewater/Horizon en el Golfo de México es un gran ejem-
plo para ilustrar los usos de indicadores cuantitativos. La plataforma era de propiedad de TransOcean Ltd (TO) 
y operada por British Petroleum (BP). La explosión tuvo lugar en marzo de 2010.  

La investigación de CSB demostró que los sistemas utilizados para la medición de la seguridad de procesos se 
ignoraron mayormente en preferencia a mediciones de indicadores de seguridad personal y en indicadores re-
trospectivos.  Accidentes graves son eventos de baja frecuencia.  La investigación demostró que las medidas 
cuantitativas de seguridad personal no contribuyen mayormente a predecir accidentes catastróficos.

Un sumario de los hallazgos y recomendaciones de la investigación es presentado con énfasis en el uso de la 
empresa de indicadores y su política de conceder bonificaciones como premios por actividades de seguridad 
en la plataforma.  Después del siniestro los ejecutivos de TO recibieron grandes bonificaciones en efectivo por 
“logros” en seguridad de las operaciones de extracción, a pesar de las 11 muertes, 17 heridos graves y la explo-
sión que causó la pérdida total de la plataforma.

Ejemplos de mediciones de indicadores cuantitativos de seguridad en plataformas de extracción de petróleo 
en alta mar de procesos están en uso en Noriega, UK y Australia.  Así como el procedimiento gerencial de usar 
indicadores de seguridad para prevenir accidentes catastróficos.

En conclusión, sí ha habido progreso en el desarrollo de indicadores de seguridad (PSPI) (“leading”/“lagging”) 
respondiendo directamente a las recomendaciones del CSB a la compañía BP y al API en 2007. (CSB-Investiga-
ción –Explosión en Refinería BP-Port Artur TX 2007).  Y aunque desafortunadamente estas recomendaciones 
fueron ignoradas por BP en 2010 en el siniestro Deepwater/Horizon, la tendencia en la industria petroquími-
ca internacional es la de desarrollar y aplicar indicadores cuantitativos de seguridad de procesos como la base 
para un gerenciamiento exitoso de la seguridad de procesos químicos. 
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L
a utilización de los productos químicos, tanto en los 
diferentes procesos industriales como en las tareas en 
nuestros hogares, hace que debamos contar con cier-
ta cantidad de estos materiales, y por ello, debemos 
prestar especial atención en cómo los almacenamos.

Por ejemplo, en un laboratorio, el almacenamiento 
de productos químicos presenta unas características 
de peligrosidad que pueden materializarse en acci-
dentes importantes si no se han tomado las medi-
das técnicas u organizativas necesarias. Estos riesgos 
están relacionados con la peligrosidad intrínseca de 

los productos, la cantidad almacenada, el tipo y tamaño del envase, la 
ubicación del depósito, la distribución dentro del mismo, su gestión, 
el mantenimiento de las condiciones de seguridad y el nivel de forma-
ción e información de los trabajadores usuarios del mismo.

A su vez, en nuestras casas es común ver almacenados productos de 
limpieza junto a productos de consumo, sin una mínima separación, 
ni un sistema de contención ante un derrame.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el almacenamiento pro-
longado de productos químicos presenta ya por sí mismo un riesgo, 
puesto que pueden tener lugar reacciones de polimerización o de des-
composición, con la formación de compuestos inestables o con acu-
mulación de gas por descomposición lenta de la sustancia que llegue 
a romper el recipiente, el cual también puede envejecer volviéndose 
más frágil rompiéndose.

El almacenamiento incorrecto de determinadas sustancias en una fá-
brica, laboratorio o taller puede dar origen a accidentes que afectan a 
la salud de las personas y también al medio ambiente.

Para evitar estos problemas, en el almacenamiento de los productos 
químicos es necesario tener en cuenta determinadas precauciones y 
medidas de seguridad. A continuación, resumimos las normas más im-
portantes en lo que a recipientes móviles se refiere.

Criterios generales para el almacenamiento seguro de 
productos químicos

Estos son algunos de los criterios para un correcto almacenamien-
to de productos químicos, tanto para el lugar de trabajo como para 
nuestros hogares.

 ◥ Comprobar que están adecuadamente etiquetados. En la etique-
ta es donde está la primera información sobre los peligros de los 
productos químicos. Con ella podemos informarnos respecto a los 

efectos a la salud y el ambiente, y sobre cuáles son los elementos 
de protección personal necesarios. En el caso de productos de uso 
doméstico, debemos prestar especial atención cuando se adquie-
ran productos fraccionados, asegurarnos de colocarle un rótulo y 
dejarlo fuera del alcance de los menores.

 ◥ Disponer de su ficha de datos de seguridad (FDS). Cuando ma-
nipulemos productos químicos en el ambiente laboral debemos 
contar con las FDS de dichos productos. 

 ◥ No guardar los productos químicos en recipientes abiertos. Los 
envases adecuados son aquellos que pueden cerrarse después de 
utilizarse o al quedar vacíos. Con esto se evita la liberación no de-
seada de productos.

 ◥ Llevar un registro actualizado de la recepción de los productos 
que permita evitar su envejecimiento y posible descomposición.

 ◥ Agrupar y clasificar los productos por su peligro respetando las 
restricciones de almacenamientos conjuntos de productos incom-
patibles, así como las cantidades máximas recomendadas por tipo 
de depósito.

 ◥ Prever los posibles accidentes que puedan dar lugar a derrames 
(por ejemplo, rotura de recipientes) o incluso salpicaduras/goteos 
que pueden producirse durante la manipulación rutinaria. Además 
de evitar la contaminación, también se evita que entren en con-
tacto sustancias que reaccionan entre sí. Por ejemplo, para evitar 
que ácidos y bases entren en contacto, deben instalarse bandejas, 
cubas de retención o armarios para corrosivos que tengan la capa-
cidad de retener derrames que pudieran producirse ante una fuga 
o rotura de envase.

 ◥ Limitar la cantidad de productos a almacenar a la mínima canti-
dad posible para poder desarrollar cómodamente el trabajo del día 
a día. Un control de entradas y salidas facilitará su correcta gestión.

 ◥ Disponer de una buena ventilación en las zonas de almacena-
miento, especialmente donde se manipulen sustancias tóxicas o 
inflamables es fundamental. Además de la protección de los traba-
jadores frente a estas atmósferas peligrosas, la ausencia de vapores 
inflamables es una medida básica para evitar incendios y explosio-
nes. 

 ◥ Adoptar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que 
son seguidos por quienes manipulan las sustancias.

 ◥ Prever los cambios bruscos de temperatura Existen productos 
como los aceites o las pinturas a los que les afectan las tempera-
turas extremas, alterando su viscosidad para procesos posteriores 
o incluso su calidad. En estos casos debemos prever un almacena-
miento a temperatura controlada (almacenes o contenedores aisla-
dos, cámaras de calentamiento, mantas calefactoras), que además 
son eficientes energéticamente (ver ejemplo de cámaras de calen-
tamiento a medida).

 ◥ Formar e informar a quienes manipulan las sustancias sobre los 
peligros del almacenamiento de productos, cómo prevenirlos y 
cómo protegerse. 
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Actualmente tenemos en Colombia una nor-
matividad que establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la cual debe ser aplicada por to-
das las empresas públicas y privadas, esta le-
gislación es el Decreto 1072 del 2015, Libro 2, 
Parte 2, Título 4, Capítulo 6.

Dentro de este decreto, se mencionan como 
parte de las obligaciones del empleador:

1. Adoptar disposiciones para desarrollar las 
medidas de identificación de peligros, eva-
luación y valoración de los riesgos y estable-
cimientos de los controles para prevenir daño 
a la salud de los trabajadores y contratistas.

2. Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual 
para el logro de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por otro lado, se evidencia un aumento en la 
accidentalidad por causa de trabajos en o cer-
ca a instalaciones eléctricas, con consecuen-
cias de alta gravedad. 

En virtud de lo anterior, se deben gestionar los 
peligros relacionados en las actividades con 
exposición a riesgo eléctrico (actividades de 
mantenimiento y uso de instalaciones eléctri-
cas), pero existe por parte de las empresas una 
debilidad en esta gestión, ya que no se tiene 
claridad en cuanto a cuáles son los peligros 
eléctricos que se deben identificar y cuáles 
serían los controles que se deben establecer 
para cada uno de ellos.

Debido a esta debilidad en las empresas, no se 
tiene claro cuáles serían las actividades que se 
deben definir dentro del plan de trabajo para 

gestionar los peligros eléctricos dentro de las 
organizaciones.

Por este motivo, cobra importancia establecer 
y documentar un programa de gestión de ries-
go eléctrico basado en la normatividad vigen-
te en Colombia para seguridad eléctrica, RETIE 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléc-
tricas), y en la norma internacional NFPA 70E 
(Seguridad Eléctrica en los Lugares de Traba-
jo), como una herramienta muy útil para ges-
tionar los peligros eléctricos.

Siguiendo la directriz del Decreto 1072 en 
cuanto a que el plan de trabajo debe tener 
metas, responsabilidades, recursos y crono-
gramas de actividades, se puede establecer el 
programa de gestión de riesgo eléctrico con 
la misma estructura.

El programa de gestión de riesgo eléctrico 
debe estar alineado a los objetivos de seguri-
dad y salud en el trabajo propuestos en el sis-
tema de gestión y por supuesto a los objetivos 
estratégicos de la organización. Para comen-
zar a estructurarlo, debemos definir los obje-
tivos y metas, los cuales deben ser retadores 
y alcanzables, como, por ejemplo: tener cero 
accidentes en actividades con exposición a 
riesgo eléctrico.

En cuanto a las responsabilidades, deben par-
ticipar varios niveles dentro de la organización:

El nivel gerencial tiene la responsabilidad de 
destinar los recursos humanos, financieros y fí-
sicos indispensables para el desarrollo y cum-
plimiento del programa de riesgo eléctrico.

El área de SST (Seguridad y Salud en el Traba-
jo) tiene la responsabilidad de programar y 

realizar inspecciones para verificar la imple-
mentación de las medidas del programa de 
riesgo eléctrico.

Los trabajadores, entre otras, tienen la respon-
sabilidad de seguir con las normas y recomen-
daciones del programa de riesgo eléctrico, 
participando de manera activa en las capaci-
taciones, utilizando los elementos de protec-
ción personal, etc. 

En cuanto a las actividades, que son el elemento 
más importante de un programa de gestión, se 
deben definir las apropiadas a los peligros eléctri-
cos identificados, los cuales pueden variar de una 
empresa a otra. Como ejemplos de actividades 
generales que se deben incluir en un programa 
de gestión de riesgo eléctrico están, entre otras:

 ◥ Realizar diagnóstico para conocer las acti-
vidades dentro de la empresa con exposi-
ción a riesgo eléctrico y el tipo de instala-
ciones existentes.

 ◥ Identificar los peligros eléctricos en la em-
presa.

 ◥ Definir los elementos de protección perso-
nal apropiados para trabajos eléctricos.

 ◥ Definir las competencias de los trabajado-
res que realizan trabajos de mantenimien-
to en las instalaciones eléctricas.

 ◥ Realizar capacitaciones de riesgo eléctrico, 
el Retie define que la persona calificada 
debe demostrar varias formaciones, una 
de ellas es la formación en riesgo eléctrico.

Finalmente, se deben definir los indicado-
res apropiados para realizar medición, segui-
miento y análisis al programa de gestión. Una 
periodicidad razonable para realizar este segui-
miento es por lo menos semestral, generando 
planes de acción de acuerdo con los resulta-
dos de los indicadores. 
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L
os procesos industriales tienen peligros que pueden causar heridos y hasta fa-
talidades, para ello, tenemos un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) que nos permite reducir el riesgo de un accidente. En muchos 
procesos industriales hay peligros que pueden causar eventos catastróficos, 
como explosiones, incendios, nubes de gases tóxicos, derrames de sustancias 
peligrosas, entre otros. Un evento catastrófico puede causar múltiples fatalida-
des, daño ambiental permanente, destrucción de la planta productiva, y tam-
bién puede acabar con el negocio debido a los efectos económicos, legales o 
reputacionales. 

El conocimiento necesario para prevenir y mitigar eventos catastróficos está 
muy bien desarrollado.  El problema es que muchas plantas no tienen ese co-

nocimiento y otras no quieren enfrentar el hecho que existen riesgos en sus procesos.  Este artícu-
lo pretende motivar a la industria a reconocer los peligros para tomar acciones y reducir el riesgo 
de eventos catastróficos.

Consideramos una planta con una caldera. Cada día el operador tiene que tomar una muestra del 
agua para analizar su calidad. El agua está caliente y esta operación puede ocasionar quemaduras 
en el operador. Entonces el SG-SST especifica que el operador use equipos de protección personal 
para prevenir una quemadura. También requiere el operador capacitación en los requisitos para la 
seguridad de la operación. 

El sistema de gestión de Seguridad de Procesos (SP) tiene un enfoque distinto. Para SP, el peligro 
no es tanto la quemadura, sino la explosión de la caldera presurizada. Una explosión puede resul-
tar por un error en el diseño de la caldera. Por esta razón, el sistema de gestión de SP especifica el 
uso de estándares o normas para el diseño y fabricación de la caldera.  También requiere la capaci-
tación de los ingenieros con responsabilidad en la caldera.

Este ejemplo muestra dos conceptos de la diferencia entre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y 
SP.  SP es mas enfocado en el proceso y menos preocupado por las acciones del trabajador.  Otra 
diferencia es que SST es mas enfocado en operadores y mecánicos; SP es mas interesado en las ac-
ciones de los ingenieros, los supervisores y la gerencia. 

Mencionamos la explosión de una caldera como un peligro de SP.  ¿Cuáles pueden ser las conse-
cuencias de tal explosión? Si la caldera es pequeña, puede causar una fatalidad o heridas a las perso-
nas cerca de la caldera, y también un impacto económico de varios millones de pesos. Si la caldera 
es grande, la explosión puede tumbar un edificio, causar mas de 10 fatalidades y parar la produc-
ción de la planta varios meses.

También hay otros peligros que pueden causar aun mas impacto. Un incendio puede destruir la 
planta.  Una fuga grande de amoniaco puede causar la evacuación de la comunidad. Un derrame 
de petróleo en una reserva natural puede causar una revisión de la licencia ambiental y una inte-
rrupción prolongada del negocio.  Hay varios peligros con el potencial de tener un impacto catas-
trófico para muchos negocios. 

Sin embargo, hay buenas noticias, existen capas de protección que podemos usar para salvaguar-
darnos de los peligros. Una manera de ver las capas de protección es:

 ◥ Diseño
 ◥ Sistema de control básico
 ◥ Alarmas, intervención manual
 ◥ Sistemas instrumentados de seguridad
 ◥ Alivio de presión
 ◥ Contención secundaria 
 ◥ Respuesta de la emergencia
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Cada una de estas capas de protección puede ser una barrera independiente para prevenir un even-
to catastrófico o para mitigar sus impactos. La aplicación de múltiples barreras ayuda a reducir la 
probabilidad que la planta experimente un impacto negativo. 

Para asegurar que todas las capas funcionan bien, un sistema de gestión de SP es muy útil. Hay va-
rios sistemas de gestión y todos tienen “elementos” para asegurar todas las miles actividades ne-
cesarias para garantizar la seguridad del proceso.  El sistema Risk Based Process Safety (por CCPS) 
tiene los siguientes elementos:

Compromiso Entendimiento Gestión Aprender de la experiencia

Cultura de la SP Gestión de conocimiento 
del proceso

Procedimiento operativo Investigación de incidentes

Cumplimiento con 
los estándares

Identificación de peligros y 
análisis de riesgos

Prácticas de trabajo seguro Mediciones y métricas (indicadores)

Competencias en SP Integridad de activos y con-
fiabilidad

Participación de la fuerza 
laboral

Gestión de contratistas

Divulgación a los grupos 
de interés

Garantizar entrenamiento y 
rendimiento

Gestión del cambio

Disponibilidad operacional

Conducta en las operaciones

Gestión de emergencias

Algunos de los elementos son idénticos a los de SST, otros tienen un enfoque diferente y otros son 
completamente distintos. Un buen sistema de SG-SST es una buena base para comenzar a lidiar 
con el tema de SP. Lo mas importante es tener la buena voluntad de reconocer los riesgos y buscar 
la ayuda necesaria para reducirlos. 
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T
ecnologías que son tendencia actual como la transformación digital, inter-
net de las cosas, computación en la nube, Big data, machine learning, inte-
ligencia artificial y Business Intelligence están transformando la vida de las 
personas y la gestión de las empresas. 

INSSA SAS presenta el impacto que estas tecnologías están teniendo en 
la dinámica de la seguridad industrial y la gestión de suministros, y cómo 
afrontarlos con soluciones de hardware y software de 4ta generación de-
sarrollados para tal fin. 

Tendencias digitales globales y su impacto en la dinámica 
empresarial y de manufactura

La humanidad está viviendo un vertiginoso cambio sin precedentes en su historia. La forma en que 
los humanos hemos creado y transmitido el conocimiento se hace cada vez más rápida. Basta ver 
que desde la idea del lenguaje a la escritura transcurrieron millones de años, y de la escritura a la im-
prenta algunos miles de años, de la imprenta a los computadores unos cuantos siglos, de los com-
putadores a la internet solo unas décadas y estamos asistiendo en vivo y en directo a una era que 
en cuestión de horas, minutos o segundos es capaz de producir tanta información o conocimien-
to como la humanidad en casi toda su historia.

La primera revolución industrial ocurrió a finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX con la má-
quina de vapor; la segunda se da en la primera mitad del siglo XX con la producción masiva de 
energía eléctrica y la producción en cadena; la tercera en el tercer tercio del mismo siglo con el uso 
de la electrónica, las tecnologías de la información y la automatización de los procesos industria-
les; y aquí estamos frente a la 4ta revolución industrial, la era digital, la era de la virtualización, la 
robótica superavanzada, el internet de las cosas, la minería de datos, el Big Data, la hiperconectivi-
dad, las tecnologías 3D, la Inteligencia Artificial, el Machine Learning (aprendizaje de la máquinas).

Toda esta conjunción de eventos simultáneos hace que un descuido en nuestra constante actuali-
zación pueda significar el desaparecer como actores importantes de nuestros entornos, ya de por 
sí altamente competitivos y competidos.

Como era de esperarse, todos estos cambios impactan de diferente manera toda la realidad hu-
mana, y por supuesto a nuestras empresas. En tiempos del Internet 4.0 y el internet de las cosas, la 
digitalización llega a las máquinas que apoyan nuestro trabajo. Los dispositivos también se con-
vierten en generadores de datos, que segundo a segundo crecen exponencialmente y requieren 
un tratamiento cada vez más sofisticado. Es una época de decisiones difíciles, pero también rápi-
das, en la que la disponibilidad oportuna, inmediata, instantánea de la información es factor deter-
minante para la toma de decisiones.

La dinámica de las industrias también exige prepararse ante este nuevo paradigma de hiperconec-
tividad, las máquinas evolucionan para hacer tareas cada vez más autónomas y la disponibilidad 
de la información que generan se hace imprescindible para controlar la manera en que estos arte-
factos causan un impacto positivo en el discurrir de las empresas.

La seguridad industrial no es ajena a estos cambios, empresas de nivel mundial toman la delantera 
para generar soluciones que estén acorde a estas demandas y oportunidades de la modernidad. 
Muchos casos de éxito de implementaciones en las que la Entrega Automática de Suministros (EPP 
o consumibles industriales) toman ventaja competitiva, gracias a la tecnología y la sinergia de es-
tas tendencias mundiales.

Casos de implementación de entrega automática de suministros en el mundo 

Más de 60.000 dispensadoras automáticas instaladas, que entregan todo tipo de consumibles indus-
triales tan sólo en Norteamérica, nos muestra la creciente tendencia de usar nuevas tecnologías a la 
hora de dotar a nuestros colaboradores de sus elementos esenciales para llevar a cabo sus labores. 
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La cuarta revolución industrial llega hasta nuestros escritorios y puntos de entrega de insumos (ele-
mentos de protección personal y consumibles industriales), a través de soluciones que permiten 
entregarlos de manera automática y controlada.

EAS (Entrega Automática de Suministros) permite de manera eficiente suplir a toda la organización 
de esos elementos que permiten protección y productividad. Compuesta por un sistema que vali-
da, registra y entrega a través de una dispensadora automática; EAS le entrega la información que 
permite tomar decisiones (Big Data y Analytics) que evidenciarán, ahorrarán y controlarán toda la 
operación de entrega de elementos al personal.

EAS tiene aplicaciones tan diversas como administración de activos consumibles en seguridad in-
dustrial, elementos de protección personal (EPP), minería, manufactura, herramientas, consumibles 
hospitalarios, consumibles de oficina e innumerables usos en las diferentes industrias.

INSSA SAS, pionero en Colombia en entrega automática de suministros

INSSA está en consonancia con la vanguardia del mundo, desde su división de Tecnología Inssa CS 
(Inssa Control System) ha implementado una solución que integra hardware y software, para resol-
ver los problemas de la industria, con implementaciones exitosas especialmente en el sector minero. 

Este sector tiene como característica inherente los largos desplazamientos a la bodega de suminis-
tros, lo cual representaba para la empresa cliente pérdidas en la productividad, exposición de los 
trabajadores al caminar largos trayectos para obtener alguno de sus elementos de protección per-
sonal y todo esto sumado al trabajo administrativo que implica el registro de esas entregas en pla-
nillas manuales que vuelve inmanejable su almacenamiento y control. 

INSSA-EAS es solución que integra las dispensación automática con un software de gestión de su-
ministros, el cual valida cada entrega, individualizándola mediante un dispositivo electrónico de 
biometría dactilar, código de barras o tarjetas de proximidad, automatizando y realizando el pro-
ceso de registro total del evento en una base de datos en la nube, reduciendo al mínimo el riesgo 
de error por manipulación humana y asegurando de esta manera la integridad de la información.

Se administra y controla la entrega a través de perfiles determinados, que almacenan no solamen-
te los perfiles de los usuarios, sino la dinámica de entregas de cada usuario, frecuencia de uso, can-
tidades y regulación de entrega, dependiendo la actividad laboral del trabajador.

De igual manera, la solución integra una aplicación web y una aplicación móvil desde la cual los 
responsables de seguridad industrial de las empresas pueden acceder de manera inmediata a la 
totalidad de la información de su gestión, mediante interfaces gráficas intuitivas y eficaces que le 
informan en tiempo real los pormenores de su actividad.

INSSA SAS es una empresa 100% colombiana que genera desarrollo desde hace 35 años, cuenta con 
sede en la ciudad de Bogotá y oficinas regionales en Medellín, Pereira y Cali desde donde atienden 
el territorio nacional con una excelente red de servicio técnico y de servicio al cliente.
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¿Qué pasos debe seguir para implementar el SG-SST en las pequeñas y medianas 
empresas? *

1. Hacer una evaluación inicial del SG-SST.
2. Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos.
3. Definición de políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
4. Desarrollo del plan de trabajo anual del SG-SST y asignación de recursos.
5. Creación de los programas de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.
6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del SG-SST.
9. Medición y evaluación de la gestión en SST.
10. Acciones preventivas o correctivas.

*Fuente: (Ministerio de Trabajo 2015) 

1. ¿Cómo hacer la evaluación inicial del SG-SST?

La evaluación inicial debe realizarse como única vez buscando identificar y establecer las priorida-
des en seguridad y salud en el trabajo de la empresa desarrollando, además, un análisis de las es-
tadísticas sobre enfermedad y accidentes laborales sucedidos en los últimos dos años. Esto sirve 
como base para establecer o actualizar el plan de trabajo. Esta evaluación está contemplada en el 
Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.16 del Ministerio del Trabajo, donde señala que la empresa 
tiene la obligación de realizar una evaluación inicial al SG-SST.

El Ministerio del Trabajo ha desarrollado una lista de chequeo para la evaluación inicial del SG-SST 
en su “Guía técnica de implementación para MiPymes del Sistema de Gestión de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo”, en la cual se consideran ocho aspectos:

1. Identificación de la normatividad vigente frente a la SST.
2. Anualmente, hacer una verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos.
3. Evaluación de la vulnerabilidad de la empresa.
4. Evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para controlar el riesgo.
5. Cumplimiento del programa de capacitación anual.
6. Evaluación de los puestos de trabajo.
7. Descripción socio demográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de 

salud, estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad.
8. Resultados de los indicadores definidos en el SG-SST.

Estos aspectos podrán identificar unos resultados frente a la implementación del SG-SST que es-
tablezcan:

1. La prioridad de la seguridad y salud en el trabajo establecidas.
2. Objetivos definidos del SG-SST.
3. Plan de trabajo anual estructurado.
4. Indicadores definidos.
5. Recursos necesarios para su implementación establecidos.

2. ¿Cómo identificar los peligros, hacer la evaluación, valoración y gestión de los 
riesgos?

La identificación de los peligros y la evaluación de riesgos constituye un instrumento fundamental 
en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en una empresa, y proporciona a empleado-
res y empresas un medio que les permite ser proactivos, identificar los peligros, y adoptar medidas 
para solucionar los problemas antes de que estos causen un accidente o enfermedad. 

De acuerdo con este conjunto de medidas, el desarrollo de soluciones puede ser un proceso sen-
cillo, puesto que se basan en el íntimo conocimiento que propietarios y trabajadores tienen de su 
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propio lugar de trabajo. El objetivo consiste en ayudar a los empleado-
res y trabajadores a encontrar soluciones prácticas y eficaces en función 
de los costos para controlar los riesgos en el lugar de trabajo (OIT 2013).

¿De qué se trata la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos?

La identificación de los peligros y evaluación de riesgos en seguridad 
y salud en el lugar de trabajo es un análisis detallado de todo aquello 
que en el trabajo podría causar algún accidente o enfermedad a los tra-
bajadores. Esta identificación debe realizarse en: 

 ◥ Actividades rutinarias y no rutinarias. 
 ◥ Actividades internas o externas. 
 ◥ Maquinaria y equipos de trabajo. 
 ◥ Todos los centros de trabajo. 
 ◥ Todos los trabajadores, sin importar su forma de contratación o vin-

culación con la organización. 

Permite evaluar si se han adoptado suficientes medidas de seguridad o 
debería hacerse más para evitar que las personas expuestas sufran da-
ños. El objetivo consiste en asegurarse que nadie sufra un accidente o 
problemas de salud, y que el riesgo sea aceptable en todos los procesos. 

¿Cómo hacer la evaluación de riesgos?

Existen diferentes metodologías para la identificación de los peligros 
y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo que 
las pymes pueden implementar para hacer su evaluación, entre ellos:

GTC-45 (Guía Técnica Colombiana) para la identificación de los peli-
gros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

Método FINE es un método probabilístico, basado en una fórmula 
matemática, que permite calcular la probabilidad de ocurrencia de un 
evento y las consecuencias de este.

Método INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo de España) se implementa a través de cuestionarios de chequeo. 
Hace énfasis en las deficiencias de los lugares de trabajo.

BS 8800 (Guide to occupational health and safety management sys-
tems) desarrollada en Reino Unido, con base en la norma ISO 14001: 
1996 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental.

A continuación, se encuentra el ejemplo de una metodología propues-
ta por la OIT sobre evaluación de riesgos, un proceso que puede reali-
zarse en cinco pasos de forma sencilla y clara por parte del empleador 
o los representantes asignados, con la participación de toda la fuer-
za de trabajo.

Paso 1: Identificar los peligros.

Paso 2: Identificar qué trabajador puede sufrir accidentes o enferme-
dades y de qué manera.

Paso 3: Evaluar el riesgo, identificar y decidir las medidas de control de 
riesgos en materia de seguridad y salud. 

Paso 3.A: Identificar qué medidas se han adoptado anteriormente para 
controlar los peligros.

Paso 3.B: Identificar medidas adicionales que sería necesario adoptar.

La gestión de los riesgos deberá respetar la jerarquía de las medidas de 
control de peligro y seguir el siguiente orden: 
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Figura 4. Jerarquía de controles 
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Fuente: Codelco

Paso 4: Dejar constancia de quién es responsable de la aplicación de cada medida de control. Apli-
car las medidas de control de riesgos en materia de seguridad y salud, y decidir quién es el respon-
sable de hacer cada cosa y cuándo. 

Paso 5: Realizar un seguimiento y revisar la evaluación de riesgos, y actualizarla cuando sea nece-
sario (OIT 2013).

3. ¿Cómo realizar una política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo?

La política es el lineamiento y el compromiso de la alta dirección de una organización con la segu-
ridad y la salud en el trabajo expresada formalmente de manera voluntaria. El presidente, gerente 
general o representante legal tiene la responsabilidad de elaborar, documentar, firmar, divulgar y 
garantizar el cumplimiento de esta política.

Para desarrollar la política de seguridad y salud en el trabajo debe tener en cuenta como mínimo 
los siguientes objetivos:

1.  Incluir el nombre de la empresa y su actividad económica principal.
2.  Mencionar el alcance a todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente 

de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas, y de 
acuerdo con la naturaleza de los peligros y tamaño de la empresa.

4.  Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SG-SST e integrarla a las 
demás políticas de gestión de la empresa.

6.  Documentarla de forma concisa, clara, fechada y firmada por el representante legal de la empresa.
7.  Difundirla a todos los niveles de la organización y hacerla accesible.
8.  Revisarla como mínimo una vez al año y actualizar los cambios en SST.

La empresa debe crear estrategias de comunicación de la política, utilizando procedimientos, bo-
letines, e-mail, pósteres, imágenes corporativas, mensajes, páginas web, etc., que permitan su di-
vulgación y cumplimiento. Por ello, es importante que todos los trabajadores conozcan la política 
y las responsabilidades derivadas de la misma, así como su cumplimiento, incluyendo el compro-
miso de la empresa con la protección de la seguridad y salud en el trabajo.

Los objetivos del SG-SST deben ser coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo y 
de acuerdo con los resultados de la evaluación inicial y las auditorías.

Barreras duras

Barreras blandas
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Figura 5. Objetivos de seguridad y salud en el trabajo

 Fuente: Ministerio del Trabajo, Guía técnica de implementación para MiPymes del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

4. Plan de trabajo anual del SG-SST y asignación de recursos

Conforme los resultados de la evalación incial, se debe establecer el plan de trabajo identificando 
las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de cada actividad. Esto en correspondencia 
con las prioridades y objetivos definidos en el SG-SST. El documento debe estar firmado por el em-
pleador y el responsable del SG-SST de la empresa.

5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST

En el programa de capacitación anual de SST es indispensable establecer y documentar el cumpli-
miento, los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores en todo tipo de 
contratación, así como los registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento.
El empleador debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en SST necesarios para sus tra-
bajadores, garantizar la capacitación en los aspectos de SST de acuerdo con las características de la 
empresa, las funciones y responsabilidades en el SG-SST, la identificación de peligros, la evaluación 
y valoración de riesgos relacionados con las funciones incluidas las disposiciones relativas a las si-
tuaciones de emergencia, etc. 

El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez, independientemente 
de la forma de contratación y vinculación de manera previa al inicio de sus labores, una inducción 
sobre aspectos generales y específicos de las actividades a realizar. Debe incluir la identificación y 
el control de peligros y riesgos en su trabajo, así como la prevención de accidentes de trabajo y en-
fermedades laborales.

De igual forma, las empresas deben desarrollar un programa de capacitación que proporcione co-
nocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo.  Este 
programa debe difundirse en todos los niveles de la organización, incluyendo trabajadores depen-
dientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Medibles, cuantificables y metas definidas

Adecuados para las características, tamaño 
y actividad económica de la empresa

Ser coherente con el plan de trabajo anual SST

Ser compatibles con la normatividad vigente 

Documentados y comunicados 
a los trabajadores

Revisados y evaluados mínimo cada año 
y actualizarlos de acuerdo con las necesidades

Objetivos

O
b

je
ti

vo
s



Ambiente Laboral Seguro

36     Julio - Agosto - 2019 

6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Dentro de las organizaciones se hace necesario la creación de un plan de emergencias con cobertura a 
todos los centros y turnos de trabajo con alcance a la totalidad de los trabajadores, independientemente 
del tipo de contratación o vinculación, contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes 
con el fin de responder de manera adecuada a situaciones de emergencia reales, y para prevenir o miti-
gar las consecuencias adversas que puedan traer a la SST, a la empresa y al bienestar de los trabajadores.

Para su elaboración debe considerarse como mínimo los siguientes aspectos:

 ◥ Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa.
 ◥ Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes 

al interior de la empresa, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de 
ayuda mutua.

 ◥ Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas.
 ◥ Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, bienes y servi-

cios de la empresa.
 ◥ Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o 

minimizar el impacto de las no priorizadas.
 ◥ Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos 

potencialmente desastrosos.
 ◥ Asignar los recursos necesarios.
 ◥ Implementar las acciones factibles.
 ◥ Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad 

de actuar y proteger su salud e integridad ante una emergencia real o potencial.
 ◥ Realizar simulacros una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores.
 ◥ Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con el nivel de riesgo 

y los recursos disponibles que incluya la atención de primeros auxilios.
 ◥ Inspeccionar periódicamente todos los equipos relacionados con la prevención y atención de 

emergencias.
 ◥ Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando 

los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la 
empresa, y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona 
donde se ubica la empresa.

7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales

El empleador o contratante debe ser el encargado de reportar todos los accidentes de trabajo y en-
fermedades calificadas a la ARL y EPS en los siguientes dos días hábiles a la ocurrencia del acciden-
te o al diagnóstico de la enfermedad laboral. La investigación del accidente debe realizarse dentro 
de los 15 días calendario de la ocurrencia de éste. En caso de accidente grave o mortal debe ser re-
portado a la Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo.

¿Qué es una investigación de accidente?

La investigación de accidente o incidente es un proceso sistemático de determinación y ordenación de 
causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que 
se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo? 

1. Informar sobre el evento ocurrido 
2. Suministrar los primeros auxilios 
3. Realizar el reporte a la ARL 
4. Trasladar al accidentado a la IPS más cercana para su atención inmediata.

La pyme podrá escoger una metodología que le permita identificar y realizar la investigación del 
incidente y accidente de trabajo.



Ambiente Laboral Seguro

Julio - Agosto - 2019       37

El aportante podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica y de-
sarrollo tecnológico que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales, y le sirva como 
herramienta técnica de prevención (Ministerio del Trabajo, 2007).

Figura 6. Metodologías de investigación de incidentes y accidentes de trabajo
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Fuente: Ministerio del Trabajo, SG-SST Guía Técnica de Implementación para MiPymes.

El resultado de la investigación debe permitir: 

 ◥ Identificar y documentar las deficiencias del SG-SST. 
 ◥ Informar los resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o controles.
 ◥ Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes y enfermeda-

des laborales. 
 ◥ Alimentar la revisión de la alta dirección.

8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las 
disposiciones del SG-SST

El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa por parte de los proveedores, trabajado-
res dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores 
o subcontratistas durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.

Para tal fin, el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:

 ◥ Condiciones de seguridad y salud en el trabajo para la selección y evaluación.
 ◥ Procurar canales de comunicación para la SST.
 ◥ Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente la afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales.
 ◥ Informar previo al inicio del contrato los peligros y riesgos generales y específicos de su zona 

de trabajo.
 ◥ Informar sobre los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridas.
 ◥ Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades del contrato, el cumplimiento 

de la normatividad en SST (Guía para la elaboración del SG-SST – Gestión del Cambio).

9. Medición y evaluación de la gestión en SST

Para realizar una correcta medición y evaluación de la gestión frente a la seguridad y salud en el 
trabajo se deberá proponer indicadores de estructura, proceso y resultado, realizar auditorías y ha-
cer una revisión anual.  
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Indicadores 

El empleador definirá los indicadores cualitativos o cuantitativos para evaluar la estructura, el pro-
ceso y los resultados del SG-SST, y hacer seguimiento a los mismos, los cuales estarán alineados e 
incluidos en el plan estratégico de la empresa. Para tal fin, se desarrollarán algunos conceptos cla-
ve en materia de indicadores:

¿Qué es un indicador? 

Es una representación cualitativa o cuantitativa, observable, establecida mediante la relación entre 
dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante (Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública, 2015).

¿Qué permite? 

Medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un período de tiempo de-
terminado (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015).

 Indicadores de estructura:
Permiten medir cómo se encuentra organizado el SG-SST. Son las medidas verificables de la dispo-
nibilidad, acceso a recursos y organización. 

Indicadores de proceso o de gestión:
Miden la cantidad de servicios o tareas realizadas de acuerdo con un plan establecido para la defi-
nición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso.

Indicadores de resultado o de impacto:
Miden los cambios alcanzados teniendo en cuenta lo programado y establecido en torno a la se-
guridad y salud en el trabajo. En el resultado se mide la efectividad y el cumplimiento de requi-
sitos normativos del plan de trabajo anual, la evaluación de no conformidades, entre otras cosas.

El Decreto 1072 de 2015 describe que cada indicador debe contar con una ficha técnica que con-
tenga las siguientes variables:

1. Definición del indicador.
2. Interpretación del indicador.
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado 

esperado.
4. Método de cálculo.
5. Fuente de la información para el cálculo.
6. Periodicidad del reporte.
7. Personas que deben conocer el resultado.

Auditorías SG-SST 

¿Qué es?

La auditoría es una herramienta de gestión que permite la verificación; es la parte del ciclo PHVA 
en la que se revisa periódicamente la información relativa a los resultados del SG-SST, a partir de los 
diferentes niveles de la gestión, responsabilidad, obligación de rendir cuentas y autoridad en ma-
teria de supervisión.

¿Para qué?

Estos hallazgos sirven para determinar en qué medida se cumple la política y los objetivos de SST y 
controlar los riesgos. Este proceso incluye, no solo las estadísticas sobre accidentes del trabajo y en-
fermedades laborales, sino también la evaluación de cumplimiento de los planes de trabajo, eficacia 
de los controles, logros en términos de condiciones de trabajo seguras y saludables, el cumplimien-
to de los requisitos legales y otros aplicables, así como las fallas generales del sistema de gestión.
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¿Qué se necesita?

Para llevar a cabo esta verificación, se hace necesario realizar un plan de auditoría anual que deter-
mine el cumplimiento del SG-SST en términos de las disposiciones planificadas, evaluando su des-
empeño y eficacia.  Los resultados obtenidos durante la auditoría se presentan en un informe a la 
alta dirección. La auditoría en SST también proporciona una perspectiva objetiva de la situación de 
la SST en la empresa y su gestión en la materia.

Aspectos importantes para su realización

La auditoría realizada debe ser idónea y coherente asegurando una muestra representativa de la 
actividad auditada, incluyendo entrevistas con los trabajadores, representantes de los empleados y 
contratistas. La comunicación es un punto clave durante la ejecución de este proceso, el cual inicia 
con una reunión de apertura en la que se comunica el plan de la auditoría y los procedimientos a 
seguir, finalizando con una reunión de cierre en donde se comunican los resultados y conclusiones.

Revisión anual 

La alta dirección debe adelantar una revisión del SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una 
vez al año, en conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y 
demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.

¿Para qué se realiza?

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de segu-
ridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de 
manera reactiva, enfocándose sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermeda-
des, entre otros), sino de manera proactiva al evaluar la estructura y el proceso de gestión en SST.

¿Qué se necesita?

Los resultados de la revisión por la alta dirección deben ser documentados y divulgados al COPASST 
o Vigía de SST y al responsable del SG-SST, quien deberá definir e implementar las acciones preven-
tivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar (Decreto 1072 de 2015, Art 2.2.4.6.31).
La revisión por la dirección incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de res-
ponder a cambios en el sistema, dejando como evidencia los registros de los cambios.

10. Acciones preventivas o correctivas

El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas 
necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las 
auditorías y de la revisión por la alta dirección (Universidad Antioquia 2014).
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Las empresas deben establecer, implementar y mantener un procedimiento para tratar las “no con-
formidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas, con el fin de que el hallaz-
go encontrado aporte al proceso de mejora continua y sea la base para corregir o crear acciones que 
eliminen o mitiguen las consecuencias de dicho hallazgo” (Corporación Municipal Lo Prado, 2004).
Este procedimiento debe establecer como mínimo los siguientes requisitos:

 ◥ Identificar y corregir las no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias.
 ◥ Investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar las acciones con el fin de evitar 

que ocurran nuevamente.
 ◥ Evaluar la necesidad de llevar a cabo acciones para prevenir las No Conformidades y evitar su 

ocurrencia.
 ◥ Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
 ◥ Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas.

¿Qué es una accion correctiva y preventiva? 

Una acción preventiva se toma para evitar que algo suceda, mientras que la acción correctiva se 
toma para prevenir que vuelva a producirse.

Figura 7. Acciones preventivas y correctivas.
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Fuente: Icontec, 2015.

Conclusión

Las mipymes son una parte significativa del empleo en Colombia, sin embargo, las pequeñas em-
presas enfrentan ciertas problemáticas y limitaciones para su crecimiento económico que deben 
ser abordadas durante la implementación de las políticas. Las brechas de productividad entre em-
presas por tamaño, también se refleja en el plano laboral con incidencia en los indicadores de con-
diciones de trabajo seguro.

La fragilidad en cuanto a los sistemas de gestión de riesgo tiene un impacto en la vulnerabilidad 
frente a accidentes o enfermedades que pueden ser perjudiciales para los trabajadores y la orga-
nización a nivel económico y legal. Por lo tanto, es importante establecer herramientas que permi-
tan administrar los peligros y cubrirse de daños económicos a futuro.

La implementación del SG-SST proporciona instrucciones claras a los trabajadores sobre cómo rea-
lizar su trabajo de una forma más segura. Esto significa que la pyme que realice la gestión de segu-
ridad y salud, y cuyos trabajadores reciban una formación adecuada sobre procedimientos laborales 
seguros, tendrá una disminución frente a la accidentalidad y enfermedad laboral. Así mismo, el se-
guimiento de los procesos del SG-SST garantiza la correcta selección de medidas de control y su 
mantenimiento, a fin de prevenir eventuales daños para la salud.

Dentro de las organizaciones, la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos se con-
vierte en una actividad fundamental de seguridad y salud en el trabajo, pues de esta manera se 
planifican las medidas que se deben adoptar para prevenir el detrimento del bienestar y la salud 
de los trabajadores, además del impacto económico en las empresas.
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Es importante aclarar que la normatividad colombiana vigente se aplica de manera jerárquica, don-
de la Constitución Política es la base fundamental que soporta las leyes expedidas por el Congreso 
en un acto legislativo, primando sobre los decretos de carácter regulatorio y, por último, las resolu-
ciones. Los rangos de leyes y decretos no pueden ser derogados por una resolución.
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Fase Cinco: Movilización

Objetivos

Antes de la movilización, es probable que los documentos contractuales importantes 
(el contrato en sí, el plan HSE incluyendo el plan de interfaz y de verificación) sean co-
nocidos únicamente por los miembros principales del personal de gestión de contra-

tos tanto del cliente como del contratista.

Los objetivos de esta fase son asegurar que el plan HSE sea implementado y comu-
nicado a todas las partes relevantes (personal del cliente, del contratista, subcon-

tratista, contactos de la comunidad y terceras partes). Adicionalmente, los objetivos 
asegurarán que los ítems de las medidas correctivas acordadas hayan sido finaliza-

dos antes de la movilización.

5.1 Actividades de movilización

Para autorizar la movilización, algunas de las principales acciones son:

 ◥ Movilizar el personal contratado y los equipos a los lugares de trabajo
 ◥ Revisar el plan HSE aprobado (incluyendo el plan de verificación) y cualquier otro plan asociado 

por quienes lo ejecutan
 ◥ Revisión de la evaluación de riesgos conjunta con el personal clave
 ◥ Completar elementos de las acciones, incluyendo los de la evaluación conjunta de riesgos (ver 

sección 4.3)
 ◥ Comunicación de los roles y obligaciones/responsabilidades del personal del cliente y el con-

tratista (y subcontratista)
 ◥ Iniciar la inducción, orientación y entrenamiento específico en campo, que incluye la comuni-

cación del plan HSE
 ◥ Revisar la certificación de los equipos para asegurar que ha sido probado y es apto para el obje-

tivo, así como la idoneidad del personal para las tareas a realizar
 ◥ Realizar una auditoria HSE de movilización si se requiere
 ◥ Verificación de la efectividad del plan de respuesta a emergencias
 ◥ Verificar que cualquier solicitud gubernamental requerida o notificaciones sobre el inicio del 

trabajo estén archivadas y que se hayan recibido los permisos.
 ◥ Desarrollar un plan de monitoreo final dirigido por el cliente, para verificar por medio de mues-

treos y pruebas que la actividad de verificación basada en riesgos dirigida por el contratista 
ocurra durante la Fase seis: Ejecución, según el plan de verificación. El establecimiento de un KPI 
de monitoreo es ideal para medir el desempeño y suministrar informes en las reuniones de des-
empeño. Consulte la Fase seis para una descripción detallada de la relación entre la verificación 
dirigida por el contratista y el monitoreo conducido por el cliente.

Algunas compañías programan una reunión de familiarización o arranque durante la Fase cinco: 
Movilización, para asegurar la comprensión del riesgo relacionado con las actividades/operaciones 
planeadas. La reunión también garantiza que el personal involucrado en la operación esté al tan-
to de los requerimientos HSE, del alcance, y de que las evaluaciones de riesgo, controles, barreras y 
HSE-MSs están en orden para minimizar los riesgos de acuerdo con el plan HSE.

El alineamiento de varios intereses y áreas de responsabilidad requiere de una buena relación de 
trabajo entre el cliente y los contratistas, de contratista a contratista y entre contratistas y subcon-
tratistas. Esto es particularmente cierto si las actividades del subcontratista son difíciles de vigilar 
(trabajo distribuido en grupos, ubicaciones remotas, transporte).

5.2 Auditoría de movilización/disponibilidad para comenzar la revisión del trabajo

Durante la fase de movilización, pueden llevarse a cabo auditorias o revisiones del plan HSE, depen-
diendo de los riesgos, para determinar la disponibilidad para dar inicio al trabajo en el lugar designado.

Si el auditor identifica asuntos de consideración significativa, estos deben estos deben revisarse 
de acuerdo con los términos y condiciones contractuales y el plan HSE. Deben tomarse acciones 
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adecuadas, incluyendo rectificación, reteniendo el permiso para proceder o terminando finalmen-
te el contrato.

El cliente debe estar en capacidad de retener el permiso de iniciar la ejecución al igual que los pa-
gos hasta que la auditoria pre-ejecución haya demostrado el cumplimiento satisfactorio de los re-
quisitos del contrato. Antes de la suspensión de cualquier trabajo o retención de pago, el cliente 
debe contactar al contratista para darles la oportunidad de rectificar cualquier incumplimiento.

5.3 Gestión de riesgo en Fase cinco

Las siguientes actividades de mitigación de riesgos se aplican por lo general en la Fase cinco del 
proceso de contractual:

 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista – Realizar una reunión de familiarización 
o arranque para garantizar la comprensión de las actividades/operaciones planeadas con base 
en riesgos

 ◥ Conducida por el cliente -  Desarrollar revisiones HSE o auditorias de movilización previas al inicio
 ◥ Conducida por el cliente – Designar responsabilidades HSE a los representantes del cliente
 ◥ Conducida por el cliente o el contratista (dependiendo de la modalidad de contrato) – Desarro-

llar orientaciones/capacitaciones en relación a los HSE-MS del contrato
 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista – Asegurar que todos los miembros del 

personal están facultados para Detener el trabajo si ellos sienten que la seguridad, protección, el 
entorno o las condiciones de trabajo están siendo perjudicadas.

Fase Seis: Ejecución

Objetivos

Asegurar que el alcance del trabajo es conducido de acuerdo con los requerimientos 
del contrato asociados y el plan HSE.

Los roles, responsabilidades y obligaciones dentro de las organizaciones del clien-
te y del contratista deben incluir un proceso de revisión a través de una verificación 
sistemática basada en riesgo que asegure que los requisitos de desempeño HSE se 

cumplen adecuadamente, de manera segura y efectiva. Así mismo, dentro de la orga-
nización del cliente, se incluirá la revisión, a través de un proceso sistemático de mo-
nitoreo basado en riesgos, que demuestre que los requerimientos HSE están siendo 

verificados por el contratista, de manera segura y efectiva. 

Todos los riesgos adicionales requisitos HSE identificados durante la implementación 
del contrato deben ser abordados adecuadamente (Sujeto a procesos administrativos 

o cambios) y, en consecuencia, el plan HSE debe actualizarse.

6.1 Roles y responsabilidades

El esfuerzo administrativo requerido para respaldar la entrega del alcance del trabajo está determi-
nado por una serie de factores. Cada situación es diferente y considerarse en este contexto: “don-
de ninguna talla se ajusta del todo”.

Dichos factores pueden incluir:

 ◥ El grado de riesgo asociado con algunas actividades (que requieren de atención especial)
 ◥ La presencia de operaciones simultaneas por uno o varios contratistas (incluyendo subcontra-

tistas)
 ◥ La complejidad del alcance del trabajo y la madurez de las organizaciones, tanto del cliente 

como del contratista

La responsabilidad por la ejecución del alcance del trabajo (según el contrato) y la verificación de 
que el trabajo se ha realizado de acuerdo con el plan HSE recae en el contratista. Paralelamente, la 
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responsabilidad de ejecutar el alcance del trabajo (dentro de la organización del cliente) recae en el 
administrador de contratos del cliente, quien debe asegurar que los requisitos en el plan HSE sean 
implementados y eficaces. Esto puede incluir el monitoreo y reporte de desempeño HSE para ga-
rantizar que las adecuadas revisiones y verificaciones se realizan en correspondencia con el plan HSE.

Los administradores de contratos de ambas partes delegarán responsabilidades a representantes 
calificados y con experiencia. Generalmente, el monitoreo o verificación recae en un representan-
te designado por el cliente para contratos Tipo 1 y un representante designado por el contratista 
para contratos Tipo 2 y 3. 

Los representantes delegados pueden presentarse de forma permanente o esporádica en locación 
para revisar y confirmar que los requerimientos del contrato HSE se están cumpliendo.

El apéndice A describe algunas de las responsabilidades y obligaciones para roles fundamentales 
en las compañías cliente/contratista.

6.2 Gestión de riesgo en ejecución por medio de la verificación, monitoreo y 
auditoria

La verificación, monitoreo y auditoría puede llevarse a cabo por partes o a lo largo de todo el ciclo 
de vida del contrato, siempre que se realice en el lugar donde se desarrolla el trabajo. 

Figura 3: Relación entre verificación, monitoreo y auditoría.

Verificación 

Revisión sistemática de las actividades propias con base en riesgos para obtener evidencia objeti-
va y así confirmar el cumplimiento de los requisitos específicos. Cuando dichos requisitos han sido 
cumplidos, se alcanza el estatus de verificado, por ejemplo:

1. La verificación de la propia conformidad de los planes HSE del contratista y de los requerimien-
tos contractuales del cliente.

2. La línea es responsable de la verificación de su propia conformidad con los requisitos del cliente.

Monitoreo

Las revisiones del cliente (la línea responsable) se hacen para evaluar la actividad del contratista, el 
proceso o del sistema en diferentes fases o tiempos, para evaluar el cumplimiento de los requeri-
mientos contractuales y conformidad con los planes HSE.

Determinar el estado, la necesidad del cliente de supervisar y revisar continuamente, de observar 
críticamente la actividad, proceso o sistema que se está monitoreando

Auditoría

Un es un proceso independiente, sistemático y documentado, basado en riesgos para la revisión 
de los procesos de gestión de riesgo del cliente o del contratista, así como su desempeño HSE y 
entregables. Esta evaluación se hace de manera objetiva para determinar el grado de conformidad 
con los criterios de la auditoria.

La administración del contratista requiere que dichas revisiones se lleven a cabo para asegurar que 
las actividades de Verificación y Monitoreo son realizadas tal como han sido planeadas.

Notas: 

1. Para lograr eficiencia y evitar duplicados, todas las actividades de revisión, incluyendo las ins-
pecciones, deben estar integradas dentro de la actividad de monitoreo y verificación

2. La terminología puede cambiar dependiendo de la compañía, sin embargo, es preferible la 
alineación con los informes existentes de IOGP y estándares internacionales
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Los procesos de verificación, monitoreo y auditoría pueden usarse como capas de protección, o 
barreras, a través del ciclo de vida del contrato. La verificación y monitoreo del contrato de trabajo, 
conducidos por el contratista y por el cliente, respectivamente, puede ser particularmente efecti-
vo durante la Fase seis: Ejecución.

Con el propósito de que estas actividades sean efectivas, estas deben realizarse de manera sistemá-
tica con base en riesgos, asegurándose de que los controles y barreras de riesgo son implementa-
das efectivamente para ayudar a minimizar eventos HSE relacionados e incidentes, que conducen 
a un mejor desempeño.

El plan HSE debe incluir un plan de verificación o cronograma, el cual ha sido identificado antes de 
la adjudicación del contrato y finalizado antes de la ejecución. El plan debe integrar todas las for-
mas de actividades de revisión del contratista para para evitar cualquier repetición o tentativa. El 
plan debe identificar las actividades incluidas en el alcance del trabajo que requieren de revisión 
con base en los riesgos reconocidos. 

El plan debe especificar:

 ◥ La frecuencia de las revisiones (reflejando la magnitud del riesgo asociado)
 ◥ Los nombres o cargos de quienes realizan las revisiones
 ◥ Orientaciones sobre la gestión de las no conformidades encontradas en la verificación

Los clientes y contratistas deben acordar los KPIs adecuados para medir la efectividad de sus activi-
dades de monitoreo y verificación (ej., el porcentaje de revisiones de verificación realizadas según 
el plan de verificación). Los KPIs deben ser provistos por el contratista durante las reuniones con-
juntas de desempeño HSE.

El cliente puede requerir también evaluar el grado de conformidad con el programa de verifica-
ción del contratista. Esta actividad de monitoreo debe realizarse de acuerdo con el plan basado en 
riesgos y con base en muestras y pruebas. Esta revisión no se trata de repetir la actividad de verifi-
cación realizada por el contratista, consiste en revisar que el proceso de verificación se está siguien-
do. Como en la verificación, debe haber un KPI de monitoreo, el cual es acordado por el cliente y el 
contratista, y sometido a revisión en las reuniones formales de desempeño HSE.

La auditoría es una forma adicional e independiente de revisar las actividades de verificación y mo-
nitoreo, realizada de forma aleatoria por el cliente para evaluar la efectividad de dichas actividades.

Los programas conjuntos de auditoría tienen la ventaja de alinear los objetivos en los que puede ha-
ber divergencia (entre el cliente y el contratista), mejorando el entendimiento común y promovien-
do la colaboración constructiva. Sin embargo, ninguna de estas actividades debe generar impacto 
en las obligaciones (cliente o contratista) para la realización de la verificación basada en riesgos, y la 
necesidad del cliente de realizar actividades de monitoreo y auditorias basadas en riesgos.

Es claro que no existe un vocabulario determinado en la industria para los términos de mecanis-
mos de aseguramiento usados en la Figura 3 y, por lo tanto, se requiere flexibilidad en respecto a 
la nomenclatura y principios comunes:

 ◥ La revisión sistemática, basada en el riesgo, de las actividades de la parte que realiza el trabajo, 
por parte de quien realiza el trabajo (generalmente por personal de liderazgo o de supervisión), 
se conoce como verificación. Esto a veces se conoce como autoevaluación o auto-verificación.

 ◥ La revisión sistemática, de que la parte que desarrolla el trabajo, lo ha hecho a través de un pro-
ceso de verificación basado en riesgos por el cliente, se denomina monitoreo. Esto también se 
conoce como vigilancia.

6.3 Reuniones de revisión de desempeño

Las reuniones de revisión de desempeño entre las administraciones del cliente y del contratista son 
una forma importante de monitorear el desempeño. Por ejemplo, todos los KPIs acorados pueden 
ser revisados. Adicionalmente, las reuniones deben llevarse a cabo en la locación de trabajo para 
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la revisión del progreso como las reuniones del comité de seguridad o las revisiones de evaluación 
de riesgos ante cambios en el grupo de trabajo, etc.

6.4 Gestión de riesgos en Fase seis

Las siguientes actividades de mitigación de riesgos se aplican por lo general en la Fase seis del pro-
ceso de contractual:

 ◥ Conducido por el cliente o por el contratista (de acuerdo con el Tipo de contrato) – Llevar a cabo 
las actividades de verificación e informes según el plan

 ◥ Conducido por el cliente y/o por el contratista – Realizar auditorías de cumplimiento del contra-
to, del plan HSE y del documento de vinculación

 ◥ Conducido por el cliente – actividad de monitoreo y reporte según el plan
 ◥ Conducido conjuntamente por el cliente y el contratista – Hacer el registro, investigación y se-

guimiento de eventos, incidentes y no conformidades (Contratos tipo 1 y 2)
 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista – Dirigir la gestión de desempeño y revi-

siones, tanto en la locación de trabajo como a nivel administrativo, a través de reuniones conjun-
tas, formales y regulares (incluir reporte y monitoreo de desempeño según los KPIs acordados)

 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista – Garantizar el compromiso de la línea 
de gestión con los asuntos HSE a través de la participación en planes y evaluaciones de la efec-
tividad del HSE-MS, visitas a la locación de trabajo, auditorias e investigaciones de incidentes

 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista – Desarrollar un proceso MoC efectivo 
para eventuales cambios en el alcance del trabajo, personal, equipos u otros criterios previa-
mente acordados.

Fase Siete: Desmovilización

Objetivos

Asegurar que la desmovilización se lleve a cabo de acuerdo con los requisitos y el plan 
HSE, y que los roles y responsabilidades se comprendan claramente y se cumplan du-

rante esta fase.

Los peligros y riesgos asociados con la desmovilización deben ser evaluados, y cual-
quier tipo de peligros, efectos, impactos y amenazas emergentes deben ser identifi-

cados y controlados para minimizar los riesgos. En consecuencia, el plan HSE deberá 
modificarse. La desmovilización puede ser especialmente peligrosa ya que el perso-
nal experto está dejando el contrato y los equipos e instrumentos se están retirando 

del servicio.

7.1 Actividades de desmovilización

El plan HSE debe continuar como referencia para la gestión de las actividades HSE en esta fase. Al-
gunas compañías pueden elegir desarrollar un plan específico de desmovilización aprobado por 
el cliente.

La Gestión de Cambios puede ser particularmente relevante en este momento. Debe darse espe-
cial atención a las lecciones aprendidas, especialmente durante la Fase cinco: Movilización, así como 
a los problemas enfrentados y las soluciones encontradas. 

La desmovilización por lo general es una fase donde un contrato tiene mayores probabilidades de 
eventos e incidentes, debido a que la infraestructura del contrato y las estructuras de gestión HSE 
están siendo desmanteladas, con personas retirándose del contrato hacia nuevas asignaciones. Por 
lo tanto, las estructuras organizacionales adecuadas junto con los equipos/recursos de respuesta 
a emergencias deben permanecer intactos hasta que las actividades asociadas hayan culminado.
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Las actividades de desmovilización incluyen:

 ◥ Restauración del lugar y restitución
 ◥ Gestión de residuos y disposición
 ◥ Cierre de litigios y reclamaciones
 ◥ Elaboración de notificaciones gubernamentales requeridas sobre el cese del trabajo.

El cliente y el contratista deben continuar el monitoreo del desempeño según el plan HSE, con es-
pecial atención al reporte de eventos e incidentes. Es esencial mantener la vigilancia de los asuntos 
HSE hasta la completa terminación del contrato.

Todos los documentos importantes y registros deben estar archivados (posiblemente transferidos 
o con copia para el cliente), incluyendo aquellos como permisos recibidos, liquidaciones de daños 
y pagos, evaluación de restauración de la locación con evidencias de soporte, etc.

7.2 Gestión de riesgos en Fase siete

Las acciones de mitigación de riesgos descritas a continuación se aplican por lo general en la Fase 
siete del proceso de contratación:

 ◥ Conducida por el contratista – Análisis de riesgos de actividades de desmovilización
 ◥ Conducida por el contratista – Actualización del plan HSE o desarrollo de un plan de desmovili-

zación, incluyendo actividades de verificación
 ◥ Conducida por el cliente – Monitoreo de la desmovilización para el cumplimiento de HSE

Fase ocho: Evaluación final y cierre

Objetivos

Conducir una evaluación conjunta del performance HSE del cliente y del contratista y 
realizar una retroalimentación tanto para el contratista como para la administración 

del cliente que sirva como referencia para futuros trabajos.

La intención debe ser proporcionar una retroalimentación para ambas organizacio-
nes en un contexto de búsqueda activa de recomendaciones para la mejora continua.

8.1 Evaluación final e informe de cierre

Los contratos deben cerrarse con un informe de desempeño HSE y lecciones aprendidas, brindan-
do una retroalimentación para mejoras y conocimientos futuros. Esto puede ser en una reunión de 
cierre donde todas las partes están representadas. 

A lo largo del desarrollo contrato, el desempeño del contratista debe evaluarse, de acuerdo con el 
plan, los requisitos HSE y cualquier tipo de desviación, sea positiva o negativa, anotada como refe-
rencia en el informe y resumen de cierre.

El formato del informe de cierre debe reflejar el plan HSE y los requerimientos contractuales entre 
el cliente y el contratista. Sin embargo, debe haber suficiente flexibilidad para considerar cualquier 
cambio acordado mutuamente en el contrato, lo cual puede haber ocurrido en el transcurso del 
trabajo. Dependiendo del alcance del contrato, los informes pueden ser escritos por la compañía 
del contratista y/o del cliente (o sus representantes).

El resumen y análisis de las conclusiones deben enfocarse en:

 ◥ La calidad del plan HSE, si se utiliza, y su relevancia para el desempeño del contrato en su totali-
dad, estipulando lo aprendido y como deben ser estructurados los próximos contratos
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 ◥ Destacar los aspectos positivos de aprendizaje y como 
estos pueden aplicarse en el futuro. Este aprendiza-
je debe ser compartido con el contratista, quien debe 
compartirlo con los subcontratistas

 ◥ Incorporar nuevos peligros, efectos, impactos y amena-
zas que hayan sido encontrados en la evaluación de ries-
gos y procesos de gestión para futuros contratos

 ◥ Análisis de desempeño HSE del cliente y del contratista 
respecto al plan HSE y KPIs para el mejoramiento mutuo

 ◥ Información adicional del contratista como referencia 
para la lista de ofertantes del cliente, y que puede dar 
sugerencias respecto a las oportunidades de mejora en 
futuras evaluaciones de competencias HSE

 ◥ Documentación HSE importante y registros asociados 
con el contrato

 ◥ La información HSE crítica para el cierre (incluyendo au-
ditorias del cliente, incidentes) debe ser archivada y estar 
disponible como referencia en el futuro. Un registro do-
cumentado del desempeño HSE debe mantenerse para 
cada contratista

 ◥ Análisis del contrato en sí y de otros documentos clave 
como el plan HSE y el documento de enlace, además de 
determinar si algún tipo de cambio debe hacerse en el 
futuro

 ◥ Inclusión de lecciones aprendidas respecto al mejora-
miento del HSE-MS tanto del cliente como del contratis-
ta según corresponda

 ◥ Consideración de las lecciones aprendidas que deben 
ser compartidas con la industria de petróleo y gas

Se debe informar al contratista que su desempeño general 
y registro HSE se tendrán en cuenta cuando se le considere 
para trabajos futuros. Con base en el desempeño general, la 
calificación de la evaluación de competencias puede aumen-
tar o disminuir. De ser necesario, será entregada una lista de 
acciones correctivas al contratista. Todas las acciones deben 
ser resueltas para que puedan participar en otra licitación.

8.2 Gestión de riesgos para trabajos futuros 
durante la Fase ocho:

Las acciones de mitigación de riesgos descritas a continua-
ción son útiles para futuros trabajos y hacen parte de las 
buenas prácticas de la industria:

 ◥ Conducida por el cliente – Dirigir una reunión de cierre 
cliente-contratista

 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista 
– Condensación de las lecciones HSE aprendidas

 ◥ Conducida conjuntamente por el cliente y el contratista 
– Compartir las lecciones aprendidas con grupos de la 
industria

 ◥ Conducida por el cliente – Mantener un registro activo 
de acciones de mejora continua

 ◥ Conducida por el cliente – Transmitir la experiencia rela-
cionada con el desempeño del contratista y el impacto 
en la evaluación de competitividad 
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Empresa Sector

Serpetroil & Gas S.A.S. Prestación del servicio de diseño e ingeniería de plantas de tratamiento de gas y gasoductos y esta-
ciones de medición y regulación. Fabricación, mantenimiento y reparación de líneas y montajes de 
obras mecánicas en estaciones de crudo y gas.

Empresa Sector

Akraw Química S.A.S. Fabricación, comercialización de productos químicos para clarificación de aguas: bactericidas oxidan-
tes y no oxidantes, ácidos, alcalinizantes, coagulantes orgánicos e inorgánicos, floculantes catiónicos 
y aniónicos, deshidratadores de lodo; Tratamiento de aguas para caldera y enfriamiento: bactericidas 
oxidantes y no oxidantes, inhibidores de corrosión, antiincrustantes. dispersantes, bio-dispersantes, 
eliminadores de oxígeno, aminas neutralizantes, resinas para intercambio iónico; Proceso Azucarero 
& Bioetanol: coagulantes orgánicos e inorgánicos, floculantes catiónicos y aniónicos, bactericidas oxi-
dantes, biodispersantes, tensoactivos para masa, tensoactivos penetrantes de soda, antibióticos, de-
colorantes orgánicos e inorgánicos;  Agroquímicos, controladores de polvo, eliminadores de olores; 
Proceso Papelero: polímeros  para  retención,  drenaje , resistencia en seco barredor de carga, bacte-
ricidas oxidantes y no oxidantes, antiespumantes, colorantes, aprestos para superficie y masa, agen-
tes encolantes; Industria alimentos: conservantes, saborizantes, colorantes bactericidas y antibióticos; 
Proceso Siderúrgico: aceites para laminación, desmoldeantes, detergentes electrolíticos, desengra-
santes;  Industria Pinturas: bactericidas, dispersantes antiespumantes; Industria Petrolera: inhibidores 
de hinchamiento de arcilla, bactericidas, antiespumantes, viscosicantes, inhibidores de corrosión e in-
crustación, demulsificantes, reductores de viscosidad, secuestrantes de H2S, dispersantes de parafi-
nas y asfáltenos;  y servicio técnico especializado para su aplicación en las industrias mencionadas.

Los certificados NTC – ISO 9001, NTC – ISO 14001, NTC – OHSAS 18001 y NTC – ISO 45001, otorgados por el Consejo Colombiano de Seguridad 
(CCS), son la mejor forma de demostrar ante los clientes, organismos de control, la comunidad y demás partes interesadas, que la organización 
controla sus riesgos, aplica medidas para el mejoramiento de su desempeño, plantea efectivas estrategias de gestión de la calidad y establece 
objetivos de gestión ambiental.

A continuación, presentamos las empresas certificadas por el CCS entre abril y mayo de 2019. 

Empresa certificada en ISO 45001

Certificaciones en ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 e 
ISO 45001

Empresas certificadas en OHSAS 18001
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Empresa Sector

Akraw Química S.A.S. Fabricación, comercialización de productos químicos para clarificación de aguas: bactericidas oxidan-
tes y no oxidantes, ácidos, alcalinizantes, coagulantes orgánicos e inorgánicos, floculantes catiónicos 
y aniónicos, deshidratadores de lodo; Tratamiento de aguas para caldera y enfriamiento: bactericidas 
oxidantes y no oxidantes, inhibidores de corrosión, antiincrustantes. dispersantes, bio-dispersantes, 
eliminadores de oxígeno, aminas neutralizantes, resinas para intercambio iónico; Proceso Azucarero 
& Bioetanol: coagulantes orgánicos e inorgánicos, floculantes catiónicos y aniónicos, bactericidas oxi-
dantes, biodispersantes, tensoactivos para masa, tensoactivos penetrantes de soda, antibióticos, de-
colorantes orgánicos e inorgánicos;  Agroquímicos, controladores de polvo, eliminadores de olores; 
Proceso Papelero: polímeros  para  retención,  drenaje , resistencia en seco barredor de carga, bacte-
ricidas oxidantes y no oxidantes, antiespumantes, colorantes, aprestos para superficie y masa, agen-
tes encolantes; Industria alimentos: conservantes, saborizantes, colorantes bactericidas y antibióticos; 
Proceso Siderúrgico: aceites para laminación, desmoldeantes, detergentes electrolíticos, desengra-
santes;  Industria Pinturas: bactericidas, dispersantes antiespumantes; Industria Petrolera: inhibidores 
de hinchamiento de arcilla, bactericidas, antiespumantes, viscosicantes, inhibidores de corrosión e in-
crustación, demulsificantes, reductores de viscosidad, secuestrantes de H2S, dispersantes de parafi-
nas y asfáltenos;  y servicio técnico especializado para su aplicación en las industrias mencionadas.

Constructora Nirvana S.A.S. Construcción de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias: cajas de inspección, 
pozos de inspección, registros. Reconstrucción de pavimentos y andenes.

Ecotraslados S.A.S. Prestación de servicios de: movilizaciones de equipos petroleros (taladros), transporte de carga seca 
y líquida, extra dimensionada y extrapesada; alquiler de maquinaria pesada, tanques de almacena-
miento de fluidos, campamentos y sistemas de iluminación portátil. 

Gyrodata Colombia Ltda. Prestación servicios de registros direccionales para la industria de hidrocarburos.

Seguridad 2000 de Colombia Ltda. Servicios de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego, en las modalidades fija, móvil 
y/o escoltas a personas y mercancías, utilización de medios tecnológicos y servicios conexos de ase-
soría consultoría e investigación.

Serpetroil & Gas S.A.S. Prestación del servicio de diseño e ingeniería de plantas de tratamiento de gas y gasoductos y esta-
ciones de medición y regulación. Fabricación, mantenimiento y reparación de líneas y montajes de 
obras mecánicas en estaciones de crudo y gas.

Uniservis de Colombia Ltda. Construcción de obras de geotecnia, mantenimiento de vías y obras en concreto.

Empresas certificadas en ISO 14001

Constructora Nirvana S.A.S. Construcción de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias: cajas de inspección, 
pozos de inspección, registros. Reconstrucción de pavimentos y andenes.

Ecotraslados S.A.S. Prestación de servicios de: movilizaciones de equipos petroleros (taladros), transporte de carga seca 
y líquida, extra dimensionada y extrapesada; alquiler de maquinaria pesada, tanques de almacena-
miento de fluidos, campamentos y sistemas de iluminación portátil. 

Gyrodata Colombia Ltda. Prestación servicios de registros direccionales para la industria de hidrocarburos.

PG Ingeniería del Riesgo S.A.S. Suministro, evaluación, cálculo, modelación, instalación, diseño, mantenimiento, montaje, certifica-
ción, recertificación, entrenamiento e inspección de sistemas de protección contra caídas. Suministro 
de elementos de protección personal. Consultorías en asesorías e inspecciones de campo en HSEQ.

Seguridad 2000 de Colombia Ltda. Servicios de vigilancia y seguridad privada, con y sin armas de fuego, en las modalidades fija, móvil 
y/o escoltas a personas y mercancías, utilización de medios tecnológicos y servicios conexos de ase-
soría consultoría e investigación.

Seguridad el Pentágono Colombiano 
Ltda. - Sepecol Ltda.

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades fija, móvil, con y sin ar-
mas de fuego, medios tecnológicos con monitoreo de alarmas, medio canino y servicio conexo de 
asesoría, consultoría e investigación.

Uniservis de Colombia Ltda. Construcción de obras de geotecnia, mantenimiento de vías y obras en concreto.

West Army Security Ltda. Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada con y sin armas, en modalidades fija y mó-
vil para Bogotá y Cali.
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Empresa Sector

Akraw Química S.A.S. Fabricación, comercialización de productos químicos para clarificación de aguas: bactericidas oxidan-
tes y no oxidantes, ácidos, alcalinizantes, coagulantes orgánicos e inorgánicos, floculantes catiónicos 
y aniónicos, deshidratadores de lodo; Tratamiento de aguas para caldera y enfriamiento: bactericidas 
oxidantes y no oxidantes, inhibidores de corrosión, antiincrustantes. dispersantes, bio-dispersantes, 
eliminadores de oxígeno, aminas neutralizantes, resinas para intercambio iónico; Proceso Azucarero 
& Bioetanol: coagulantes orgánicos e inorgánicos, floculantes catiónicos y aniónicos, bactericidas oxi-
dantes, biodispersantes, tensoactivos para masa, tensoactivos penetrantes de soda, antibióticos, de-
colorantes orgánicos e inorgánicos;  Agroquímicos, controladores de polvo, eliminadores de olores; 
Proceso Papelero: polímeros  para  retención,  drenaje , resistencia en seco barredor de carga, bacte-
ricidas oxidantes y no oxidantes, antiespumantes, colorantes, aprestos para superficie y masa, agen-
tes encolantes; Industria alimentos: conservantes, saborizantes, colorantes bactericidas y antibióticos; 
Proceso Siderúrgico: aceites para laminación, desmoldeantes, detergentes electrolíticos, desengra-
santes;  Industria Pinturas: bactericidas, dispersantes antiespumantes; Industria Petrolera: inhibidores 
de hinchamiento de arcilla, bactericidas, antiespumantes, viscosicantes, inhibidores de corrosión e in-
crustación, demulsificantes, reductores de viscosidad, secuestrantes de H2S, dispersantes de parafi-
nas y asfáltenos;  y servicio técnico especializado para su aplicación en las industrias mencionadas.

Constructora Nirvana S.A.S. Construcción de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias: cajas de inspección, 
pozos de inspección, registros. Reconstrucción de pavimentos y andenes.

Ecotraslados S.A.S. Prestación de servicios de: movilizaciones de equipos petroleros (taladros), transporte de carga seca 
y liquida, extra dimensionada y extrapesada, alquiler de maquinaria pesada, tanques de almacena-
miento de fluidos, campamentos y sistemas de iluminación portátil. 

Seguridad 2000 de Colombia Ltda. Servicios de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego, en las modalidades fija, móvil 
y/o escoltas a personas y mercancías, utilización de medios tecnológicos y servicios conexos de ase-
soría consultoría e investigación.

Serpetroil & Gas S.A.S. Prestación del servicio de diseño e ingeniería de plantas de tratamiento de gas y gasoductos y esta-
ciones de medición y regulación. Fabricación, mantenimiento y reparación de líneas y montajes de 
obras mecánicas en estaciones de crudo y gas.

Uniservis de Colombia Ltda. Construcción de obras de geotecnia, mantenimiento de vías y obras en concreto. 

Empresas certificadas en ISO 9001
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Entrevista con Martha Liliana 
Agudelo Valencia, Directora 
General de Riesgos Laborales 
del Ministerio del Trabajo.

Por: Gerencia de Comunicacio-
nes CCS / mayo de 2019

Hacia la 
consolidación 
del diálogo 
tripartito 
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M
artha Liliana Agudelo Valencia es 
una economista nacida en Arme-
nia, con una importante trayecto-
ria en el campo gubernamental. 
Ha entrado con paso firme en la 
consolidación del diálogo triparti-
to desde su cargo como Directora 
de Riesgos Laborales del Ministe-
rio del Trabajo, contribuyendo con 
la modernización de las relaciones 
entre las empresas y los trabaja-
dores, promoviendo el trabajo en 

equipo con un mismo propósito y una misma ruta: mejorar las con-
diciones de seguridad y salud de los trabajadores colombianos.

Frente a las inquietudes de la industria sobre la adecuada implemen-
tación de los estándares mínimos, el avance normativo y el plan de 
trabajo de la Dirección de Riesgos Laborales para los próximos años, 
nos comentó: 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuál fue la razón de 
establecer unos Estándares Mínimos para el Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo por nivel de riesgo y 
tamaño de la empresa con la Resolución 0312?

Martha Liliana Agudelo (MLA): Esta resolución obedece a un re-
querimiento permanente, sobre todo de nuestros pequeños em-
presarios, y a la posibilidad que se tiene de evidenciar que el sector 
agropecuario tiene una dinámica laboral particular y unas condi-
ciones especiales, las cuales tenemos que ir abordando y revisando 
para poder llevar en una línea de gradualidad y progresividad con el 
máximo estándar.

Así que hemos generado cuatro (4) segmentos en los cuales defini-
mos estándares particulares: las empresas de hasta diez (10) trabaja-
dores; de once (11) a cincuenta (50); y más de cincuenta (50), así como 
el sector agropecuario. Cada uno con una cantidad de estándares es-
peciales porque cada una tiene una capacidad de respuesta diferen-
te, cada uno tiene una economía, una estabilidad financiera diferente, 
y tenemos que ayudarles a crecer, facilitarles los procesos sin que por 
ello pongamos en riesgo o en peligro la seguridad y el bienestar de 
nuestros trabajadores.

Es así como la Resolución 0312, aunque deba profundizar en muchos 
elementos, quiere enviar un mensaje de reconocimiento de un em-
presariado colombiano segmentado, existe la pequeña, la mediana y 
la gran empresa; cada una con sus particularidades y existe una gran 
diferencia entre lo urbano y lo rural. El sector agropecuario tiene la 
gran agroindustria, pero también tiene el minifundista, el pequeño 
productor que tiene una economía de subsistencia familiar, que tie-
ne unas condiciones particulares y especiales, también en ellos hay 
que generar un entorno seguro, pero hay que ayudarles a que com-
prendan que deben apropiarse de la cultura de seguridad y salud.

CCS: ¿Cómo debe entenderse la Resolución 0312 a la luz del 
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Ries-
gos Laborales?

M.L.A.: Fundamentalmente, estos sistemas son la posibilidad de 
orientar siempre la mejora continua, y aquí es fundamental que poda-

mos tener a la luz del Sistema de Garantía de Calidad de Riesgos Laborales 
la articulación con todos los sistemas de gestión, que en este momen-
to cada empresa, cada institución del sector público y el sector privado 
debe orientar. El desafío va más encaminado a lograr esa armonía per-
fecta, que la garantía de calidad y que los sistemas de calidad estén per-
fectamente sincronizados y tengan una armonía especial para que todas 
las áreas de la empresa, todos los procesos y las funciones que cada uno 
desempeña, desde las diferentes perspectivas y los sistemas de gestión 
que han venido evolucionando, estén armonizados.  Seguramente con-
seguirán un 100% en todos los procesos en un momento determinado 
porque un sistema de gestión nos debe permitir generar un proceso de 
mejora permanente; por ello, el ciclo PHVA nos lleva a una evaluación, a 
una retroalimentación, a una corrección y ajuste permanente de los dife-
rentes procesos y actividades, que redunda en el beneficio final de nues-
tros trabajadores y de los clientes externos.

CCS: ¿Quiénes serán los responsables de vigilar los Estándares 
Mínimos, desde qué fecha y qué información van a revisar?

M.L.A.: Esta es una función específica de la Dirección de Inspección, Vi-
gilancia y Control, a través de las direcciones territoriales del Ministerio 
de Trabajo y sus inspectores de trabajo, quienes con base en la Resolu-
ción 0312 y los estándares que están ahí previamente definidos, podrán 
hacer la evaluación en cada una de las empresas y entidades a partir del 
mes de diciembre; es decir, las empresas que tengan un proceso avan-
zado, deben estar en la fase de implementación de los estándares y del 
sistema de gestión; quienes estén un poco rezagados, que lo hemos co-
nocido por las evaluaciones que las ARL permanentemente hacen y nos 
están comunicando que algunas empresas aún no han empezado, aún 
están a tiempo. Quiero reiterar que la Dirección de Riesgos Laborales del 
Ministerio de Trabajo y las Direcciones Territoriales estamos para apoyar-
los, para ayudarles, darles asistencia técnica, acompañar los procesos, 
resolver sus inquietudes y consultas. No les dé temor acercarse al Minis-
terio de Trabajo, levantar la mano y decir: “¿cómo hago esto? explíque-
me, ayúdeme, ¿con quién lo puedo hacer?, ¿qué profesionales necesito 
para implementar mi sistema?”. El sistema pretende generar una cultura 
de seguridad y salud, más allá de una exigencia, de una carga como em-
presario, véanlo como la posibilidad de disminuir ausentismo, disminuir 
enfermedades en sus trabajadores, de tener unas mejores condiciones 
laborales que redundarán en la productividad de su empresa.

CCS: ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que se derivan de 
la implementación de la Resolución 0312 para las grandes em-
presas de Colombia y la gestión con sus contratistas?

M.L.A.: Esto lo hemos venido hablando con el equipo de trabajo y en 
las diferentes disertaciones se resaltan como elementos fundamentales: 
que Colombia es un país donde hay una gran brecha entre la formalidad 
y la informalidad, esa brecha tiene que cerrarse con el compromiso de la 
institucionalidad, del estado y también de los empresarios. 

En la medida en que todos podamos generar sinergias, en la medida en 
que haya un reconocimiento de un problema o una debilidad del siste-
ma, vamos a poder identificarlo y trabajar sobre ello; en el sector informal 
existen ocupaciones que hoy no tienen un registro mercantil y obvia-
mente tampoco tienen a sus trabajadores formalizados con seguridad 
social, estamos hablando del 47% de la población colombiana que ven-
de y ofrece bienes y servicios en esa informalidad. 

¿Tienen derecho a un trabajo seguro, a una labor segura? Claro que sí. 
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¿Debemos hacernos a un lado, no observar-
los y trabajar solamente para el sector formal  
y hacer seguimiento a la normativa y revisar 
estándares en aquellas empresas que están 
formalizadas? No, no son las únicas; claro que 
vamos a hacer seguimiento y acompañamien-
to, pero para esta brecha de la informalidad 
debemos llevarlos primero a generar entor-
nos seguros y saludables; enseñarles a ejecu-
tar su labor, a que su oficio se desempeñe de 
la mejor forma y que en esa gradualidad y pro-
gresividad para llegar a la formalidad, cuando 
tenga su registro mercantil, cuando empiece 
a vincular a sus trabajadores a seguridad social 
integral, cuando empiece a tener unas accio-
nes, a tener una relación en la cadena produc-
tiva de mayor tamaño, cuando empiece a ser 
proveedor de grandes multinacionales, ya no 
sea gravoso y difícil implementar un sistema 
de gestión; así que ese es el gran reto, generar 
cultura de seguridad y salud en ese segmen-
to de la población, en el trabajador informal, 
en la empresa informal. Por su parte, en la em-
presa formal, el reto es que no nos vean como 
una carga, que no nos vean como algo difícil 
de cumplir, sino todo lo contrario, como una 
gran ayuda para que haya competitividad y 
productividad en las empresas. ¿Qué necesita-
mos para ellos? Que el lenguaje de seguridad y 
salud, siendo técnico, pueda ser de fácil com-
prensión, para eso necesitamos a los mejores 
profesionales con la pedagogía más explícita 
posible para nuestros empresarios, llevando 
los modelos de seguridad y salud en un len-
guaje más sencillo y más fácil de comprender; 
ese es el gran desafío, que no sea para ellos 
complejo comprendernos y para ello, la Direc-
ción de Riesgos Laborales tiene un gran pro-
grama de asistencia técnica que pretendemos 
llegue a todos los departamentos del país ex-
plicándoles en detalle, llegando hasta su em-
presa, no para sancionarlos, sino para ayudarle, 
para tenderle la mano y explicarle la impor-
tancia de tener un sistema de seguridad y sa-
lud bien implementado en su empresa, que 
funcione, que esté sincronizado. Eso nos va a 
generar cultura, que es un comportamiento 
natural y espontáneo del ser humano, que no 
genera una obligación ni un peso, sino que es 
una reacción del ser humano a cualquier com-
portamiento y a cualquier situación.

CCS: Según el marco legal colombiano 
sobre clasificación de actividades econó-
micas, ¿el nivel de riesgo de una organi-
zación se define por los riesgos asociados 
a la actividad general de la organiza-
ción o por los riesgos de cada actividad 
puntual que hace parte la organiza-
ción? 

M.L.A.: El Artículo 25 del Decreto 1294 de 
1994 define una tabla de clasificación de acti-
vidades por empresa, es la norma que nos rige 
actualmente. Frente a ello, es la clase de acti-
vidad y la clase de riesgo de toda la empre-
sa la que nos define el aporte de la prima de 
riesgos laborales. Por ahora, lo único que nos 
genera un marco diferencial y nos segmenta 
son los centros de trabajo, entonces una em-
presa que tiene una actividad específica pero 
que tiene un centro de trabajo separado, es-
pecíficamente estructurado y tiene una clase 
de actividad diferente, puede pagar una prima 
de riesgo diferente y estar clasificado; mientras 
tanto, no hay posibilidad de tener una clasifi-
cación individual o por la ocupación específi-
ca o la actividad del trabajador, sin desligarlo 
de la actividad general de la empresa.

CCS: ¿Bajo qué parámetros los inspecto-
res del trabajo evaluarán el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, con Estándares Mínimos o con el 
Decreto 1072?

M.L.A.: Creo que aquí tenemos que ir un 
poco más arriba y es al orden internacional y 
al orden constitucional, sabemos que están los 
acuerdos y resoluciones de la CAN que nos ge-
neran también un marco normativo y regula-
torio en términos de seguridad y salud; luego 
vienen los proyectos de ley y el Decreto 1072 
que empieza a reglamentar un poco más es-
pecífico; la Resolución 0312 que se basa en el 
Decreto 1072, que en ningún momento nos 
aparta de la estructura legal del decreto, así 
que es mucho más detallada y específica por-
que va al estándar mínimo, y es sobre esta línea 
que los inspectores de trabajo harán su revi-
sión y harán los procesos inspectivos, obvia-
mente dentro de toda esta estructura también 
existe una normatividad vigente especifica 
que todo empresario debe considerar y tener 
en cuenta; para ello, es fundamental que su 
evaluación de riesgos sea lo más juiciosa po-
sible, para que tenga una columna vertebral 
que le permita tomar las decisiones adecua-
das y aplicar la norma que le corresponda es-
pecíficamente.

CCS: ¿Cuál es la proyección del Ministe-
rio frente a la normativa y cuáles son las 
prioridades?

M.L.A.: Desafíos normativos muchos, aún hay 
mucho por reglamentar en los diferentes ries-
gos, sin embargo, hay una prioridad frente al 
Manual Único para la Clasificación de Pérdida 
de la Capacidad Laboral y Ocupacional, que 
derogaría el Decreto 1507 de 2014; en este 
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sentido, venimos avanzando y creo que es 
una de las normas que debemos tramitar du-
rante este año, la actualización de la tabla de 
actividades económicas que también ya se 
ha publicado y estamos pendientes de trami-
tar las firmas respectivas de este decreto que 
ajusta la clasificación de actividades al último 
estándar del código CIIU, al estándar interna-
cional; inclusive nos abre el espectro de acti-
vidades generando una mayor especificidad 
en el análisis de las mismas, esto obviamente 
en términos de evaluación de política pública 
y de seguimiento en enfermedad y acciden-
te laboral, pues nos va a permitir tener una 
mayor capacidad de gestión. También en te-
mas de salud mental y riesgo psicosocial hay 
todo un desafío, porque este es un tema que 
toma especial relevancia y en el que tenemos 
mucho por trabajar y explorar, en el que ne-
cesitamos que las empresas implementen las 
evaluaciones de riesgo psicosocial, pero que 
vayan mucho más allá y tengan la posibilidad 
de hacer sus planes de intervención especí-
ficas para que podamos empezar a resolver 
muchas de estas problemáticas que hoy se 
tienen y apegarnos a toda la Política Pública 
Nacional de Salud Mental, que no solamente 
viene de lo laboral, sino que involucra a otros 
entes del estado como al Ministerio de Salud, 
entes territoriales con sus Secretarías de Salud 
y toda la Política de Salud Pública, obviamen-
te nosotros tenemos aquí nuestra parte con 
el tema laboral y todo lo que esto puede ge-
nerar en las relaciones entre los trabajadores 
y sus empresarios.

También los temas de accidente mayor y el 
Sistema Globalmente Armonizado (SGA), son 
temas en los que tenemos que avanzar en la 
implementación, en la revisión y en los que es-
tamos supremamente interesados en poder 
tener ya normatividad completamente defi-
nida. Otros elementos fundamentales en los 
que tenemos que trabajar es en la modifica-
ción del Decreto 016 de 1997 que reglamen-
ta, estructura y ajusta la normatividad vigente 
del funcionamiento de la red de comités na-
cional, departamental, distrital y municipales 
de seguridad y salud en el trabajo. Como se 
explicó anteriormente, necesitamos generar 
cultura, necesitamos apropiar este concep-
to fundamental desde todo el espectro de la 
población, así que los comités nos van a ayu-
dar para que desde las regiones tengamos una 
sinergia importante, para que toda la política 
pública y el seguimiento a la misma en las re-
giones sea eficiente. 

Adicional, creo que es fundamental tener 
avances importantes en seguimientos a los 

sistemas de información, los temas rurales y 
sustancias cancerígenas; un tema que ha to-
mado especial relevancia son las actividades 
de alto riesgo que en este momento ocupan 
el debate público desde el Acuerdo Nacio-
nal Estatal, desde las diferentes negociacio-
nes que se están dando en el sector privado 
y en el Congreso de la República, así que para 
nosotros es fundamental, en asocio con Col-
pensiones, los gremios y los sindicatos, poder 
avanzar en la toma de decisiones y determi-
naciones frente a la continuidad o no del pe-
riodo de transición del Decreto 2090.

CCS: ¿Cómo se prepara el gobierno para 
enfrentar los retos que generan las nue-
vas modalidades de trabajo?

M.L.A.: Este es un desafío no solamente del 
gobierno colombiano, sino a nivel internacio-
nal; venimos explorando diferentes acciones 
que se toman en países donde el tema de pla-
taformas tecnológicas y modelos colaborati-
vos empiezan a tomar una especial relevancia 
y se convierten en otra forma de relación labo-
ral, en otra forma de interacción entre los ciu-
dadanos, donde la relación de dependencia o 
no empieza a ser un hilo muy delgado y donde 
aún tenemos mucho por explorar y por regla-
mentar. ¿Cuál es la prioridad para el Ministe-
rio del Trabajo y para la Dirección de Riesgos 
Laborales? La seguridad del trabajador, la sa-
lud del trabajador. Así es que venimos desarro-
llando diferentes mesas de trabajo con actores 
como el Ministerio de las TIC y otros sectores 
para empezar a generar políticas, a tomar de-
cisiones, pero sobre todo, a generar un diag-
nóstico claro de cuáles son las relaciones de 
dependencia que tienen estos nuevos mode-
los frente a la relación laboral.

CCS: Teniendo en cuenta que el Gobierno 
Nacional apoya la revolución 4.0, ¿qué 
estrategia tienen frente al sistema de in-
formación?

M.L.A.: El sistema de información de riesgos 
laborales es una prioridad para este Gobierno 
y para la ministra Alicia Arango Olmos; el po-
der contar con un sistema de información que 
nos permita tomar decisiones en tiempo real 
es fundamental, es así que ya venimos avan-
zando en forma considerable, esperamos que 
sobre el final de 2019 podamos entregarle a 
los ciudadanos y al Sistema General de Ries-
gos Laborales, un sistema de información que 
nos permita generar reportes, que nos permita 
conocer el estado actual de las diferentes va-
riables e indicadores que en términos de acci-
dentalidad, de enfermedad, de relaciones, de 
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juntas de calificación, de relaciones empleador 
trabajador y del sistema en general, entre los 
diferentes actores, podamos empezar a resol-
ver muchas situaciones y a tomar decisiones 
de política pública y de capacidad de gestión 
con mayor precisión y detalle.

CCS: ¿Cuáles son los logros que puede 
destacar del último período del Ministe-
rio del Trabajo y de la dirección?

M.L.A.: Uno de los logros fundamentales y 
que más me satisface, es que podemos tener 
una apertura al diálogo permanente con los di-
ferentes actores del sistema; soy reiterativa, los 
actores del sistema encuentran un espacio de 
diálogo permanente tripartito, los trabajado-
res, los empresarios, los gremios y las diferen-
tes instituciones del sector privado igualmente 
tienen interés y desarrollan diferentes acciones 
en temas de riesgos laborales. Aquí hemos 
generado un espacio permanente, abierto, 
de diálogo fluido, para que haya un proceso 
de construcción interdisciplinario, interinsti-
tucional, donde todos se sientan incluidos y 
los aportes de todos nos permitan tomar de-
cisiones mucho más estructuradas, concerta-
das y conciliadas con los diferentes actores y 
así podamos estar satisfechos en que la deci-
sión que se tomó fue la mejor para el sistema. 
Producto de todo ello, hoy hemos entregado 
a los empresarios, a las pequeñas y medianas 
empresas, sobre todo del sector agropecua-
rio, la Resolución 0312 como un mensaje claro 
que el gobierno quiere fortalecer la compe-
titividad y productividad de nuestro empre-
sariado a partir de los más pequeños, de los 
más vulnerables y de quienes necesitan el 
apoyo y el respaldo; el reconocimiento que 
existe un sector agropecuario con unas con-
diciones especiales, con quienes vamos a eje-
cutar unos proyectos en colaboración con 
la Federación Nacional de Cafeteros y con 
la OIT para hacer una intervención especial, 
un trabajo a través de inspección, vigilancia 
y control que nos permita tratarlos diferen-
te, reconocer que ellos viven y trabajan en el 
mismo sitio, reconocer que ellos tienen una 
condición especial y particular diferenciada 
del modelo que en el sector urbano se pue-
de tener. Igualmente, vamos a poner al día 
los recursos que debíamos entregar al Insti-

tuto Nacional de Salud, 1.815 millones de pe-
sos que desde el año 2012 no se entregaban y 
que hoy van a permitir generar investigación 
aplicada a salud laboral y que el Instituto Na-
cional de Salud ha recibido con beneplácito, 
porque le va a permitir fortalecerse y forta-
lecer el sistema en términos de investigación 
y avanzar en proyectos que antes tenían re-
presados por falta de recursos disponibles.
 
El acompañamiento que estamos haciendo al 
programa BEPS, entregando un micro seguro 
para cobertura de ciertas situaciones de en-
fermedad, de quienes hoy son beneficiarios 
de esta modalidad de ahorro individual como 
son los BEPS, la Dirección de Riesgos Laborales 
del Ministerio del Trabajo, a través del Fondo 
de Riesgos Laborales, entrega un seguro que 
cubre muerte, desmembración, diferentes in-
capacidades y genera una cobertura y un be-
neficio especial a estos colombianos. 

Así es que tenemos muchísimos desafíos, el 
incremento en la cobertura de afiliación al 
sistema para nosotros es uno de los retos im-
portantes en los que hemos venido avanzan-
do y en los que creemos que durante este 
periodo vamos a lograr incrementar; el avan-
ce de la revisión normativa y la posibilidad de 
concluir y resolver muchas de estas situacio-
nes, por ejemplo, ya hemos tomado la deci-
sión de establecer la Junta Nacional Especial 
de Calificación de Invalidez para Pilotos, que 
venía pendiente de conformarse y hoy ya es-
tamos en el proceso de resolver una situación 
que llevaba tiempo sin saber qué decisión to-
mar y sin una ruta clara. Como estas, muchos 
otros elementos hemos logrado resolver, po-
ner al día y avanzar. Muchos otros retos nos es-
peran y estamos seguros y esperamos que los 
empresarios y la ciudadanía perciban la bue-
na voluntad y el interés especial en que el sis-
tema se fortalezca.

CCS: ¿Cuál es la hoja de ruta del Minis-
terio para este año y qué planes especí-
ficos tienen desde la Dirección General 
de Riesgos Laborales para promover la 
formalidad laboral y al mismo tiempo 
el cumplimiento del sistema de gestión 
como estrategia para generar entornos 
de trabajo seguros y saludables?

M.L.A.: El reto fundamental es llegar a la base 
de los empresarios y trabajadores, es decir, 
queremos trascender el edificio del ministe-
rio, queremos trascender de las oficinas del 
ministerio y llegar hasta la puerta de las em-
presas, queremos llegar a los municipios; para 
ello, venimos ejecutando convenios y proyec-
tos que nos van a permitir llegar hasta la finca 
del agricultor. Con el proyecto que menciona-
ba anteriormente con la Federación Nacional 
de Cafeteros y la OIT, tenemos unos proyec-
tos de asistencia técnica donde vamos a llegar 
a las pequeñas empresas; nos hemos asocia-
do con diferentes gremios que nos van a per-
mitir socializar las resoluciones, la normativa 
y sobre todo dar asistencia técnica, enseñar-
le al empresario y al trabajador cómo cuidar y 
proteger su salud.

Queremos fortalecer las comisiones sectoria-
les, que nos permitan, en esa relación tripartita, 
identificar las problemáticas y poder intervenir 
en ellas; así el Ministerio del Trabajo va a llegar 
a todos los rincones de Colombia y queremos 
que esa cultura de seguridad y salud en el tra-
bajo se vuelva el tema de agenda pública, no 
solamente en el Ministerio del Trabajo y en su 
Dirección de Riesgos Laborales, sino del inte-
rés de toda la ciudadanía. 

Escanee el código QR para acceder a la en-
trevista con Martha Agudelo, directora de 

Riesgos Laborales de MinTrabajo.
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E
l principal reto de América Latina, hoy en día, es hacer que las cosas pasen. 
Eso puede sonar sencillo. Sin embargo, cuando fijamos la mirada en los úl-
timos cuarenta años, Latinoamérica se ha destacado por su rol pasivo ante 
las grandes tendencias y cambios que la han arrasado como un tren desca-
rrilado a un espectador desprevenido.
 
Hace más o menos quince años, presencie de primera mano como el Eje Ca-
fetero –la principal región cafetera de Colombia– sufrió la caída del precio 
global del café. Los negocios de café perdieron el momentum que habían 
logrado generar durante los años anteriores; cultivadores se encontraron, de 
un día para otro, sin trabajo; incluso nuestro negocio familiar entró en una 
etapa de escasez y de angustias financieras. Individuos, familias y una región 

entera afectada por una situación que se salía de su control.
 
Desde entonces me he preocupado por entender qué diferencia a unos países de otros, a unas per-
sonas que parecen superar las mismas pruebas que muchos enfrentamos (una reconocida histo-
riadora dice que los problemas que nos afectan a los seres humanos son casi idénticos para todos) 
con la diferencia que ellos salen del otro lado intactos –y en algunos casos más fuertes–, mientras 
que sus pares, parecen paralizarlos ante este tipo de retos.
 
Mi conclusión es que lo que diferencia a esas personas que brillan en vez de sobrevivir, que se desta-
can en vez de estancarse, es el hecho de que son personas que hacen que las cosas pasen. Entonces, 
mientras hay personas –y países– que se encuentran pasivos, a la espera de que algo les pase, hay 
otros que se están preparando, que prueban y experimentan, que idean, todo con un objetivo: hacer.
 
Hacer implica pararse todos los días de la cama, incluso en esos días grises y lluviosos, para agregar-
le valor al mundo. Eso se hace creando un nuevo negocio, pero también trabajando en una gran 
organización; se logra escribiendo un blog que le ayude a los lectores a entender el mundo desde 
una nueva perspectiva, y también creando archivos de audio que conmuevan y generen empatía; 
al mundo se le puede agregar valor de muchas maneras, pero hay unas que definitivamente no 
contribuyen a eso: seguir procesos sin cuestionarse por su utilidad (simplemente porque ‘así siem-
pre se han hecho las cosas’), hacer lo mínimo exigido y conformarse con las soluciones fáciles, no 
son buenos ejemplos de hacer que las cosas pasen.
 
El servicio es un elemento transversal a todos los ejemplos del buen hacer. Y es que el servicio pue-
de entenderse de dos maneras: como servir a otros, pero también como servir a una causa más 
grande que uno mismo. Es decir, a un propósito.
 
En un mundo en el que el discurso suele girar alrededor de la pasión y de lo importante que es ser 
‘apasionado en tu trabajo’, yo creo –y esto se lo debo a mis padres– que la pasión es peligrosa. Por 
una parte, el entusiasmo que genera la pasión –similar a una inyección de cafeína– puede llevar a 
quien la siente a empezar con demasiado vértigo, sin la precaución y ritmo adecuado, y terminar 
chocando con la primera pared que se cruce en el camino con tal fuerza que sea imposible repo-
nerse. Por otra parte, la pasión –también al igual que la cafeína– viene por dosis y es intermitente. 
Es posible, entonces, despertarse un día cualquiera y darse cuenta de que la pasión que venía sin-
tiendo en los días anteriores desapareció.
 
Hacer que las cosas pasen exige tener energía para pararse de la cama todos los días. Cuando la úni-
ca gasolina de uno es la pasión, simplemente pararse a hacer se vuelve imposible. Por eso el pro-
pósito –ese servicio a una causa superior a uno mismo– es fundamental en esta era en la que la 
sociedad y el mundo necesita de cada uno de nosotros.
 
Soy un convencido de que venimos a este mundo a servir, a trabajar por un propósito masivo, a 
hacer que las cosas pasen. Mi propósito es ayudar a que descubramos cómo podemos encontrar 
nuestro lugar, cómo podemos volvernos, nosotros también, servidores.   
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Los factores 
humanos
¿Qué está usted 
realmente haciendo 
al respecto?



Gestión, Cultura y Liderazgo

Julio - Agosto - 2019       63

Muchas empresas realizan entrenamientos sobre los 
factores humanos, pero ¿cuál es el provecho real que 
obtienen de ello?

Este es un breve resumen de una charla con un director corporativo de se-
guridad de una empresa multinacional farmacéutica (con 7.000 empleados).

“Sí, claro, nosotros también cubrimos esta área”, dijo él mientras cami-
nábamos apresuradamente por un centro de convenciones. “Realiza-
mos diversos entrenamientos acerca de los factores humanos”.
Entonces, “¿qué le enseñan a sus trabajadores?”, le pregunté.
“Bueno, nosotros hablamos sobre los problemas causados por la prisa, 
la fatiga, el estrés, y esta clase de cosas, ya lo sabe”, dijo él. “¿Y usted les 
dice a sus trabajadores que no tengan prisa?”
“Exactamente”, dijo.
“¿Y qué estamos haciendo en este momento?” le pregunté.
“Ah, no puedo hacer nada”, dijo. “Tengo una reunión a las 13 h y no pue-
do esperar por nuestro traslado”.
“Pero nosotros estamos corriendo apresurados, le comenté sutilmente”.
“Sí, lo sé. Pero como le dije, tengo una reunión a las 13 h y soy el anfitrión”.
Así que le dije cuidadosamente, “aunque a sabiendas de que la prisa 
puede causar problemas, aunque haya participado de numerosos en-
trenamientos sobre los factores humanos, ¿usted sigue corriendo por-
que no quiere llegar tarde a una reunión?”
“¿No cree que debemos ofrecerle a las personas herramientas que los 
ayuden a manejar la prisa, la frustración, la fatiga o la complacencia? 
En lugar de simplemente hablarles sobre los problemas que estos cua-
tro estados causan, diciéndoles que no corran, que no se sientan frus-
trados, que no sean complacentes o que no se cansen”, le comenté.
“¿Cómo qué?”, me preguntó.
Entonces le entregué una tarjeta y en menos de tres minutos le expli-
qué las cuatro técnicas para manejar estos estados.
“Interesante”, me dijo. “Voy a comentárselo a mis compañeros”.

Solo informar no es suficiente

Aunque pudiese eliminar del ambiente de trabajo la prisa, la frustra-
ción, la fatiga y la complacencia, no puedo imaginarme eliminando es-
tos estados en el tráfico, en hora pico u hora punta, por ejemplo. Quizás 
suceda en un futuro.

Además, ¿cuántas personas creen que “identificar” un problema es sufi-
ciente? (Probablemente el mismo número de personas que piensa que 
solo basta con informar a alguien sobre algún riesgo). No quiero decir 
que informar a las personas sobre los riesgos y los factores humanos 
sea una mala idea, simplemente no es lo suficiente. Informar simple-
mente no va a evitar un error.

Todos sabemos que la prisa, la frustración, la fatiga y la complacencia 
son factores que contribuyen a que ocurran lesiones graves (hasta un 
99%). La mayoría de las personas no lo aprendieron en un entrenamien-
to sobre factores humanos; lo aprendieron lesionándose entre 5 mil a 
10 mil veces (incluidos todos los golpes, contusiones, cortes y araña-
zos que sufrieron en el transcurso de sus vidas).

Tenemos grandes problemas en lo que se refiere a la prisa, la frustra-
ción, la fatiga y la complacencia.

Ahora, ¿qué puede usted hacer al respecto? ¿Tener la esperanza de que 
todos en su empresa tengan suerte?

Suerte es uno de los múltiples factores, especialmente cuando ha-
blamos de las lesiones más graves, sin embargo, comunicar a su 
jefe que su plan para reducir las lesiones en el trabajo en un 50% o 
más, es comprarles a todos los trabajadores un amuleto con el lo-
gotipo de la empresa, probablemente no será muy bueno para su 
carrera profesional.

Figura 1. Patrones de riesgo

Técnicas y habilidades

Hay algo que usted puede hacer para reducir significativamente el impacto que los factores humanos ejercen. Algunos errores solo nos hacen 
desperdiciar tiempo y dinero o causan situaciones desagradables. Errores críticos, por otra parte, son los que pueden ponerle en contacto con 
alguna forma de energía peligrosa.
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Existen cuatro errores críticos que están rela-
cionados o que contribuyen para que un 99% 
de las lesiones más graves sucedan, dentro o 
fuera del trabajo:

 ◥ Ojos no en la tarea.
 ◥ Mente no en la tarea.
 ◥ Entrar (o estar) en la línea de fuego.
 ◥ Pérdida del equilibrio, tracción o agarre.

El hecho de simplemente informar a las per-
sonas sobre estos errores no será lo suficiente 
para evitarlos, pero si combinamos los cuatro 
estados con estos errores, tendremos algo que 
las personas podrán utilizar, ya que un estado 
casi siempre precede un error.

Los estados sirven como una señal de adver-
tencia, que cuando es reconocida, puede evi-
tar cometer un error. Es decir, cuando usted se 
da cuenta que tiene prisa, está cansado o frus-
trado, usted podría pensar rápidamente en te-
ner los ojos en la tarea, la mente en la tarea, en 
la línea de fuego o en no perder el equilibrio, 
la tracción o el agarre.

En la mayoría de los casos, el hecho de sim-
plemente pensar en estos cuatro estados es 
lo suficiente para no cometerlos.

Esta técnica de “gestión de su propio riesgo” 
tardará un poco hasta que se incorpore, pero 
con un poco de esfuerzo la mayoría de las per-
sonas podrán dominar esta habilidad a corto 
plazo. Este aprendizaje dependerá del esfuer-
zo y de la motivación de las personas.

Desafortunadamente, la complacencia – el 
cuarto estado – no es tan fácil de reconocer 
como los otros tres estados. Esto sucede por-
que la prisa, la frustración y la fatiga son más 
fáciles de detectar. La complacencia les ocurre 
a todos los que acostumbran a hacer algo con 
cierta frecuencia. Es mucho más fácil conside-
rar los riesgos y los peligros la primera vez que 
realizamos determinada tarea, y no después de 
haberla realizado un centenar de veces. Cuan-
do estos riesgos ya no son tan preocupantes, 
su mente podrá vagar.

Es importante hacer que las personas com-
prendan que no siempre podrán contar con 
sus “mentes en la tarea”, entonces, deberán 
asegurarse que lo que realizan normalmente, 
sea automáticamente seguro.

Por ejemplo, si usted puede hacer un esfuer-
zo para seguir a las personas a una distancia 

segura mientras maneja, entonces aunque su 
mente se despiste, su subconsciente manten-
drá esta misma distancia de seguridad. De la 
misma forma, si usted siempre maneja dentro 
del límite permitido de velocidad, aunque su 
mente se despiste, usted no excederá el lími-
te permitido en 15 o 20 km/h.

Combatiendo a la complacencia

Mientras que mejorar sus hábitos le ayudará 
a compensar la complacencia que conduce a 
la “mente no en la tarea”, siempre será mejor 
estar pensando en lo que está haciendo, es-
pecialmente si hay una energía peligrosa alre-
dedor, y esto porque su mente es la única que 
podrá adelantarse a una situación de peligro.

Los buenos hábitos y los buenos reflejos no 
siempre son lo suficiente para alejarnos del 
peligro, principalmente si el error de otra 
persona también puede hacernos daño. 
Para combatir la complacencia, usted nece-
sita crear uma forma de estar siempre aten-
to. Enseñar a las personas a identificar en los 
demás estos patrones de riesgo (vea la figu-
ra 1) hará que sea posible.

Siempre que usted encuentre a una perso-
na apresurada cambiando constantemente 
de carril sin señalizar porque está utilizando 
el móvil, automáticamente le hará pensar en 
lo que usted mismo está haciendo. Si lo que 
observa es absurdamente impactante (como 
ver a una persona pintándose las uñas de to-
dos los dedos a 110 km/h) usted hará toda-
via más que simplemente pensar sobre ello, 
usted probablemente reaccionará, como por 
ejemplo, saliendo de la línea de fuego (au-
mentando o reduciendo la velocidade para 
que no se vea afectado). Nuevamente esta 
habilidad dependerá de algún esfuerzo para 
que sea adquirida.

Cada vez que usted comete un error, aunque 
sea solo un “casi incidente” o una pequeña le-
sión, pregúntese: ¿Esto ha sido causado por 
algún estado como por ejemplo, la prisa, la 
frustración o fatiga? ¿O se debe a la compla-
cencia que me ha hecho no tener los ojos en 
la tarea y la mente en la tarea, llevándome a la 
línea de fuego?

Analizar los casi incidentes y los pequeños 
errores – en lugar de ignorarlos – le ayuda-
rá a mejorar de forma continua, indicándole 
cuáles habilidades o hábitos todavía necesi-
ta perfeccionar. 
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Estrés, escuatro, escinco 

¿Quién no ha vivido situaciones o conflictos que han producido cambios en el cuerpo? Todos en mayor o menor 
grado hemos experimentado respuestas en nuestro organismo ante situaciones agradables o desagradables. Nues-
tro cuerpo se ha tensado ante un grito o la percepción de un olor. Nuestro cuerpo responde ante estímulos o fac-
tores desencadenantes. Nuestro organismo está diseñado para responder ante las demandas, tiene capacidad de 
adaptación, da respuestas ante esas demandas. A esa capacidad de adaptación, de responder, le llamamos estrés. 

Sin embargo, por lo general le atribuimos al estrés un significado negativo. Veamos otro enfoque: gracias al es-
trés y a los mecanismos de adaptación podemos huir o apagar un fuego, podemos crear con más rapidez y ejecu-
tar trabajos con más precisión. Cuando las reservas de adaptación se van agotando pueden aparecer los llamados 
trastornos de estrés: dolor de cabeza, tensión muscular, sudoración, taquicardia, trastornos digestivos, ansiedad, in-
somnio, etc. Conocer sus mecanismos nos ayudará a tomar medidas para evitar llegar a esa estado de agotamien-
to y a las manifestaciones física, síquicas o emocionales. Hablar y aprender el lenguaje del cuerpo va a contribuir a 
mejorar la calidad de vida. 

Son muchos los factores desencadenantes a los que estamos sometidos cada día, eliminar aquellos sobre los que 
podemos ejercer alguna acción, nos aportará una mayor calidad de vida. Y los que no podemos eliminar, es nece-
sario gestionarlos, no solo por el bien personal sino también por el bien social. Ya que una persona que no gestio-
na los estados de estrés se puede convertir en una bomba de relojería o en un pirómano emocional que descarga 
sus estados de tensión sobre los demás. 

Gestionar el estrés es vital para la prevención de enfermedades, para mantener la salud, aumentar el rendimiento y 
mantener una relaciones personales equilibradas. Los estados de “distrés” (estrés negativo), no solo favorecen la apa-
rición de enfermedades sino que también modifican estados de ánimo, actitudes, sentimientos y formas de actuar 
ante determinadas situaciones. El estrés es como un caballo de pura raza que sabe cómo, dónde y cuándo usar su 
fuerza. Podemos convertir al estrés en nuestro aliado, sacando provecho de esos maravillosos mecanismos de adap-
tación en los que intervienen diferentes sistemas de nuestro cuerpo: nervioso, circulatorio, hormonal, muscular, etc. 

Normalmente asociamos al estrés a aquello que ocurre fuera de nosotros, a ambientes 
o personas tóxicas, a exceso de trabajo, a presiones de diversa índole. En ocasiones, la 
respuesta de estrés se produce como resultado del pensamiento o sentimiento acer-
ca de una situación u otra. Pensar negativamente también pone a los meca-
nismos del estrés en marcha. En ocasiones no se trata de lo que vivimos, 
sino de cómo lo estamos viviendo. Tener en cuenta este factor nos pue-
de ayudar a gestionar situaciones estresantes. 

Hay múltiples técnicas para aprender a gestionar el estrés. Toda 
ellas válidas, si se practican. No olvidemos la unidad del ser hu-
mano y la relación con su entorno. Recordemos la importancia 
de la inteligencia ecológica para tomar las medidas sobre aque-
llo que esté a nuestro alcance. De ahí la importancia de vivir una 
vida saludable, siendo una vacuna para los trastornos de estrés. 

He aquí algunas pautas: sueño restaurador, dieta equilibrada, 
tiempo libre, tiempos de ocio y aficiones, realizar un trabajo 
que produzca satisfacción, evitar el alcohol y el tabaco, mante-
ner unas relaciones personales enriquecedoras, practicar algún 
deporte al aire libre, tomar minivacaciones, medir las fuerzas an-
tes de iniciar alguna tarea pesada, cuidar los procesos mentales y cul-
tivar los valores humanos.
 
Aprender a gestionar el estrés requiere tiempo y ese tiempo dedicado 
siempre será la mejor inversión que hayamos tenido. La vida bien vale 
la pena vivirla. 
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N
os maravillamos al ver las grandes autopistas de los países desarrolla-
dos con su flujo de operación y todas sus interconexiones, también nos 
asombra la manera en que nos muestran los mapas de las interconexio-
nes de las rutas aéreas, sin embargo, no son ni un pálido reflejo de lo 
que sucede en nuestro cerebro, con más de 100.000 millones de neuro-
nas por 50.000 conexiones, permitiéndonos pensar imaginativamente. 

El proceso inicia con la fabulosa corteza cerebral, la corrugada capa que 
recubre la superficie del cerebro que, con un grosor inferior a 6 milí-
metros, se convierte en un verificador de la realidad, nos filtra y orde-
na el mundo exterior y nos permite ver, tocar, oír y hablar. Allí radican 
nuestros planes, pensamientos e ideas. Posee células nerviosas y alre-

dedor de 2/3 de nuestras neuronas operan aquí. Para darnos una idea de su magnificencia basta 
decir que un fragmento del tejido de la corteza, no más grande que la cabeza de un alfiler, puede 
alojar 30.000 de estas células nerviosas.

Cada neurona tiene el trabajo de comunicarse con otras neuronas, formando las millones de redes 
neuronales conectadas que tenemos. Sin embargo, todas estas no llegaron con nosotros en el na-
cimiento, han sido creadas por nosotros mismos conforme experimentamos la vida, a medida que 
vamos creciendo y desarrollándonos. Es así que cada experiencia pone su aporte en la conforma-
ción de nuestro bosque neuronal. 

Nuestros genes aportan a la construcción de esta arquitectura neuronal, pero en gran medida las 
conexiones que creamos son generadas por las cosas que encontramos en nuestro mundo exte-
rior; el medio ambiente cambia físicamente nuestro cerebro. Esta última afirmación es clave para 
entender el papel que puede jugar un ambiente de seguridad y autocuidado en el comportamien-
to de nuestros trabajadores. Abre un abanico de posibilidades frente a los elementos que podemos 
introducir como reforzadores en un ambiente de trabajo y por ende, en la cultura organizacional.  
Recordando que “para que una cultura de seguridad florezca debe estar internalizada en toda la 
organización”. (Tillerson, R. 2010)

De igual forma, el cerebro ha seleccionado un sistema de valores para sí, ha descubierto qué es 
bueno y útil en el mundo exterior reflejando esto en su arquitectura neuronal, pero también ha 
desechado aquellas conexiones que considera innecesarias, permitiendo que sigan funcionando 
esos circuitos que son reforzados por la experiencia, los otros son rotos. Esto pareciera indicar que 
detrás de cada comportamiento hay un beneficio aparente que se espera lograr y seguramente 
un elemento reforzador que lo genera. Si es así, ¿qué cree ganar el trabajador que se arriesga con 
irresponsabilidad?, ¿qué quiere demostrarse o demostrar a los demás?, ¿estará buscando recono-
cimiento por su arrojo?, si encuentra un ambiente de temeridad donde se admira al más arrojado 
estará logrando su cometido, pero si se encuentra en un ambiente de seguridad y autocuidado, se-
guramente su comportamiento será rechazado y puesto bajo la mira de todos los demás, lo cual lo 
tendrá que llevar poco a poco a desestimar este tipo de prácticas. De ahí la importancia que juega 
como elemento reforzador la cultura organizacional, entendida de manera natural “como la forma 
en que se hacen las cosas por aquí” (Deal y Kenedy, 1982).

Un fenómeno que es de destacar es que a pesar de que con el paso del tiempo la velocidad de las 
conexiones neuronales se hace más lenta, no se pierde ni mucho menos la capacidad de construir 
nuevas redes neuronales. El cerebro joven es más adaptable y responde a la información nueva con 
más eficiencia, en esto radica la habilidad para aprender cosas nuevas rápidamente. Aquí es impor-
tante recordar que estamos trabajando con adultos en las empresas y por ende los principios de la 
andragogía (educación para adultos) deberían estar a la orden del día, para reprogramar los canales 
neuronales a través de estímulos externos. Estímulos que se pueden generar a través de procesos 
de aprendizaje interesantes, estimulantes, prácticos y aplicables, donde el adulto se interrelacione 
con otros para construir conocimiento, compartir experiencia y cocrear realidades que den forma 
a la cultura organizacional. Esta cocreación colectiva está dada por acuerdos en los cuales se vali-
da qué comportamientos son aceptados y cuáles no lo son, para “generar una masa crítica de per-
sonas que al pensar de la misma manera crean una transformación social” (Fergusson, M. 1989). 
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Uno de los elementos fundamentales que crea cultura es el lenguaje, por ende se hace impres-
cindible hacer un mapeo de la lingüística de los equipos de trabajo en seguridad, dicho lenguaje 
se origina sobre la base de las creencias y modelos mentales que rigen la organización. El inven-
tario de creencias se convierte en una herramienta para la determinación tanto de los comporta-
mientos actuales como los que se desean transformar. Un ejemplo a nivel gerencial, si la creencia 
es que “la seguridad es un requisito que toca cumplir para que no se impongan sanciones”, es de-
cir algo “como un mal necesario”, seguramente los comportamientos observables se evidenciarán 
en la baja inversión en el sistema de SSTA, el liderazgo de la dirección no será visible sino delegada 
y se tratará de “cumplir con lo mínimo que se pueda para salir de eso…”, por solo citar algunas de 
las realidades expresadas por los líderes HSE.  Así, el lenguaje como expresión de la cultura deberá 
entonces reconsiderar esas competencias conversacionales que dan forma y permean a todos en 
la organización para convertirlo en elementos reforzadores que construyan el ambiente propicio 
para hacer de la seguridad su valor más preciado, sin el cual no es entendible la ejecución de una 
tarea en la cotidianidad; todo esto apalancado en el liderazgo consciente, visible y propositivo de 
unos líderes artífices de una cultura de seguridad fuerte, sostenible y positiva.

¿Y cuáles son los parámetros de dicha cultura? Según la Organización Internacional de Gas y Petró-
leo (IOGP) destacamos cinco en particular que deberían introducirse en la cultura organizacional 
“para que hagamos las cosas aquí y de esta manera”: El primero 
es la información, para mantenerse al tanto y alerta de su 
desempeño en seguridad. El segundo tiene que ver 
con la capacidad de reportar, anclada en la con-
fianza de poder transmitir sus preocupaciones 
en seguridad sin ser víctima de su iniciativa, 
apoyado por un sistema que evalúe el ries-
go y tome acciones acordes con su reali-
dad. El tercer elemento es el aprendizaje, 
una empresa que aprende de sus errores 
y sus aciertos se renueva permanente-
mente, no tiene miedo a la exploración 
de mejoras formas de hacer las cosas 
y busca como hacerlo cada vez mejor 
para erradicar condiciones inseguras. 
El cuarto es la flexibilidad, vista como 
la capacidad de adaptarse con versati-
lidad, reconfigurarse y hasta reinventar-
se en búsqueda de mejores prácticas. Y 
finalmente la justicia, dejando claro los lí-
mites entre los comportamientos desea-
dos y no deseados, manejándolos de manera 
consistente, justa y clara, para proveer a todos 
los involucrados los derechos y responsabilida-
des por cumplir.

Si introducimos estos parámetros en la arquitectu-
ra neuronal de todos y cada uno de los miembros de 
nuestras organizaciones, tendremos comportamien-
tos seguros que promuevan la vida, la productividad 
y la armonía con el entorno, entendiendo el trabajo 
y la empresa como un actor social que transforma 
la realidad del lugar donde se encuentra, ¿acep-
tan el reto? 
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G
estionar la información que se maneja en una organización no es fácil y 
debe ser relevante entender su importancia para el crecimiento de la es-
trategia corporativa, en donde se requiere de ciertos recursos para ha-
cerlo de la mejor manera (1).

La gestión de la información en una organización de salud tiene como 
objetivo principal mejorar la calidad asistencial y la eficiencia de sus servi-
cios, y ello redunda en un aumento del nivel de salud de los ciudadanos 
(2). En la pirámide de la información se tiene en el primer nivel el dato, 
en segundo nivel la información, en tercer nivel el conocimiento y en 
cuarto nivel la inteligencia, esto va mediado por la cantidad y la calidad.

Derivado del tercer nivel de la pirámide, se tiene el conocimiento, el cual surge como intento siste-
matizado de movilizar el capital humano y social de las organizaciones, en función de la maximi-
zación de los beneficios de las empresas. Es por ello que se propone que las políticas reconozcan 
el papel fundamental de la realidad que se pretende transformar y el papel predominante de los 
flujos locales de información y de conocimiento asociado a los procesos de intervención en salud 
(2), en donde los pilares fundamentales son: la tecnología, los procesos, las personas y la cultura.

De acuerdo con el grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información del Ministerio de 
Salud y Protección Social, la gestión de la información está enfocada en el mejoramiento de fuen-
tes de información, la integración a las bodegas de datos y las salidas de información; esto con el 
fin de decidir a través de la gestión del conocimiento en observatorios nacionales, estudios pobla-
cionales, disposición y acceso a BVS, repositorios y revisiones (3).

Existen otras fuentes, como el SISPRO que se define como una bodega de datos para disponer la 
información que el sector requiera para apoyar el desarrollo de políticas públicas de salud y pro-
tección social, el funcionamiento del sistema y facilitar el acceso a los servicios y la participación ciu-
dadana a través de canales virtuales, este es operado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Entre los sistemas de información dispuestos por el ministerio, también se tienen: RUAF, PILA, RIPS, 
SISMED, SISSUB, registro de discapacidad, SIHO, REPS, RETHUS, SIVIGILA, FOSYGA y ORFEO; estos se 
encuentran articulados al Modelo Integral de Atención (MIAS). Así mismo, se cuenta con GHDx, el 
catálogo más completo del mundo de encuestas, censos, estadísticas vitales y otros datos relacio-
nados con la salud del Institute for Health Metrics and Evaluation.

El propósito es que las organizaciones incorporen la gestión de la información a través de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación, para que este le permita: el uso adecuado de las TIC 
para transformación de los datos, crear modelos de analítica de datos para la toma de decisiones y 
la generación del conocimiento y generar transferencia de conocimiento y experiencia en el sector.

En la actualidad, el conocimiento es uno de los factores más importantes en el desarrollo organi-
zacional de un país o de un sistema. El conocimiento radica en las personas, procesos u organiza-
ciones y se genera a partir de la experiencia profesional o personal, la formación profesional, los 
valores morales y éticos; este conocimiento bien usado genera nueva información que podrá ser 
capitalizada para la toma de decisiones, proponer innovaciones en procesos, productos, servicios 
o experiencia del usuario (4).

Este conocimiento se presenta de varios tipos, los cuales de acuerdo al contexto es abordado por las 
personas para su recopilación, almacenamiento y posterior gestión. Estos tipos son: conocimiento 
tácito y conocimiento explícito (2). El conocimiento tácito es aquel que no se encuentra almacena-
do en ningún repositorio físico o virtual y es generado por la experiencia profesional, vivencias per-
sonales; este tipo de conocimiento es muy complicado de expresar y documentar. Ahora bien el 
conocimiento explícito se fundamenta en información plasmada en documentos, manuales, guías, 
patentes, secretos, diagramas (5).

La tecnología cambió la manera como interactuamos y cambió la forma como se brindan servicios 
a las personas y como se hacen los negocios, esto se debe a que se convirtió en uno de los motores 
de la innovación; como resultado de la información que genera la tecnología se debe aprovechar 
para convertirla en conocimiento que genere innovación, producir nuevas tecnologías, productos, 
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materiales y aplicaciones, nuevas formas de hacer las cosas que conduzcan a un mayor bienestar, 
incluyente, sostenible y con equidad, para todas las personas.

En el sector salud se cuenta con muchos datos generados en los diferentes sistemas de informa-
ción, estos datos por sí solos no dicen nada, por lo cual se deben interpretar para generar una in-
formación para el gerente, la cual debe consolidarse para producir conocimiento, el cual se debe 
sistematizar para tomar decisiones, ya que esto agregara valor al sistema de salud cuando sea uti-
lizado para el bien de la población.

Conclusiones

La gestión de la información se orienta en gran medida, hacia la identificación de los errores y sus 
causas; no solo se alcanza con respeto a los procesos de gestión en general, sino a partir de los lo-
gros de los colectivos y los equipos, que aportan el conocimiento y la inteligencia. Sin información, 
sin datos, es imposible gestionar, administrar y trasmitir conocimiento.

Reflexiones para el debate

A partir del abordaje de los diferentes aspectos a lo largo del trabajo, se dejan planteados varios in-
terrogantes, los cuales podrán servir de punto de partida para posteriores análisis:

 ◥ ¿Las organizaciones tienen la máxima y mejor información sobre el entorno que le rodea?
 ◥ ¿La información con que cuenta la organización genera valor a su interior con el fin de generar 

conocimiento y ayudar en la toma de decisiones?
 ◥ ¿La organización es capaz de proyectar esa información hacia el entorno para tener una buena 

imagen desde el exterior y estar bien posicionada en la mente de los posibles clientes?
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Introducción

¿Cómo se logra tener organizaciones alta-
mente confiables?, que operen y operen sin 
que haya accidentes significativos en ellas, 
como por ejemplo las centrales nucleares 
de hoy en día; hay operaciones rutinarias de 
muy alto riesgo y suceden sin que pase nada. 
Todo es crítico y puede fallar algo fácilmente, 
pero no falla. 

¿Cuáles son las mejores prácticas para consis-
tentemente reducir los accidentes? Y esto no 
es teoría, se pueden poner múltiples ejemplos 
de organizaciones con desempeños excelen-
tes en seguridad.

Las Organizaciones de Alta Confiabilidad (OAC) 
han logrado influir de forma adecuada en la 
principal causa inmediata de los accidentes 
en las organizaciones que son los comporta-
mientos inseguros. Los accidentes, salvo muy 
escasas excepciones, siempre ocurren debi-
do a los comportamientos inseguros de los 
accidentados o a los comportamientos inse-
guros de otras personas relacionadas de for-
ma inmediata o lejana con el contexto en que 
trabajan los accidentados, que originan las lla-
madas “condiciones inseguras”, o a una mezcla 
de todos estos comportamientos inseguros. 
Usualmente los mismos son síntomas de pro-
blemas sistémicos, y dada esta condición, so-
lamente pueden resolverse con acciones que 
sean sistémicas.

Mindfulness organizacional

El mindfulness es un conjunto de técnicas que 
permiten llegar a un “estado inherente de aten-
ción consciente”, según Brown & Ryan (2003), 
una revisión sobre su aplicación al mundo del 
trabajo en lo que a personas individuales se 
refiere para obtener o mejorar el desempeño 
en diversas áreas, incluida la seguridad y la sa-
lud, Good et.al., 2015; Jamieson y Tuckey, 2017; 
Red et.al., 2013.

El mindfulness es una técnica cualitativa que 
fomenta altos niveles de alerta a una tarea. A 
menudo se operacionaliza a través de tres ac-
tividades: el uso de la meditación frecuente, 
una voluntad para resolver problemas de ma-
nera objetiva usando soluciones adecuadas al 
contexto específico y tiempo para comunicar-
se de manera significativa con otros sobre el 
problema a resolver.

Esto es importante porque desafía el enfoque 
de "mejores prácticas" que sugiere que solu-
ciones en un contexto dado, funcionarán auto-
máticamente en un contexto diferente; lo que 
todos sabemos que no siempre es verdad. Lo 
que realmente estamos tratando de desarro-
llar es este “estado de atención consciente” en 
función de la seguridad a nivel organizacional.

El término “mindfulness" se introdujo por prime-
ra vez en la literatura de la seguridad en 1999, 
pero no lo usaron para describir el estado men-
tal de un individuo, ni como una extensión de 
lo general del término "comportamiento de se-
guridad". En cambio, el término se aplicó a una 
característica del nivel de una organización (es 
decir, la capacidad de esta para detectar y ad-
ministrar lo inesperado) y por lo tanto, se prefi-
rió el término “mindfulness colectivo”. Alcanzar 
este estado de atención consciente es lo que lo-
gran las OACs y por supuesto tiene mucho que 
ver con el control de los comportamientos in-
seguros en el trabajo, ya que ellos son a la vez 
la fuente primaria o causa básica y la causa in-
mediata de los accidentes, lo único que realiza-
do por diferentes actores en las organizaciones.

El mindfulness organizacional puede además, 
conducir a un cierto tipo de comportamiento 
seguro en las personas individuales. Los com-
portamientos seguros conscientes promueven 
las prácticas de trabajo seguras que pueden 
prevenir o interrumpir secuencias de eventos 
no deseados y no anticipados. Por ejemplo, 
advirtiendo a sus colegas si están en peligro 
o realizando operaciones de trabajo en espe-

ra si hay incertidumbre sobre la seguridad. 
Tales procesos sociales a nivel micro están en 
el centro de la seguridad organizacional. En-
tonces hay que desarrollar las estrategias y las 
técnicas correspondientes para lograr institu-
cionalizar las prácticas que logren la existen-
cia del mindfulness organizacional.

Todo lo que tiene que ver con la gestión de la 
seguridad será construido de forma intencio-
nal. Un ejemplo de una metodología que pue-
de emplearse son los Procesos de Gestión de 
la Seguridad Basados en los Comportamien-
tos (PGSBC). Ellos son útiles porque, bien im-
plementados, podrían: propiciar el análisis de 
las diferencias entre trabajo prescrito y trabajo 
real; facilitar el estudio del éxito; la detección 
de las condiciones latentes que producen un 
comportamiento inseguro; aumentar la co-
municación entre todos sobre la seguridad; 
facilitar la gestión del conocimiento sobre se-
guridad; generar información prospectiva y 
predictiva respecto a la seguridad; estimular la 
vigilancia organizacional sobre todos los fac-
tores contribuyentes. El PGSBC debe diseñar-
se con alcance sistémico, recordando que los 
comportamientos inseguros observados son 
en realidad síntoma de problemas del sistema, 
para que ciertamente contribuya al mindful-
ness organizacional.
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Innovación en seguridad 
y salud en el trabajo 
Las organizaciones se reinventan a través de la utilización de tecnología digital para optimi-
zar la forma de desempeñarse y su productividad. La transformación digital implica el uso de 
la tecnología para generar, almacenar y procesar datos; además, de una revisión de las dinámi-
cas de la organización para adaptarlas a las necesidades del mercado y mejorar su eficiencia.
A continuación, se profundizará en las ventajas que tiene la aplicación de la tecnología en el 
área de la seguridad y salud en el trabajo, si se logra implementar con éxito se obtendrán los 
siguientes resultados:

1. Mejorar la productividad del SG-SST has-
ta en un 50%: La administración del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) implica un alto trabajo 
operativo de generación, búsqueda y archi-
vo de los registros del sistema, lo cual im-
plica que se invierta tiempo y recursos que 
son necesarios para la gestión efectiva de la 
seguridad y salud en el trabajo de la orga-
nización. La utilización de tecnología digital 
permite la optimización de dichos procesos 
operativos, liberando el tiempo invertido 
en tareas de bajo valor, enfocando esfuer-
zos y recursos en tareas estratégicas que 
permitan mejorar la actividad preventiva 
de la organización.  

2. Mejora continua de procesos: La transfor-
mación digital en SST permite una mayor 
trazabilidad sobre todos los procesos del 
sistema de gestión; desde la generación, 
seguimiento y control de los indicadores, 
hasta la formulación de los planes de ac-
ción derivados de las desviaciones detecta-
das en el desarrollo de los procedimientos 
del sistema, permitiendo coherencia entre 
lo planeado y lo ejecutado, y en conse-
cuencia la mejora continua de los procesos. 

3. Facilitar el cumplimiento de las normas 
legales vigentes y solicitudes de entes 
de control: Las herramientas tecnológicas 
facilitan la organización, accesibilidad y 
recuperación de la información que es 
objeto de revisiones de ley o la solicitada 
por entes de control y la hace fácilmente 
demostrable.

4. Coherencia estratégica del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: La tec-
nología facilita la integración de los objeti-
vos corporativos con el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y otros 
sistemas de gestión con los que cuente la 
organización.

5. Facilitar el seguimiento de los trabajado-
res en materia de SST: Dada la facilidad de 
accesos a la información, las herramientas 

tecnológicas permiten realizar un seguimien-
to especifico al historial de cada trabajador de 
la organización en materia de SST, en temas 
esenciales como formación, exámenes médi-
cos, incapacidades, entrega de EPP, entre otros. 

De esta manera se logra disminuir los errores 
del trabajo operativo con actividades que con-
tribuyan a la prevención de accidentes y mejora 
en las condiciones laborales de los empleados, 
así, el SG-SST cumple su objetivo fundamental 
que es la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales en las organizaciones. 

¿Cómo maximizar el valor de las 
herramientas tecnológicas del SG-
SST?

1. Contar con los recursos humanos ade-
cuados para la gestión del sistema: Antes 
de iniciar la búsqueda de una herramienta 
tecnológica como apoyo, es importante 
que se haya asignado claramente la respon-
sabilidad del SG-SST a un área o persona 
determinada, y que haya un compromiso 
de la alta dirección con este proceso donde 
se reconozca su importancia. Sin este paso 
previo, ningún software puede realmente 
conseguir las ventajas para la organización 
que lo implemente.

 Se debe establecer un modelo de gestión 
adecuado en la organización para que los 
usuarios de la herramienta puedan imple-
mentarla eficientemente.

2. Definir los objetivos y alcance del proyecto: 
Durante la implementación es necesario 
definir el alcance y el objetivo del proyecto, 
identificar las integraciones necesarias para 
evitar duplicidades en la gestión de la infor-
mación, verificar la veracidad de los datos 
a cargar, realizar las pruebas requeridas y 
contar con un ambiente eficiente de pro-
ducción.  
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3. La herramienta debe estar en constante 
evolución: Tanto la normatividad como 
las necesidades de la organización son 
cambiantes y se requiere una herramien-
ta que, aunque sea sencilla de usar, no sea 
tan básica para que pueda satisfacer las 
necesidades de crecimiento y renovación 
de la compañía. Sin embargo, tampoco se 
requiere una solución compleja que sea 
costosa y de difícil implementación. De 
esta manera, es imprescindible que las 
tecnologías se encuentren alineadas con 
las normas vigentes y que el proveedor 
genere los cambios que exige la ley o los 
cambios de los modelos de los sistemas 
de gestión, como por ejemplo los esta-
blecidos en las normas ISO, dentro de los 
plazos establecidos. 

4. Atención y asistencia al cliente: Las herra-
mientas tecnológicas necesitan contar con 
un soporte adecuado y el proveedor debe 
estar en la capacidad de prestar asistencia 
técnica, capacitación y asesoría.

5. Fácil implementación y puesta en mar-
cha: La facilidad de implementación está 
relacionada con los tiempos de puesta en 
marcha; si la herramienta es fácil de imple-
mentar se generan menores costos direc-
tos e indirectos para la organización. Así 
mismo, una implementación sencilla con-
tribuye a que el usuario la utilice y que no 
se pierda su inversión. 

6. Capacitación de los usuarios: Un aspecto 
de gran importancia en la implementa-
ción de una herramienta tecnológica es la 
capacitación de los usuarios, para asegurar 
un adecuado uso y obtención de todos los 
beneficios del sistema. Por lo anterior, la ca-
pacitación no debe ser un aspecto de difícil 
acceso (como videos en línea o soporte re-
moto), ni costoso.

Finalmente, se debe recordar que la transfor-
mación digital no será posible, sin el factor hu-
mano, dada la importancia de su compromiso 
en la implementación de estos procesos.   
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“Cerca del 99% de las bienes producidos, sembrados, transportados y procesados terminan en los 
rellenos sanitarios después de seis meses de uso” (Natural Capitalism, 1999). Esta es una de las es-
tadísticas que resumen la cruda realidad que padecemos, que es consecuencia del modelo actual 
económico, que es lineal 'extraer, transformar, producir, consumir y disponer'. Como resultado, hoy 
en día, el consumo de los recursos naturales por parte de la sociedad es más rápido que la tasa de 
regeneración por parte de la naturaleza, lo que está llevando a la humanidad a incrementar de ma-
nera descontrolada la deuda ecológica. 

Como respuesta a la crítica realidad que enfrentamos, ha venido surgiendo en los últimos 5 años 
un nuevo paradigma bajo el nombre de Economía Circular. Su propósito, impulsar la transforma-
ción del modelo de producción económica actual que es lineal y que es insostenible. Esto se debe 
a la confluencia de varios factores, como el aumento de la demanda de materias primas, la genera-
ción y acumulación de residuos, la expansión y crecimiento de la población y su capacidad adqui-
sitiva. Walter Stahel notó que, a largo plazo, la Economía Lineal actual era insostenible. “Me he dado 
cuenta de que cerrar los ciclos de materiales, podría ser la manera correcta de desvincular el creci-
miento y la prosperidad de los recursos naturales y la degradación del ecosistema”.

La oportunidad asociada a la Economía Circular es la que permite a las organizaciones transformar 
sus modelos de negocios, en donde sus productos y/o servicios sean diseñados para reducir, reuti-
lizar los recursos, y lograr eliminar los desechos de los procesos industriales y los hogares, reducien-
do los mal llamados residuos (que no son nada más que recursos pésimamente 
gestionados), que terminan en los rellenos sanitarios, cuencas hídricas y 
océanos. En su lugar, la solución es re-dirigir estos excedentes de ma-
teriales hacia la cadena de valor correcta, creando una econo-
mía más saludable y reduciendo los impactos sobre el medio 
ambiente. Un objetivo crítico de la Economía Circular es 
cambiar el paradigma, en donde los residuos pasan 
a ser tratados como recursos en potencia, que se 
pueden reutilizar y reciclar para obtener el máxi-
mo valor de su materia prima original.

Prolongar los ciclos de vida de 
productos

La Economía Circular presenta como princi-
pal posibilidad la capacidad de extender el 
ciclo de vida productivo de los materiales. 
Y a su vez, esto tiene un gran impacto po-
sitivo en los ecosistemas y la naturaleza en 
general, al reducir y prevenir el agotamiento 
y la destrucción insostenible de los recursos 
naturales. Sin embargo, lo más interesante es 
el potencial económico para reinventar un ca-
mino sostenible para el crecimiento económi-
co. Este potencial económico tiene en cuenta 
los límites naturales de la tierra y los desafíos que 
tenemos ante nosotros en relación con la población 
y el crecimiento esperado de sus ingresos en el futuro. 
Se estima que para el 2030 la clase media llegue a 5.6 
mil millones de los 8.6 mil millones que se estima será 
la población total (Growing Consumerism, EU Comission 
2018 & The future of World Population, The World Bank 2015).

La capacidad de poder generar el cierre del ciclo de materiales es la clave para alcanzar el 
potencial económico. Y para esto, debemos tomar como ejemplo la naturaleza y sus ecosistemas, 
donde estos tienen la principal propiedad de reutilizar materiales sin producir residuos a lo largo 
de su ciclo. Este tipo de dinámicas son las que debemos replicar y escalar para maximizar el valor 
de los recursos naturales y reducir su desperdicio. 
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Infortunadamente, la historia en nuestra economía actual (sistemas productivos y de consumo) es 
muy diferente: durante 2017, de los cerca de 11.5 mil millones de toneladas de recursos consumidos 
sólo cerca del 25% se recuperó. El resto de estos materiales terminaron, en el mejor de los casos, 
bajo tierra en los rellenos sanitarios o contaminando cuencas hídricas y océanos (Waste Manage-
ment & Recycling, UBS, 2017). Se espera que este volumen de desechos se duplique para 2025 y se 
duplique nuevamente para 2050 (No time to waste, BALM 2013). Esa información nos da una radio-
grafía de la linealidad de la economía en la que estamos atrapados hoy y en cómo el inmenso des-
perdicio de los recursos naturales que son transformados, terminan enterrados.

Es por lo anterior que la oportunidad de recuperar valor de los residuos es ilimitada, dado que me-
nos del 25% de las 11.5 mil millones de toneladas de residuos generados a nivel mundial están sien-
do reciclados. Esta situación se convierte en una gran oportunidad para cerrar el ciclo económico y 
evitar que recursos valiosos terminen en rellenos sanitarios y océanos. Además, en el mundo emer-
gente, las bajas tasas de reciclaje y reutilización pueden estar incluso por debajo del 15% o hasta el 
10%. Esto refuerza la tesis de la oportunidad de generar nuevos empleos al igual que formalizar y 
mejorar las condiciones de labores existentes. En específico la de las familias de los recicladores de 
base, quienes hoy en día vienen ayudando de manera importante a que se reciclen los residuos de 
los hogares y sectores comerciales. En principio a través de la recolección y posterior clasificación, 
pero se debe pensar en cómo deben ser integrados para que puedan participar de manera activa 
en las oportunidades de negocios emergentes de ciclo cerrado. 

Ya es una realidad que el manejo de residuos y su reutilización, se está convirtiendo en una posi-
bilidad económica que está sacando a las personas y familias de la pobreza, y también proporcio-
nando recursos baratos para materias primas secundarias que permiten la fabricación de bienes, 
reduciendo la dependencia de material virgen, cada vez más escaso. Los ejemplos de transforma-
ción productiva de residuos en productos incluyen la construcción de viviendas con inclusión so-
cial, con los bloques fabricados totalmente con residuos plásticos desviados (Conceptos Plásticos 
- Colombia); producción de pintura industrial para la construcción hecha con espuma de poliestire-
no (Idea-Tec - Chile); y fabricación de monopatines fabricados con redes de pesca de plástico des-
echadas (Buro - Estados Unidos). 

Estas soluciones de ciclo cerrado están surgiendo en América del Sur, donde los recicladores partici-
pan como una parte crítica de la consolidación de las nuevas cadenas de valor que ayudan a reutilizar 
los residuos a transformarlos en materia prima secundaria y generar productos con valor agregado.

Para poder continuar fortaleciendo y escalando estos tipos de soluciones de círculo cerrado de ma-
nera robusta, es imperante que se mejore la forma en que tratamos la información, donde el factor 
clave para el éxito en el escalamiento de estas soluciones será contar con la información en tiem-
po real sobre la disponibilidad de residuos. Este es y seguirá siendo el mayor desafío que restringe 
el aumento sustancial de las tasas de reciclaje en todo el mundo y en nuestro país.

Desviando residuos hacia recursos a partir de los datos

Sin la información correcta sobre la disponibilidad, ubicación, calidad, cantidad de los residuos y en 
el momento adecuado, seguirá siendo casi imposible escalar de manera efectiva en la creación de 
soluciones de ciclo cerrado que desvíen los residuos y los transformen en recursos valiosos. 

En consideración a esta falta de información y su disponibilidad, desde el año 2015, Valopes ha es-
tado investigando y desarrollando en conjunto con la industria manufacturera diferentes procesos 
digitales para habilitar la información de la industria y sus residuos, a partir de una plataforma basa-
da en la nube, ágil, robusta, fácil de usar y a un efectivo costo-beneficio, que permitirá a los gene-
radores de residuos tanto industriales y comerciales, a los gestores de residuos y a los recicladores, 
mejorar la calidad de los datos sobre los residuos que están produciendo, recuperando y disponien-
do, para así automatizar la identificación de oportunidades de sinergias que nos permitirán desviar 
los desechos de los rellenos sanitarios. 

En la actualidad ya se han logrado digitalizar más de 100 establecimientos a nivel nacional, que vie-
nen capturando la información de manera ágil y sencilla sobre la generación de sus residuos, ha-
ciendo la trazabilidad sobre la gestión de estos, para un total aproximado de 500.000 toneladas de 
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residuos y potenciales recursos digitalizados.  Se resalta que la plataforma permite llevar control 
monetario sobre las transacciones asociadas a la gestión y de esta manera, se asegura la transpa-
rencia y control sobre los proveedores. 

La plataforma actualmente está en proceso de transición, así las empresas pueden identificar nue-
vas oportunidades de negocio, dando la posibilidad de un mayor nivel de identificación y estruc-
turación de soluciones de ciclo cerrado a partir del poder de los datos y la información, que no solo 
mejorará la eficiencia neta de la economía actual reduciendo la cantidad de valor que termina en 
los rellenos sanitarios como residuos, sino que además ayudaría en la creación de nuevas oportu-
nidades de negocios que tendrán un impacto fundamental en la generación de nuevas oportu-
nidades de trabajo.  Adicionalmente los reportes y demás datos permiten dar cumplimiento a la 
normatividad existente sobre el manejo de residuos.

En la Unión Europea con una tasa de reciclaje aproximado del 30%, se estima que la Economía Cir-
cular puede aumentar el PIB Europeo en un 0.5 % y crear cerca de 700.000 nuevos empleos (Im-
pacts of CE policies on the labour market, 2018), lo que significa para un país como Colombia, con 
tasas de reciclaje cercanas a la tercera parte de la tasa promedio de reciclaje europea, pensar que 
el potencial de generación de nuevos empleos sea mucho mayor. 

En nuestro país se viene estructurando la Estrategia Nacional de Economía Circular, que permitirá 
comenzar a definir las líneas bases para este tipo de análisis que, en última, tendrá un impacto po-
sitivo en los recicladores de base que ya están desarrollando una tarea crucial en los países emer-
gentes, donde existe una falta de infraestructura y cultura de reciclaje. 

Finalmente, la implantación de estas nuevas ideas basadas en una Economía Circular tendrán un 
impacto positivo directo en el medio ambiente, donde la reutilización de los recursos ayudará a re-
ducir su agotamiento, mejorará la preservación de los recursos naturales, incrementará la reducción 
de otras contribuciones negativas ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero al 
existir menor consumo de energía, tanto en extracción de materias primas como en transporte de 
estas a las zonas de producción, y ayudará indudablemente en la mitigación del cambio climático. 
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Nuevos afiliados Asociación de Profesionales

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) le da la bienvenida a los profesionales, líderes y empresas que se unen a la Comunidad CCS. Esperamos que el 
trabajo en equipo contribuya a hacer del país un lugar más seguro y productivo para los trabajadores y el sector empresarial. 

Bienvenidos Nuevos 
Miembros Afiliados

Carlos Andrés Torres Osorio 
Ingeniero Industrial 
Barranquilla
Carolina Triana Ramírez 
Fisioterapeuta 
Bogotá
Diana Paola Garzón Villarraga 
Ingeniera Ambiental 
Bogotá
Karen Victoria Pérez Betancourt 
Ingeniera Industrial 
Barranquilla

Milibeth Arguello Castillo 
Bacterióloga  
Tunja
Pedro Antonio Cantero Pérez 
Ingeniero Ambiental 
Barrancabermeja
Socorro Edith Lopera Monsalve 
Administradora de Empresas 
Medellín
Ximena Victoria Corredor López 
Psicóloga
Bogotá

Yolanda Catalina Pulido Barrera 
Terapeuta
Washington
Yudy Marlen Forero Calcedo 
Trabajadora social 
Bogotá

Nuevas empresas afiliadas

Frontera Energy 
Extracción de petróleo crudo 
Bogotá
Datech Comunicaciones S.A.S. 
Instalaciones eléctricas 
Barranquilla

Cemex Colombia S.A. 
Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos  
Ibagué
SGIP S.A.S. 
Actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural. 
Bogotá

Universidad Agustiniana Nueva Colombia 
Educación 
Bogotá

Nuevos afiliados a Cisproquim®

Real Trading S.A.S. 
Comercialización; Fabricación sustancias químicas 
Cali 
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Reconocimientos 
especiales

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) destaca y agradece la confianza que han depositado las siguientes empresas que durante los meses 
de julio y agosto cumplen cinco años o más de asociación a esta entidad. Es esta la ocasión ideal para reiterar el profundo compromiso del CCS 
por trabajar conjuntamente para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.

Julio
5 años

Procopal S.A. 
Construcción

10 años

Coltanques S.A.S. 
Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. GEB 
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

Fundación Universitaria Tecnológico 
COMFENALCO Cartagena 
Educación

AngloGold Ashanti Colombia S.A.
Extracción de minerales metalíferos

20 años

Akzo Nobel Pulp And Performance Chemicals S.A.S. 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos

Agosto
5 años

Cooperativa transportadora derivados del 
petróleo y servicios - COOTRANSPETROLS 
Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías
Brilladora el Diamante S.A. 

10 años

SA Exploration Inc. Sucursal Colombiana 
Otras actividades de servicios

15 años

Girem Ingeniería Ltda. 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo
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RUC® Hidrocarburos

ABC Fumiservices Fumigación y Extin-
tores S.A.S. 
Otras actividades de limpieza de edificios e ins-
talaciones industriales
C&G Consultoría y Gestión de Proyectos 
de Ingeniería S.A.S.
Actividades de consultoría de gestión
Cocmoelec S.A.S.
Instalaciones eléctricas
Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. 
Actividades de telecomunicaciones inalám-
bricas           
Desco Ingeniería S.A.S.
Otras actividades especializadas para la cons-
trucción de edificios y obras de ingeniería civil 
Dimpor Ltda.
Comercio al por menor de artículos de ferrete-
ría, pinturas y productos de vidrio en estable-
cimientos especializados

Diseños de Voladuras de Colombia 
S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil
DPD Colombia S.A.S. Auditoría
Fabricación de aparatos de distribución y con-
trol de la energía eléctrica
Geomembranas S.A.S.
Construcción de otras obras de ingeniería civil
Grúas y Equipos Industriales S.A.S.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.p
Indra Soluciones Tecnologías de la In-
formación
Actividades de consultoría informática y ac-
tividades de administración de instalaciones 
informáticas
Intersupply Corp S.A.S.
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria- equipo y bienes tangibles n.c.p.

Nuevos 
inscritos RUC®

John M. Phillips Servicios de Energía Li-
mitada Sucursal 
Actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas
Líneas Universitarias S.A.S.
Transporte de pasajeros
Metal Bes Service S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de pe-
tróleo y de gas natural
Mission Energy Group S.A.S.
Actividades de paisajismo y servicios de man-
tenimiento conexos
Servicios de Ingeniería, Mecánica, Eléc-
trica y Telecomunicaciones S.A.S.
Instalaciones eléctricas
SGI Hidrocarburos S.A.S.
Ensayos y análisis técnicos
Sipecol S.A.S.
Actividades de apoyo para la extracción de pe-
tróleo y de gas natural

RUC® Otros Sectores

FERRO
CFMM S.A.S .  
Otras actividades de limpieza de edificios e 
instalaciones industriales

Enlacelec S.A.
Fabricación de otros tipos de equipo eléctri-
co n.c.p.

DRUMMOND 
HL Ingenieros S.A.
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica
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Julio

19 Virtual Diplomado: Direccionamiento Estratégico en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

25, 26 y 27
01, 02 y 03

Medellín Gestión técnica de la SST desde procesos de Talento Humano. En Convenio con el CES

25 y 26 Bogotá Cómo implementar el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en el marco del SG-SST según De-
creto 1496/2018

25 y 26 Bogotá Taller de Investigación de Accidentes y Enfermedad Laboral.  Planifique su SG-SST bajo el Decre-
to 1072 y Resolución 1111/2017.

26 Barranquilla La Responsabilidad legal en riesgos laborales por las acciones de los contratistas y subcontratistas

26 Cali ¿Cuáles son los criterios para la definición de los indicadores del SG-SST?

26 Virtual Curso RIG PASS certificado por la IADC

25, 26 y 27 Bogotá Técnicas de Auditorías en SG-SST.  Decreto 1072 de 2015 - (Resolución 1111 de 2017)

Agosto

31 Julio y 1, 2 y 3 
de agosto

Bogotá  Auditor RUC® e Auditor SGSST. Auditorías internas en la implementación y mantenimiento del SG-
SST para contratistas RUC® y formación de Auditor en Decreto 1072 Res. 0312

1, 2 y 3 Bogotá Curso Auditor Líder: ISO 9001, ISO 14001:1 e ISO 45001 certificado Exemprar Global

2 Virtual Auditor ISO 39001. Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001. Bajo el decreto 1079 de 
2015. "Formación de Auditor Interno"

14 Bogotá MasterClass

14, 15, 16 y 17 Medellín Curso Internacional POSH.  Principios de Seguridad y Salud Ocupacional. Convenio con National 
Safety Council (NSC)

15, 16 y 17 Bogotá Auditor: ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

16 Virtual Actualización Legal en Riesgos Laborales

16 Barranquilla Marco legal: responsabilidades y aspectos de gestión en el manejo de casos de estabilidad labo-
ral reforzada

21, 22, 28 y 29 Cali Curso Internacional POSH.  Principios de Seguridad y Salud Ocupacional. Convenio con National 
Safety Council (NSC)

Inicia el 23 Bogotá Diplomado Semipresencial: Sistemas Integrados de Gestión en "HSEQ"

26 Medellín La Responsabilidad legal en riesgos laborales por las acciones de los contratistas y subcontratistas

27 Bogotá Lineamientos de gestión del Riesgos.  ISO 31000: 2018

29 y 30 Tunja Congreso Regional de Seguridad, Salud y Ambiente

29 y 30 Bogotá Seminario Práctico Coaching en Seguridad basada en el Comportamiento

30 Virtual Curso: Identificación, Evaluación y Control de Riesgo Psicosocial 

Próximas formaciones en 
seguridad, salud y ambiente
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) brinda a las personas interesadas en la seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, los co-
nocimientos y herramientas necesarias con el objetivo de formar profesionales de excelencia en las áreas de la prevención.

A continuación, encuentre la programación académica para julio y agosto. ¡Prográmese desde ahora!
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El liderazgo y la competitividad empresarial fortalecen la calidad y el bienestar de nuestros trabajadores. Para el Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS) es un orgullo reconocer la constancia y exitosa gestión en seguridad, salud en el trabajo 
y ambiente de nuestros miembros afiliados quienes durante los últimos 28 años han sido reconocidos con los galardones 
Medalla al Mérito Cruz Blanca y Cruz Esmeralda.

Estos reconocimientos reflejan la responsabilidad y compromiso de los líderes empresariales que trabajan a diario por la 
vida y la integridad de sus trabajadores en sus actividades misionales, llevándolos sanos y salvos a sus hogares. 

Las empresas galardonadas por el CCS con la Medalla al Mérito Cruz Blanca por su gestión en 2018 son:

 ◥ LIPESA COLOMBIA S.A.S.
 ◥ SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S.
 ◥ ROSEN COLOMBIA S.A.S.
 ◥ J.G.S. SERVICIOS INDUSTRIALES
 ◥ MEYAN S.A.
 ◥ CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
 ◥ VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.
 ◥ TESCARGA S.A.
 ◥ JE JAIMES INGENIEROS S.A.

Las empresas galardonadas con la Medalla al Mérito Cruz Esmeralda por su gestión durante 2018 son:

 ◥ KOMATSU COLOMBIA S.A.S.
 ◥ INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
 ◥ CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR – COMPENSAR
 ◥ CEPSA COLOMBIA S.A.
 ◥ NALCO DE COLOMBIA LTDA.
 ◥ TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A.
 ◥ DRUMMOND LTD COLOMBIA - OPERACIÓN FERROCARRIL
 ◥ DRUMMOND LTD COLOMBIA - OPERACIÓN PUERTO
 ◥ SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
 ◥ PRIMAX COLOMBIA S.A.
 ◥ UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED
 ◥ SKF LATIN TRADE S.A.S.
 ◥ MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.
 ◥ SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.
 ◥ ESENTTIA BY PROPILCO

El CCS felicita a todas las empresas galardonadas por su compromiso y liderazgo en el camino de la excelencia, al garan-
tizar la sostenibilidad de las organizaciones con ambientes laborales seguros y saludables.
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Por: Germán Ponce Bravo / Di-
rector de la Cámara Técnica de 
Riesgos Laborales de Fasecolda 
/ Abogado de la Universidad Ex-
ternado de Colombia / Magíster 
en Derecho Administrativo y Ma-
gíster en Filosofía del Derecho y 
Teoría Jurídica / Trabajó como 
Subdirector de Prestaciones Eco-
nómicas del Fondo de Pensiones 
de Bogotá y como Gerente Na-
cional de Doctrina en la Vicepre-
sidencia Jurídica de Colpensiones.

Piso de Protección 
Social en el Plan 
Nacional de 
Desarrollo
La oportunidad de dinamizar el 
mercado laboral con protección 
social para la población informal
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L
a seguridad social busca proteger de manera integral los riesgos comunes y la-
borales a los que se exponen las personas. Este objetivo implica un equilibrio 
necesario entre la necesidad de ampliar su cobertura y la sostenibilidad del sis-
tema. Sin embargo, el principal obstáculo en la extensión de la protección so-
cial en Colombia es la informalidad. 

El impacto negativo de la informalidad se evidencia en la dificultad para el re-
conocimiento de derechos laborales, lo cual conlleva una estrecha relación con 
la pobreza en variadas expresiones. En este sentido, los trabajadores informales 
no cuentan con ninguna protección frente a los diversos riesgos sociales. Pero 
este impacto también se refleja a un nivel macro, pues afecta la capacidad del 
Estado para recaudar recursos, el alcance de la seguridad social, la productivi-

dad y el crecimiento (Bertranou, et al., 2013). 

La existencia del seguro de riesgos laborales presupone una relación de subordinación, la cual indi-
ca la facultad que tiene un patrono, empleador o contratante, de dar órdenes a sus trabajadores, así 
como de disponer de su capacidad y fuerza laboral según sus directrices, instrucciones y necesidades. 

La definición de contrato de trabajo parte de la composición de tres elementos, a saber: prestación 
personal del servicio, remuneración y subordinación. Es fundamental que se pruebe este último ele-
mento para demostrar la existencia de una relación laboral, ya que los otros dos, es decir, prestación 
personal del servicio y remuneración, son comunes al contrato de servicios y al contrato de trabajo.

En Colombia, desde el panorama de su Sistema de Seguridad Social, el Subsistema de Riesgos La-
borales está diseñado como un esquema de aseguramiento en el que el tomador del seguro es el 
empleador, los asegurados son los trabajadores, los beneficiarios son estos mismos o sus familia-
res, y la aseguradora es la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

La naturaleza del seguro de riesgos laborales parte de la posibilidad explícita que tiene el emplea-
dor de trasladarle a la Administradora de Riesgos Laborales el riesgo que este debe asumir en el 
evento de que alguno de sus trabajadores sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. 
La aseguradora asume, entonces, el pago de las prestaciones económicas y asistenciales que se ge-
neren. Tal transferencia de riesgo permite que el empresario tenga la tranquilidad de no tener que 
hacer pagos para cubrir emergencias de salud, pensiones por invalidez o muerte de sus empleados.

Incluir poblaciones del sector informal al Sistema General de Riesgos Laborales (sin relación de sub-
ordinación específica) sería ir contra la esencia propia del seguro de riesgos laborales. 

Afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales
1
(SGRL) nuevas poblaciones que no tienen ninguna 

relación laboral, podríamos denominarla tradicional, afecta técnicamente y en el mediano plazo 
puede, incluso, volcarlo a la inviabilidad desde el punto de vista financiero. Dentro de los problemas 
latentes más relevantes de aseguramiento para estas poblaciones se encuentran: 

i) Bajo la actual estructura del SGRL se establecen 5 clases de riesgo para categorizar la exposición 
a siniestros de las 604 actividades económicas definidas por el Decreto 1607 de 2002. Aún no 
existen estudios técnicos que demuestren cuál es la verdadera exposición al riesgo de las perso-
nas del sector informal que devengan menos de 1 SMMLV. Con una alta probabilidad de acierto, 
se podría decir que las clases de riesgo actuales son insuficientes para este tipo de poblaciones 
especiales (vendedores ambulantes, vendedores en semáforos, trabajadores del sector rural, 
entre otros), expuestas a riesgos muy altos y hasta desconocidos en la actualidad. 

ii) Relacionado al anterior punto, si se evaluaran los riesgos a los que están expuestos los trabaja-
dores del sector informal, muchas de estas personas estarían en una clase de riesgo aún no de-
finida. Ello implicaría en términos monetarios que si se cotizará hipotéticamente sobre 1 SMMLV, 
su tasa ARL sería de más de $ 57.637, valor que se vuelve impagable para una persona de escasos 
recursos económicos.

1.Definido en la Ley 1562 de 2012 como “El conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”.
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iii) Existirían altas probabilidades de violar varios de los pilares fundamentales del seguro, entre 
ellos, que la prima podría no ser suficiente y pondría en constante peligro la solvencia del siste-
ma y el equilibrio entre las primas y los siniestros.

iv) El control de pagos sería engorroso y costoso, y le generaría costos ineficientes al SGRL, entre 
otros problemas de similar envergadura.

v) Dificultaría la gestión de promoción y prevención porque son poblaciones dispersas.

vi) Se podría generar un alto riesgo moral y algunos incentivos perversos para cobrar prestaciones 
que no se generaron como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
laboral. Esta situación podría generar reclamaciones fraudulentas que podrían afectar la soste-
nibilidad financiera del sistema.

Ahora, siendo evidentes los problemas que conlleva la afiliación de trabajadores del sector informal 
que devengan menos de 1 SMMLV, se encuentra una solución de política pública de gran impor-
tancia: el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

2
contempla la implementación del 

Piso Mínimo de Protección Social, con el fin de otorgar las garantías básicas en materia de seguridad 
social para los trabajadores con capacidad contributiva inferior a un salario mínimo.

Dicho esto y dada la base legal del asunto, crear un microseguro para las personas que ganen menos 
de 1 SMMLV, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, garantizaría el acceso al SGRL de las 
poblaciones informales, es pertinente abordar este problema desde una perspectiva que sea inte-
gral, sostenible y coherente con la realidad colombiana y con los fundamentos técnicos del derecho.

El piso mínimo de protección social se encuentra integrado en salud a través del sistema subsidia-
do, en vejez por el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, y 
riesgos laborales por medio del seguro inclusivo. Este último prevé coberturas básicas de desmem-
bración, muerte y auxilio funerario. El objetivo de la iniciativa es incrementar el nivel de protección 
del seguro inclusivo contra todo riesgo para los trabajadores con ingresos inferiores al salario míni-
mo, adicionando la cobertura de incapacidad con hospitalización.

Dentro de esta iniciativa se deben distinguir tres tipos de poblaciones: 

Tabla 1. Piso mínimo de protección social para las tres poblaciones

2.  Artículo 193: ARTÍCULO 193°. “PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON INGRESOS INFERIORES A UN SALARIO MÍNIMO. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, 
por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el 
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que 
amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS.

 En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos   BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o 
contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo.

 Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al 
Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del 
seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social...”

Población Obligación de afiliarse 
al piso mínimo de pro-

tección social

Contribución a BEPS Contribución al seguro 
inclusivo

Personas sin capacidad de pago No Según capacidad de 
ahorro 

Asumido por el Fondo de 
Riesgos Laborales 

Trabajadores dependientes o inde-
pendientes contratistas con ingre-

sos inferiores a 1 SMMLV

Sí 15% de sus ingresos 
mensuales 

Asumido por el 
contratante

Trabajadores independientes por 
cuenta propia con ingresos inferio-

res a 1 SMMLV

Sí 15% de sus ingresos men-
suales

Asumido por el trabaja-
dor independiente 

Fuente: elaboración propia con base en el PND 2018-2022.
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Con este marco normativo y en busca de mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombia-
nos, se encuentra que las mejores soluciones en aseguramiento para este tipo de nuevas pobla-
ciones el seguro inclusivo tendría las siguientes características: 

i. La prima debe ser asumida por el empleador, contratante y/o trabajador independiente depen-
diendo de la categoría que aplique.

ii. Es un seguro adjunto a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), generando así, externalida-
des positivas en el incentivo al ahorro de este producto.

iii. La cotización y los beneficios se calcularían sobre el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV).
iv. Cubrir los accidentes o las enfermedades tanto de origen común como de origen laboral, sin 

incurrir en el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.
v. Las coberturas deben tener límites y estarían en función del monto ahorrado en los BEPS.
vi. Puede ser vendido por Compañías Aseguradoras que tengan aprobado el ramo de Vida; y por 

último,
vii. El tomador sería Colpensiones.

A manera de conclusión, el sistema de protección social puede entenderse como una ruta que per-
sigue cobertura universal en términos contributivos, otorgando apoyo a los trabajadores informa-
les y poblaciones de bajos recursos para que logren vincularse de manera formal. La iniciativa de 
Piso Mínimo de Protección Social del Gobierno Nacional busca garantizar progresivamente niveles 
más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible, a su vez, que asegu-
ra la sostenibilidad financiera de este mecanismo de protección. 
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La Directiva 89/391 de la Comunidad Euro-
pea, relativa a la aplicación de las medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores, contiene el mar-
co jurídico general en el que opera la política 
de prevención comunitaria. Y la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, transpuso al 
Derecho español la citada Directiva. 

Esta ley vino a dar un nuevo enfoque a la pre-
vención de los riesgos laborales, que ya no se 
limita a un conjunto de deberes de obligato-
rio cumplimiento empresarial o a la subsana-
ción de situaciones de riesgo ya manifestadas, 
sino que se integra en el conjunto de las acti-
vidades y decisiones de la empresa, de las que 
forma parte desde el comienzo mismo del pro-
yecto empresarial.

Entre las actividades que componen un Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales, unas son 
herramientas de gestión comunes con cual-
quier sistema de gestión empresarial, sea de 
calidad, de medio ambiente o de cualquier 
ámbito. Y otras son actividades específicas 
del ámbito reglamentario de la salud laboral, 
como la evaluación de riesgos, el control pe-
riódico de las condiciones de trabajo, la inves-
tigación de accidentes y de las enfermedades 
profesionales, etc. Ambos grupos de activi-
dades son imprescindibles para el buen de-
sarrollo del Plan de Prevención o, lo que es lo 
mismo, para realizar una Gestión de la Preven-
ción sistemática y efectiva.

El Plan de Prevención, como sistema de ges-
tión que es, debe disponer de un mecanismo 
que permita valorar su eficacia, efectividad y 
fiabilidad, así como comprobar si el plan es 
adecuado para cumplir con la política pre-
ventiva y alcanzar los objetivos de la empresa 
en materia de prevención. Dos son, general-
mente, los instrumentos propuestos al efec-
to: las auditorías y la revisión por la dirección.

La auditoría en prevención es un instrumento 
de gestión por el que se realiza una evaluación 
sistemática, documentada, periódica, objeti-
va e independiente de la eficacia, efectividad 

y fiabilidad del Plan de Prevención. La audito-
ría se refiere al propio sistema de gestión y a 
la gestión de la prevención; por ello, necesita 
considerar la Política y los Procedimientos de 
Seguridad y Salud, así como las condiciones y 
prácticas en el lugar de trabajo.

El artículo 30 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, norma que desarrolla la Ley 
española, define la auditoría como un instru-
mento de gestión que persigue reflejar la ima-
gen fiel del sistema de prevención de riesgos 
laborales de la empresa, valorando su efica-
cia y detectando las deficiencias que puedan 
dar lugar a incumplimientos de la normativa 
vigente para permitir la adopción de decisio-
nes dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.

Es esta misma norma, la que establece que el 
empresario que no hubiere concertado el ser-
vicio de prevención con una entidad especia-
lizada ajena a la empresa, deberá someter su 
sistema de prevención al control de una audi-
toría o evaluación externa. Esto es lo que lla-
mamos la auditoría reglamentaria.

Es el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción de 1997, el que establece el ámbito de 
aplicación de las auditorías reglamentarias, el 
concepto de auditoría y sus objetivos, el in-
forme de la auditoría, los requisitos que de-
ben cumplir los auditores (personas físicas o 
jurídicas) y la autorización a que están sujetos. 

La auditoría no tiene como objetivo compro-
bar si las condiciones de trabajo existentes en 
la empresa en un momento determinado (la 
anchura de un pasillo, o la protección de una 
máquina, por ejemplo) cumplen o incumplen 
la normativa que les sea aplicable. 

Pero, dicho lo anterior, la auditoría no debe limi-
tarse sólo a la comprobación de la corrección 
formal de la documentación, puesto que ésta 
puede no reflejar la situación real de la empre-
sa. Es necesario, por tanto, que el auditor visite la 
empresa y que verifique los resultados de la eva-
luación en caso de duda. Una auditoría no pue-
de ser una simple evaluación de documentos.

Una de las más importantes obligaciones 
empresariales cuyo cumplimiento debe 
comprobar el auditor de este tipo de au-
ditorías, es la de la integración de la pre-
vención en la estructura organizativa de la 
empresa, unas de las obligaciones más no-
vedosas de la reciente normativa española 
en materia de seguridad y salud, con el fin 
de evitar el cumplimiento meramente for-
mal de la norma. Sólo un sistema de preven-
ción integrado en la organización general 
de la empresa es plenamente compatible 
con la propia definición de prevención (artí-
culo 4 de la Ley): el conjunto de actividades 
o medidas adoptadas o previstas en todas 
las fases de actividad de la empresa con el 
fin de evitar o disminuir los riesgos deriva-
dos del trabajo. 

La integración no es sólo un requisito legal, 
sino también una condición técnicamente 
necesaria para que la acción preventiva pue-
da desarrollarse con eficacia. 

Sin embargo, debe considerarse la posibili-
dad de que una empresa quiera ir más allá del 
mero cumplimiento de los requisitos legales 
y decida implantar un sistema de prevención 
que se ajuste a los requisitos establecidos 
en una determinada norma u otra especifi-
cación técnica de referencia (OHSAS 18001, 
ISO 45001, sistema de la OIT, etc.). Teniendo 
en cuenta esta posibilidad, nada impide que 
el auditor, si así lo solicita el empresario, pue-
da evaluar también la conformidad del siste-
ma a dicha norma o especificación técnica. 
En tal caso, sin embargo, las conclusiones de 
la auditoría deben distinguir claramente en-
tre el cumplimiento o incumplimiento de 
los requisitos legales y el de aquellos otros 
requisitos que la empresa, voluntariamente, 
se "autoimpone" (ya que están incluidos en 
la norma o especificación técnica elegida, 
pero no están contemplados en la normati-
va legal aplicable). 

En todo caso, es necesario evitar cualquier con-
fusión entre el ámbito de lo voluntario y el de 
lo legalmente exigible. 
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“Primero, fue necesario civilizar al hombre en 
su relación con el hombre. Ahora, es necesario 
civilizar al hombre en su relación con la natu-
raleza y los animales”.  Víctor Hugo
 
El desarrollo de la gestión ambiental se ha visto supeditado por la inje-
rencia de diversos actores fundamentales en su cumplimiento, de un 
lado el Estado como regulador y protector de los recursos naturales, de 
otro lado el sector privado como ente contaminante y por tanto, obliga-
do a mitigar y reparar sus daños, así como la comunidad internacional 
preocupada por las condiciones actuales de nuestro planeta y dispues-
ta a solucionarlas de raíz. Para cumplir estos objetivos, los tres agentes 
anteriormente señalados, se han valido de los resultados de la ciencia 
y los avances que trae consigo la técnica.  

En el caso puntual de Colombia, la gestión ambiental ha sido abordada 
desde dos ángulos diferentes: como obligación a cargo del Estado de 
administrar, vigilar, controlar, conservar, fomentar y reglamentar el uso 
de los recursos naturales  y como exigencia al sector privado de asumir 
una actitud ecológicamente activa, optimizando su gestión ambien-
tal interna, velando por el cumplimiento de la normatividad del sector; 
previniendo, minimizando y controlando la generación de impactos a 
la naturaleza y, protegiendo y conservando los ecosistemas . 

Este último ángulo de observación es tal vez el que, en nuestra historia 
legal ambiental, ha permitido con mayor ahínco materializar dos princi-
pios constitucionales de gran importancia: la exigencia a las personas y 
a los ciudadanos de proteger los recursos naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano ; así como el propósito de incre-
mentar aún más la protección del medio ambiente .

Como desarrollo de ese fin legítimo de exigir y garantizar el cumplimiento 
de la normatividad ambiental colombiana, la Constitución Política resalta 
la importancia no solo de generar políticas, sino también de crear mecanis-
mos encaminados a contrarrestar y prevenir los factores de deterioro am-
biental que garanticen la permanencia de nuestra especie. Es esa la puerta 
que ha permitido el ingreso de la ciencia y la técnica en el debate político 
actual, consintiendo la incursión en la esfera jurídica de las cuestiones que 
se discuten en los foros científicos y de forma paralela en la comunidad in-
ternacional, así el cambio climático, las energías renovables, la valoración 
científica de los riesgos para la salud y el ambiente, los organismos genéti-
camente modificados, los alimentos transgénicos, entre otros .

Se trata de la incursión de la norma técnica, sin el lleno de los requisitos 
propios que le otorgan validez jurídica – competencia formal, procedi-
miento y competencia material – y la que ha desplazado el protagonis-
mo de la norma jurídica, entregando a entidades privadas las tareas de 
creación de requisitos, certificación, exigencia y control frente al cum-
plimiento de parámetros de calidad, laborales, de seguridad y salud en 
el trabajo, ambientales, entre otros. 

En ese proceso de empoderamiento de la ciencia y la técnica, el 
derecho ha tenido que extender su ámbito de aplicación, supe-
ditándose a los descubrimientos científicos actuales y al desa-
rrollo de las tecnologías que buscan atender las problemáticas 
comunes. La gestión ambiental es un claro ejemplo de ello, la 
mayoría de las disposiciones jurídicas en la materia remiten a las 
mejores técnicas disponibles, así cuando hablamos de energía, 
reducción o control de la contaminación y compensación de los 
daños ambientales.

Precisamente los avances de la ciencia y la técnica han permitido apre-
ciar las cuestiones ambientales desde una visión global y transversal a 
los diferentes problemas que busca resolver. Muestra de ello es la ges-
tión ambiental interna de una organización, donde las decisiones que 
se tomen en términos de eficiencia ecológica en el proceso pueden re-
percutir en la futura disminución de costos, en la mitigación de riesgos 
de los trabajadores, en la contribución al cumplimiento de los propósi-
tos de educación ambiental del país y en el lógico acatamiento de las 
exigencias legales en favor de la naturaleza y sus recursos. 

Todo lo anterior, sin dejar de lado la amplía convergencia que guar-
da la gestión ambiental interna con los objetivos de desarrollo sos-
tenible como el agua potable y el saneamiento básico, las energías 
renovables, las ciudades y comunidades sostenibles, el consumo res-
ponsable, la lucha contra el cambio climático, la flora y fauna; obje-
tivos creados desde la comunidad internacional para que todo el 
planeta se concentre en su observancia y adelante acciones que ga-
ranticen su consecución. 

Esto permite concluir que la gestión ambiental es un medio que per-
mite atender las exigencias legales aplicables a cada proceso, que hace 
uso de los avances de la ciencia y la técnica, contribuyendo con ello a 
la materialización del discurso de desarrollo sostenible originado en la 
comunidad internacional y que se consolida como la mejor alternativa 
para visibilizar los resultados de los esfuerzos internos, como insignia 
del compromiso de responsabilidad social de la empresa. 
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Las empresas u organizaciones contemporáneas complejas requieren en muchos casos de la cola-
boración de varias empresas y personas especializadas en diferentes áreas relacionadas con su ac-
tividad misional o actividad comercial. Cada vez más, la especialización y la eficiencia en materia 
de servicios genera la necesidad de contar con contratistas y subcontratistas que colaboren en el 
proceso productivo. Pero la confluencia de varios contratistas y subcontratistas en el proceso pro-
ductivo no puede significar que la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo 
quede sin titular o se parcele en el número de contratistas y subcontratistas que participen en el 
modelo productivo.

La aparición del Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) en el panorama de 
nuestra legislación en materia de Riesgos Laborales, trajo consigo muchos retos para los emplea-
dores y contratantes, elevando la seguridad y salud en el trabajo de un simple oficio o conjunto de 
actividades, al plano de una disciplina del conocimiento con la rigurosidad propia de una ciencia; 
con ello, las exigencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se vuelven mas precisas 
y los derechos de los trabajadores requieren de un mayor esfuerzo para ser satisfechos.

Los contratantes, en este nuevo contexto normativo, son responsables de adoptar disposiciones 
para garantizar que sus contratistas cumplan con los requisitos legales y contractuales en materia de 
SST, para lo cual es necesario que desarrollen las siguientes 6 tareas dentro de su propio SG-SST, así:

1. Establecer requisitos en materia de SST para la selección de sus contratistas y subcontratistas.

2. Informar a los contratistas de los peligros y riesgos a los que el contratante los vaya a exponer en 
el desarrollo del contrato respectivo.

3. Establecer canales de comunicación entre los trabajadores de los contratistas, subcontratistas y 
el contratante para los aspectos relacionados con SST.

4. Instruir a los contratistas y subcontratistas en la obligación que tienen de reportar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, a las autoridades, las ARL correspondientes y al contratante mismo.

5. Verificar periódicamente, según la rotación del personal, la afiliación de contratistas y subcontra-
tistas al SGRL.

6. Verificar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales en materia de SST de los 
contratistas y subcontratistas.

Cada uno de los seis puntos anteriores puede ser tan complejo como lo exija el tamaño de la orga-
nización, su forma de trabajar, sus otros sistemas de gestión y su propio proceso productivo. Acome-
ter las seis tareas anteriores en materia de SST implica que la organización respectiva, se plantee la 
necesidad de realizar una gestión de contratistas orientada a resultados, con objetivos adecuados a 
sus recursos y necesidades y basada obligatoriamente, por prescripción legal, en la mejora continua.

Dichos objetivos deberían contemplar el compromiso de la organización con la continuidad del ne-
gocio (pues esa es, además, la razón para tener contratistas), así como con el cumplimiento de las obli-
gaciones legales que apliquen al objeto del contrato en materia de SST y en todas las demás áreas.

Como la gestión estaría orientada a resultados, la organización deberá diseñar un ciclo de mejora 
continua, el cual, por ejemplo, podría incluir los siguientes aspectos en cada etapa del ciclo:

1. Planear: Qué se va a contratar, cuáles son los puntos no negociables en la contratación respecti-
va, se va a suscribir un contrato o se van generar ordenes de servicios, qué anexos contractuales 
se deben tener en cuenta, quién va a administrar el contrato y quién va a realizar la interventoría 
y control del mismo.

2. Hacer: Efectivamente llevar a cabo procesos de selección razonables y transparentes, confor-
mes a los procedimientos, manuales y protocolos diseñados. Aquí también tiene relevancia el 
control operacional a través de administradores de contrato e interventores que implementen 
inspecciones, requisitos y procedimientos acordes con el texto del contrato, de la ley aplicable y 
los intereses operacionales.
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3. Verificar: Constituye, en el marco de la teoría de la gestión en 
auditorías para la mejora continua, son diferentes de la adminis-
tración e interventoría del contrato, pues constituyen revisiones 
puntuales profundas en los aspectos de interés para la mejora 
continua de conformidad con los objetivos del SG-SST. Esta ve-
rificación es tanto para el proceso de contratación como para la 
ejecución de los contratos y subcontratos.

4. Actuar: Una vez sabemos en qué nos equivocamos, o qué as-
pectos debemos mejorar, emprendemos acciones preventivas 
para mejorar el proceso de contratación y su ejecución en ge-
neral. También se adoptan medidas correctivas para modificar 
los parámetros que no están funcionando o las actuaciones que 
quedaron fuera del proceso de contratación.

Como la verificación también tiene en cuenta la ejecución de los 
contratos en concreto, también se debe plantear el control y segui-
miento a las no conformidades encontradas; es decir, en caso de 
que haya oportunidades de mejora en los contratistas, ¿qué va a 
hacer el contratante para gestionarlas?

Así las cosas, a cada contratante conviene, por ejemplo, establecer 
niveles de cumplimiento que no soportan un plan de acción y que 
requieren suspensión de las actividades contratadas, así como tam-
bién otros en los que es posible armar un plan de acción y hacer-
le un seguimiento y, finalmente, otras en las que simplemente se le 
indique al contratista en que debe mejorar y luego cerrar el ciclo 
a través de auditorias de seguimiento sin entrar a prestar la aseso-
ría correspondiente.

En este mismo aspecto, los estándares mínimos del SG-SST estable-
cen la posibilidad para los contratantes de verificar el cumplimiento 
de las normas en materia de SST de sus contratistas y subcontra-
tistas, la inclusión de los trabajadores de sus contratistas y subcon-
tratistas para aumentar sus variables en los indicadores mínimos 
legales del SG-SST y también la posibilidad de prestarles asesoría 
calificada en materia de SST.

Hay que decir también, respecto de los contratistas, que en mate-
ria de SST, son ya ampliamente conocidas las disposiciones legales 
tanto nacionales como internacionales en materia de solidaridad en 
caso de ATEL – Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral – (Ar-
tículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo Colombiano y los ar-
tículos 2 y 18 de la Resolución de la CAN 957 de 2005, entre otros); 
de tal manera que los contratantes tendrán responsabilidad por los 
ATEL que ocurran tanto a sus propios trabajadores, como a los de 
sus contratistas y subcontratistas, con lo que la gestión de los con-
tratistas orientada a resultados se justifica en la propia vulnerabili-
dad jurídica y económica de la organización.

En síntesis, en las organizaciones actuales, uno de los retos mas im-
portantes del SG-SST consiste en adoptar disposiciones que garan-
ticen el cumplimiento de las normas en materia de SST por parte 
de contratistas y subcontratistas en general y las disposiciones que 
se esperan de los contratantes en ese cometido deben estar armo-
nizadas con sus recursos, sus legítimos objetivos empresariales, sus 
expectativas de rentabilidad y la mitigación efectiva de la ocurren-
cia de ATEL en sus procesos productivos, ya fuere en sus propios 
trabajadores, como en los de sus contratistas.
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L
as recomendaciones ocupacionales son prescripciones técnicas realizadas por 
un profesional en salud como parte de su proceso terapéutico o de interven-
ción clínica según su área del conocimiento. Su objetivo es evitar la progresión 
de una noxa específica (enfermedad o accidente y sus secuelas).

El fuero de discapacidad es la consecuencia jurídica que se erige en la relación 
obrero patronal cuando el primero posee restricciones en la participación o li-
mitaciones en la actividad (deficiencias, discapacidades y minusvalías) que im-
piden el normal desempeño de su trabajo habitual.

La estabilidad laboral u ocupacional reforzada es la protección constitucional 
derivada del ya mencionado fuero de discapacidad que genera en cabeza del 

empleador la carga procesal resultante del principio de solidaridad, de continuar el vínculo laboral 
de manera independiente al tipo de contrato, hasta tanto no obtenga el permiso del Inspector del 
Trabajo para dar por terminado o hacer efectiva la culminación del contrato de trabajo.

Si bien el Decreto 1443 de 2014 compilado en el Decreto 1072 de 2015 no indica de manera expre-
sa que se debe contar con un componente de medicina preventiva y del trabajo, considerándose 
ello un aspecto regresivo y excluyente de esta norma, se desprende que es de capital importancia 
este componente, toda vez:

Lo primero es realizar un diagnóstico situacional de la empresa: saber qué hay, qué tengo, con quién 
cuento y qué necesito para lograr un proceso seguro. Se debe tener una caracterización de la em-
presa en términos de la normatividad aplicable frente a los riesgos inherentes a su proceso produc-
tivo y aquellos transversales a todo el SG-SST. Sobre la aplicación de la Resolución 1010 de 1989, la 
Ley 1016 de 2006 y el cumplimiento del Decreto 1443 de 2014, entre otros, como la política inter-
na para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Sobre el recurso humano necesario 
para el cumplimiento de los fines propios del SG-SST: horas médico, psicólogo o de otros profe-
sionales especialistas en seguridad y salud en el trabajo y las ventajas estratégicas de la empresa 
frente a las aseguradoras del SG-SST, de manera que se permita un direccionamiento de las activi-
dades de asesoría, asistencia técnica y de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

No sólo basta con conocer el total de trabajadores incapacitados, el diagnóstico más frecuente de 
incapacidad y caracterizar el ausentismo. Se debe engranar el Comité de Convivencia Laboral, el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con un manejo interdisciplinario que en todo 
caso, es más económico, que la materialización de un daño a la salud de un colaborador. Ante el 
deber objetivo de seguridad, la carga de la prueba en desvirtuar la culpa de la empresa frente a la 
materialización de un daño que se relaciona con su proceso productivo por el incumplimiento de 
las obligaciones de contractualmente tiene el empleador frente a sus colaboradores, no sólo lleva 
a la habitual “prudencia y diligencia”, sino que, obliga a entender, que en un Estado Social de De-
recho, prima la dignidad humana y por consiguiente, no es admisible un proceso inseguro pretex-
tando “el equilibrio económico de la empresa o del sistema”.

Complementando lo anterior, sólo ante un manejo interdisciplinario, es posible hacer frente y reali-
zar un adecuado seguimiento a los colaboradores con daño a la salud o tomar decisiones frente al 
proceso productivo para salvaguardar la integridad biopsicosocial del trabajador.

Posterior a ello, debe definir el plan de acción dentro del SG-SST:

1. Focalizar los recursos finitos de la organización, en los acápites más prioritarios de intervención 
del SG-SST, sin olvidar los no tan prioritarios (trabaje en ellos).

2. Tenga en cuenta el riesgo de materialización del daño, su impacto social, comercial económico 
y a la salud.

3. Vislumbre la historia natural de las enfermedades o secuelas funcionales prevalentes en su re-
gión frente a los requisitos propios de su proceso productivo y adelántese mediante procesos 
de adecuación programada al trabajo. Ejemplo: empresa con trabajadores de alto riesgo en 
alturas utilizando una maquinaria ultra especializada. No realiza actividades de promoción de la 
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salud ni prevención de la enfermedad ni ha tenido en cuenta las enfermedades como hiperten-
sión, diabetes mellitus y obesidad, sin prevalentes en la población de la región. Sus trabajadores 
en su gran mayoría son analfabetas y sólo desarrollan o están capacitados en esa actividad. Con 
el tiempo, tiene el 60% de sus trabajadores con restricciones médicas derivadas de secuelas fun-
cionales de esas enfermedades prevalentes, no hay sustrato para realizar un proceso de capaci-
tación o entrenamiento para otras actividades del proceso productivo por el nivel académico y 
la edad de los trabajadores afectados. Su único camino para lograr la viabilidad económica de 
la empresa es lograr la autorización del Ministerio de Trabajo para dar por terminado el contrato 
aduciendo la imposibilidad de la empresa frente al proceso de reubicación, ¿lo logrará?  

 Este panorama sería diferente, si la empresa capacita a sus trabajadores, vislumbra los cambios 
fisiológicos propios de la edad y las enfermedades prevalentes frente a las exigencias psicofísi-
cas de su proceso productivo, se apoya en su caja de compensación familiar, ARL y SENA, para 
lograr procesos programados de reconversión de mano de obra.

3.  Dinamice el seguimiento de los casos ya que el no hacerlo puede llevar a un largo tiempo de 
espera en procesos médicos y asistenciales de ágil resolución. Recuerde que “los dolientes” son 
el propio paciente, su familia y la empresa.

4.  Evalúe los beneficios tributarios que la Ley 361 de 1997 trae a las empresas y si es el caso, con el 
acompañamiento del Sindicato e incluso del Ministerio de Trabajo, hágalo extensivo a trabaja-
dores antiguos, previa asesoría integral por su abogado laboralista.

5.  Se debe hacer seguimiento activo de los colaboradores con daño a la salud, de manera inde-
pendiente al origen de la contingencia. Entienda que la empresa es el director de orquesta y no 
debe dejar el cierre del caso, sólo en cabeza de las aseguradores del sistema:

5.1.  No olvide a los trabajadores incapacitados, llámelos y pregúnteles sobre su evolución, 
estado de salud y la manera en que considera puede ser ayudado por la organización.

5.2.  No interponga barreras para el acceso a las prestaciones económicas o asistenciales del 
sistema.

5.3.  Reporte las presuntas enfermedades y los presuntos accidentes de trabajo garantizando 
un debido proceso. Ello favorece un mejor clima laboral y el no desarrollo en el trabajador 
de malestar en contra de la empresa al considerar violados sus derechos.

5.4.  Defina la periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales de control periódico para 
los trabajadores incapacitados: a los 30, 90, 120, 360 o 540 días de incapacidad por ejem-
plo.

5.5.  Defina los criterios para realizar exámenes postincapacidad y no se guie sólo por el núme-
ro de días de duración de dicho estado temporal.

5.6.  Recuerde que el rol de su ARL es de asistencia técnica frente al SG-SST independiente-
mente del origen de la contingencia.

Los trabajadores juegan un papel preponderante en el adecuado control de los riesgos del trabajo 
y en ocasiones fruto de vivencias personales, organizacionales o estigmas sociales, menosprecia-
mos su concepto sobre las adecuaciones al puesto de trabajo, perdiéndonos de importantes su-
gerencias de aquellos que diariamente desarrollan esa actividad.

Para todas estas actividades, recuerde trabajar en lo general y específico. Un mecanismo de optimi-
zación de los recursos del SG-SST es aplicar la metodología de grupos de exposición similar (GES), 
analizando en aquellos trabajadores expuestos a unos riesgos similares, el comportamiento de los 
siniestros de origen laboral y las condiciones de salud o enfermedades y accidentes de origen co-
mún, optimizando por ejemplo, el desarrollo de estudios de puesto de trabajo. No obstante, ante 
casos ya documentados de enfermedades y accidentes, se debe realizar un análisis retrospectivo 
de estos casos (investigación), para precisamente conocer sus causas e intervenirlas.

Sobre estabilidad laboral u ocupacional reforzada se recomienda consultar: Sentencia SU-049/17. 
Sobre abuso del derecho, se recomienda consultar:  Decreto 1333 de 2018.
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ISO 45001 es una norma internacional que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (OH&S, por sus siglas en inglés) y la orientación para su uso, con 
el objetivo de permitir que una organización mejore de forma proactiva su desempeño en OH&S, 
previniendo lesiones y enfermedades. ISO 45001 está destinado a ser aplicable a cualquier organi-
zación, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza. 

En este artículo explicaremos cuáles son las razones por las cuales su implementación afectará muy 
positivamente el desempeño general de su organización.

¿Para qué ISO 45001?

La norma ISO 45001 - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, está diseñada para prevenir le-
siones y enfermedades relacionadas con el trabajo y para proporcionar lugares de trabajo segu-
ros y saludables. 

Como norma internacional, la norma ISO 45001 cruza las fronteras geográficas, políticas, económi-
cas, comerciales y sociales. Esto establece un único punto de referencia para la gestión de la salud 
y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, si su organización opera o comercializa a nivel internacional, 
usted puede trabajar con un único estándar que puede simplificar su negocio.

OHSAS 18001: 2007 (versión inicial OHSAS 18001: 1999) es el antecesor de la norma ISO 45001: 2018. 
La norma OHSAS fue reconocida internacionalmente pero no es una norma ISO.

Al adoptar un enfoque sistemático que incluye la participación de los trabajadores, la organización 
puede integrar OH&S en sus procesos de negocios, lo que contribuirá a la prevención de acciden-
tes y los efectos a largo y corto plazo en la salud y a lo largo de toda la organización. El estándar 
proporciona una plataforma para desarrollar una cultura de seguridad positiva que conduce al bien-
estar de los trabajadores.

Una vez que se ha establecido el marco de políticas, junto con los procesos para facilitar el compro-
miso de la organización, la norma le “exige” a la organización que audite, revise y mejore el sistema, 
incluida la evaluación de las obligaciones de cumplimiento. Este enfoque proporciona a la orga-
nización la confiabilidad necesaria para dar una continuidad exitosa del desempeño su negocio.
Los requisitos de la norma pueden ayudar significativamente a la organización a mejorar interna-
mente, incorporando una cultura de desafío y mejora continua.

¿Para quién es ISO 45001?

La respuesta simple es todas las organizaciones. Siempre que su organización cuente con personas 
que trabajen en su nombre o que puedan verse afectadas por sus actividades, el uso de un enfo-
que sistemático para administrar la salud y la seguridad le reportará beneficios. 

El estándar puede ser utilizado tanto por operaciones pequeñas de bajo riesgo como por organi-
zaciones de alto riesgo y operaciones muy complejas. Si bien la norma requiere que se aborden y 
controlen los riesgos de OH&S, también se aplica un enfoque basado en el riesgo al propio sistema 
de gestión de OH&S, para garantizar:

A. Que es eficaz y
B. Que se está mejorando para satisfacer el “contexto” siempre cambiante de una organización. 

Este enfoque basado en el riesgo es coherente con la forma en que las organizaciones administran 
sus otros riesgos "comerciales" y, por lo tanto, alienta la integración de los requisitos de la norma en 
los procesos generales de gestión de las organizaciones.
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En resumen, el estándar es flexible y se puede adaptar para administrar la salud y seguridad ocu-
pacional de una amplia gama de organizaciones, incluyendo:

 ◥ Grandes organizaciones y empresas
 ◥ Pequeñas y medianas empresas
 ◥ Organizaciones públicas y sin fines de lucro
 ◥ Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones benéficas

¿Cuáles beneficios proporciona la adopción del estándar ISO 45001?

Sea que ya cuente o no con un sistema de gestión formal de OH&S, las organizaciones tienen el de-
ber moral y legal de proteger a los trabajadores de accidentes y enfermedades. Un sistema de ges-
tión de OH&S basado en ISO 45001 permitirá a una organización mejorar su desempeño en salud 
y seguridad, proporcionando un impactante set de beneficios, tales como:

 ◥ Desarrollo e implementación definitiva de la política y objetivos de OH&S.
 ◥ Establecimiento de procesos sistemáticos que tomen en cuenta sus riesgos y oportunidades, 

sus requisitos legales y otros aspectos de interés.
 ◥ Determinación de los peligros y riesgos de OH&S asociados a sus actividades, buscando elimi-

narlos o minimizar sus efectos potenciales.
 ◥ Aumento de la conciencia de riesgos de OH&S.
 ◥ Evaluación del desempeño de OH&S y búsqueda de mejoramiento continuo a través de la toma 

de acciones apropiadas.
 ◥ Aseguramiento de que los trabajadores tomen un papel activo en asuntos de OH&S.
 ◥ Los beneficios de la norma no se limitan a los previamente expuestos, ya que, en combinación, 

estas medidas garantizarán que se promocione la reputación de una organización como un 
lugar seguro para trabajar, y así puede generar beneficios más directos, como:

 ◥ Mejorar su capacidad para responder a problemas de cumplimiento normativo.
 ◥ Reducir los costos globales de incidencias.
 ◥ Reducir el tiempo de inactividad y los costos de interrupción de las operaciones.
 ◥ Reducir el costo de las primas de seguros.
 ◥ Reducir el absentismo y las tasas de rotación de los empleados.
 ◥ Obtener un merecido reconocimiento por haber alcanzado un punto de referencia inter-

nacional (que a su vez puede influir en los clientes preocupados por sus responsabilidades 
sociales).

Uno de los beneficios más resaltantes es que la norma establece y “activa” un enfoque claro hacia 
la participación del liderazgo organizacional, estableciendo compromisos que mejorarán notable-
mente no solo el cumplimiento ante los organismos, sino también la estabilidad cultural de la se-
guridad en la empresa.

En conclusión, los beneficios de la implementación del estándar ISO 45001 para los empleados son 
claros, quienes verán mejores condiciones en el lugar de trabajo y una sensible disminución de ries-
gos de lesiones o enfermedades. Por su parte, los empleadores también verán ventajas monumen-
tales, tales como un ausentismo limitado y una reducción de los incidentes en el lugar de trabajo.
Al fomentar una cultura de seguridad y salud en el lugar de trabajo, los empleadores pueden es-
perar un aumento en la productividad y un costo reducido de las primas de seguro. Además, esto 
puede mejorar su reputación y promover una moral positiva del personal en general.

Fuentes consultadas: American National Standards Institute (ANSI), Global Accredited Certification Body (NQA), British 

Standards Institution (BSI), CE. 
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Existe hoy conciencia de que hacer negocios, 
hacer empresa, tiene nuevas modalidades y re-
tos. Se trata de encarar un esfuerzo y compro-
miso sostenido de reducir o abolir los riesgos 
que una organización enfrenta en sus diferen-
tes actividades con el fin de tener personas sa-
nas y empresas rentables. Esto lo expresa hoy 
por hoy la Organización Mundial del Comer-
cio, OMC. Va existiendo consenso alrededor 
de que el mundo ha cambiado y que produ-
cir es un asunto de trascendental importancia, 
pero cuidando lo más sagrado de la existen-
cia, el ser humano. 

No exageramos si decimos que la superviven-
cia de muchas especies, ecosistemas y hasta 
de nuestra propia condición humana hoy está 
amenazada y entonces depende de alcanzar 
niveles de consciencia más elevados, niveles 
que nos permitan encontrar nuevas formas 
de colaborar para hacer posible empresas y 
personas sanas para organizaciones produc-
tivas, sostenibles y responsables socialmente. 

Es claro hoy que los costos de accidentes y en-
fermedades laborales son incompatibles con 
los objetivos de las empresas. La única salida 
posible por lo tanto es planificar y hacer co-

sas diferentes, lo cual nos obliga a cambiar las 
formas tradicionales de enfrentar la realidad, 
dado que no han generado los cambios que 
se pretenden. El cuidado de la salud de las 
personas en su lugar de trabajo no encuen-
tra aún los resultados esperados. La vigilancia 
epidemiológica tradicional parece no respon-
der a los nuevos retos y oportunidades que 
el mundo encuentra en la confluencia de las 
diferentes ciencias para enfrentar los proble-
mas. Las soluciones hoy no provienen de 
una sola disciplina, es preciso refrendar que 
asistimos a la aceptación de la complejidad, 
multidisciplinariedad, multidiversidad, como 
formas integrales y sostenibles de dar solu-
ción a dificultades.

Los resultados de los esfuerzos para reducir 
y prevenir los riesgos laborales no parecen ir 
más allá de ciertos niveles. Ese planteamiento 
resulta ser un reto de lo que ahora se trabaja 
como Sistemas de Gestión de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo (SG-SST).   

La vigilancia epidemiológica encuentra hoy nue-
vas formas, instrumentos, metodologías, tec-
nologías y conceptos que se plantean bajo el 
nombre de Inteligencia Epidemiológica. 

Se hace necesario, por todo lo anterior, aprove-
char los avances de la inteligencia artificial y la 
big data, que nos ayuda a procesar todos los da-
tos necesarios para realizar un mejor seguimien-
to a la salud de los trabajadores, que hoy integra: 
información sobre el puesto de trabajo, las me-
diciones ambientales de los contaminantes de 
exposición, los niveles de exposición, las expo-
siciones fuera del trabajo, la información de IPS 
del Sistema de Seguridad Social, las IPS contrata-
das por las empresas para las evaluaciones médi-
cas de las personas y la información proveniente 
del entorno donde viven y trabajan las personas. 

1. Realidad del proceso salud 
enfermedad

Según la OMS, los riesgos ocupacionales tales 
como traumatismos, ruidos, agentes carcino-
génicos, partículas transportadas por el aire y 
riesgos ergonómicos representan una parte 
considerable de la carga de morbilidad deri-
vada de enfermedades crónicas: 37% de todos 
los casos de dorsalgia-lumbalgia; 16% de pér-
dida de audición; 13% de enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica; 11% de asma; 8% de 
traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% 
de leucemia; y 8% de depresión.
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Anualmente, 12,2 millones de personas, la mayoría de los países en desarrollo, mueren en edad la-
boral a causa de enfermedades no transmisibles. En la mayoría de los países, los problemas de sa-
lud relacionados con el trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Las investigaciones 
han demostrado que las iniciativas en el lugar de trabajo pueden contribuir a reducir el ausentis-
mo por enfermedad en un 27% y los costos de atención sanitaria para las empresas en un 26%.
El panorama de enfermedad laboral en Colombia no es menos preocupante, así lo demuestran ci-
fras de Fasecolda, que tienen una tendencia de incremento notable. 

Figura 1.  Evolución de las enfermedades laborales calificadas

  
La discapacidad también es un tema de preocupación por su repercusión en materia de impactos 
sociales y económicos para las personas y las empresas.

Las cifras de adicciones al alcohol, que se convierte en factor de riesgo y determinante del estado 
de salud, muestran incremento notable de prevalencia comparativa 2008-2013.

Figura 2. Adicciones al alcohol. Comparativo 2008-2013.
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Lo mismo sucede con la adicción a sustancias ilícitas, cifras que siguen en crecimiento. 

 
Este panorama evidencia la necesidad de dar un vuelco a la manera de vigilar la salud de los tra-
bajadores, si queremos reducir los niveles de riesgo y, con ello, reducir costos directos e indirectos 
para las personas y sus organizaciones, a la vez que mejorar la productividad. 

2. Vigilancia actual de la salud de los trabajadores

Hoy se sabe que la vigilancia de la salud de los trabajadores es prácticamente inexistente en la me-
diana y pequeña empresa, limitándose a realizar, las que lo practican, evaluaciones médicas que no 
tienen el carácter de seguimiento y evolución de la salud de sus trabajadores. De otro lado, en la 
gran empresa donde se reconocen esfuerzos mayores, dicha vigilancia es también tardía, reactiva, 
que se mueve por el encuentro de casos positivos de enfermedad laboral o relacionada con el tra-
bajo, pero que dista mucho de encarar retos de predictibilidad, previsión y prevención.

De igual manera la integración de los resultados de las actividades de la higiene (identificación y 
evaluación de riesgos), la seguridad en los puestos de trabajo y las acciones de medicina preventi-
va y del trabajo son nulas o muy precarias. 

Las empresas que cuentan con bases de datos de seguimiento a la salud, resultados de medicio-
nes ambientales y las variables intra y extralaborales influyentes en el proceso salud-enfermedad-
trabajo, se cuentan con los dedos de la mano.

3. Concepto salud-enfermedad 

Hoy existe claridad que el panorama de la salud consiste en integrar esfuerzos en la conciencia de 
cada persona en el cuidado de su salud; finalmente cada uno de nosotros resuelve si integra o no 
la salud como parte de su sentido de la vida. Pero también es cierto que las organizaciones deben 
comprender el ciclo evolutivo de la salud-enfermedad en el hombre, veamos:

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy por hoy, este proceso está integrado por fac-
tores físicos del trabajo, factores sicosociales del trabajo, recursos de salud y la integración de la 
empresa en la comunidad, comandado por un núcleo de reconocimiento de la ética y los valores. 
Él mismo nos demuestra la cantidad de factores que intervienen en la salud humana, que obliga a 
pensar en el uso de tecnologías de información y comunicación para poderlas relacionar y entender. 

Figura 3. Adicciones a sustancias ilícitas. Comparativo 2008-2013.
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Si miramos la tradicional ‘Historia Natural de la Enfermedad’, tan vigente como antes, ya se advertía 
la complejidad del fenómeno y la necesaria comprensión de que la verdadera prevención de ries-
gos consiste en saber mantener a las personas en el período prepatogénico, lo cual se logra con 
el necesario y hoy pregonado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad, papel que debe desempeñar la medicina preventi-
va. Miremos sus componentes: 

 
Estos conceptos hoy nos permiten confluir en la necesaria integración de disciplinas, que hagan 
posible trabajar para detectar tempranamente cambios que podrían conducir a la enfermedad, sa-
ber leer dichos cambios (Prever) y poder actuar tempranamente para modificar el curso natural. 
Higiene, seguridad, medicina, tecnologías de la información y comunicación, sociología, sicología, 
entre otras, tienen hoy instrumentos de abordaje, para hacer posible la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad. 

Figura 5. Historia natural de la enfermedad.

Figura 4. Ciclo evolutivo salud-enfermedad.
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4. Camino hacia la inteligencia epidemiológica

Requerimos transformar la forma de hacer seguimiento a la salud de los trabajadores ha-
cia formas de mayor predicción, previsión y toma de decisiones oportunas. 

La vigilancia inteligente de la salud se define como el proceso de detección, filtrado, verifi-
cación, análisis, evaluación e investigación de aquellos eventos o situaciones que puedan 
representar una amenaza para la salud. Integración de información de múltiples disciplinas 
y fuentes. Ello permite: análisis multidimensionales, predicción y proyección, orientación a 
la acción, comunicación de riesgos, evaluación, control, armonización de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica, georeferenciación y mapas de riesgos, rediseño de procesos y 
flujos de información, aseguramiento y control de calidad.
 

La Inteligencia Epidemiológica es un proceso con unas actividades muy definidas, veamos: la detección procura, con información disponible 
en tiempo real, identificar cambios en la salud rápidamente; filtrado que identifica mediante alertas tempranas ligeras variaciones para realizar 
seguimiento estrecho; verificación que identifica dichos cambios y comprueba su veracidad; análisis que identifica las circunstancias particula-
res, causas y consecuencias; evaluación de acciones tomando distancia de metas y objetivos e investigación para hacer frente a determinantes 
y condicionantes y poder intervenirlos.
 

Figura 7. Inteligencia epidemiológica.

Figura 6. Transformación seguimiento a 
la salud de los trabajadores.
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5. Cómo se realiza la vigilancia 
inteligente

5.1. Identificación y estandarización de 
fuentes de información formales (indi-
cadores) y no formales (situaciones re-
portadas al jefe directo, reportes de los 
instrumentos de auto reporte de condi-
ciones de salud y trabajo, correos elec-
trónicos, reportes informales). 

5.2. Construcción del sistema de informa-
ción: Generación de procesos e iden-
tificación de actores y funciones de los 
diferentes aspectos y datos del sistema 
de información. Identificación de varia-
bles epidemiológicas de interés, base de 
datos inteligente, monitoreo constante. 

5.3. Presentación del sistema de información 
a los empleados y generación de la cul-
tura del auto reporte y autocuidado. Se 
debe construir la cultura de seguridad 
en el trabajo, reporte de daños, sitio de 
trabajo, así como procesos de autocui-
dado.

5.4. Evaluación de la exposición y evaluación 
de los riesgos para la lesión de órgano 
diana. Identificación y estandarización 
de los tiempos de seguimiento y reco-
lección de información para las fuentes 
de información formal. Evaluación de los 
reportes de las fuentes de información 
no formal. Caracterización de los efectos 
sobre la salud que puede ser detectados 
durante la fase preclínica y donde la in-
tervención en esta etapa es más benefi-
ciosa que durante las etapas posteriores 
de la enfermedad. 

5.5. Interpretación de los resultados de las 
pruebas, encuestas, evaluación de las 

situaciones de riesgo. Deben basarse en 
varios factores, incluyendo los criterios 
predeterminados de nivel de acción, y 
los datos de exposición para el individuo 
(incluyendo posibles exposiciones no 
ocupacionales). Los resultados anorma-
les deben ser reconfirmados.

5.6. Prevención primaria: La separación del 
empleado de la exposición adicional 
puede ser necesaria, y puede haber 
disposiciones legales para proteger los 
salarios y las prestaciones en caso de 
cambio del sitio de trabajo u ocupación. 
Pruebas de tamizaje.

 
5.7. Evaluación de las situaciones de ries-

go ocupacional para los empleados en 
riesgo: Reporte a los empleados con 
la misma condición de exposición del 
caso diagnosticado (sin irrumpir con la 
confidencialidad del caso), así mismo se 
deben evaluar las condiciones de ries-
go relacionadas a la presentación de la 
enfermedad ocupacional en los emplea-
dos expuestos.

 
5.8. El ambiente de trabajo del empleado 

con un resultado anormal tiene que 
ser reevaluado. Si es necesario, se 
aplicarán medidas para reducir la ex-
posición a niveles seguros. Además de 
registros médicos, registros de las no-
tificaciones, así como las evaluaciones 
de exposición y la consiguiente modi-
ficación del medio ambiente, se deben 
mantener.

 
5.9. Introducción de las medidas tomadas 

con el caso diagnosticado, con las con-
diciones de riesgo identificadas y con 
los empleados en riesgo al sistema de 
información del sistema de vigilancia 

para poder adoptarlas en una situación 
futura de riesgo.

6. A modo de conclusión

La inteligencia epidemiológica, se constituye 
hoy en la nueva forma de ser responsable con 
la salud de los trabajadores y con el cumpli-
miento de objetivos de productividad, renta-
bilidad y competitividad que exige el mundo 
actual. Esta modalidad reúne diferentes acto-
res, instancias, herramientas y da la bienveni-
da a la big data, aprovechando la inteligencia 
artificial, para generar conocimiento en tiem-
po real, que permita arrojar alertas tempranas 
que llevan a las personas al frente, a tomar de-
cisiones oportunas. 

La gran cantidad de información con la que se 
requiere interactuar, tanto en el ámbito laboral 
como extralaboral, hace necesario el aprove-
chamiento de las tecnologías de información 
y comunicación para realizar la ingeniería de 
datos y obtener pistas, que de otra manera se 
dificulta para el cerebro humano, realizar la 
cantidad de operaciones en juego. 

El cuidado de la salud de los trabajadores en 
el siglo XXI pasa por saber cuidar, que se cons-
tituye en el aprendizaje fundamental dentro 
de los desafíos de supervivencia de la espe-
cie porque el cuidado no es una opción: los 
seres humanos aprendemos a cuidar o pere-
cemos (Bernardo Toro).

También vale la pena a esta altura, recordar lo 
que nos decía Mary Ferguson: “Si uno cree en 
lo que siempre ha creído, pensará como siem-
pre ha pensado, actuará como siempre ha ac-
tuado, y obtendrá lo que siempre ha obtenido”. 

Es hora de modificar la tradicional forma de ha-
cer seguimiento a la salud de los trabajadores . 
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L
a cognición incluye la bús-
queda de informaciones, 
construcción de represen-
taciones, razonamiento, 
toma de decisiones, plani-
ficación de la acción y con-
trol del resultado. 

Sin duda, actualmente en 
el ámbito del diseño de 
sistemas de personas-má-
quinas, la expresión latina 

“homo homini lupus” (“el hombre es un lobo 

Por: Victorio Martínez Cas-
tro / Especialista en Medicina 
del Trabajo y Salud Ocupacional 
/ Máster en ergonomía y Máster 
en desarrollo humano organiza-
cional Ergonomía 

cognitiva en 
el diseño de 
ambientes de 
prevención 

para el hombre”) tenga más relevancia que 
nunca. Nos encontramos en un momento his-
tórico donde los avances de la tecnología han 
podido contrarrestar, en gran medida, los fallos 
de los artefactos. Sin embargo, es sobre el lla-
mado factor humano que recae la responsabi-
lidad de la falla ante un sistema que en muchas 
ocasiones no ha sido pensado para y con él. 

Desde esta conceptualización, parafraseando 
a Jacques Leplat, se introduce el concepto de 
neuroergonomía cognitiva como el conjunto 
de conocimientos neuropsicológicos perti-

nentes al análisis y a la solución de problemas 
ergonómicos desde el enfoque de la Ergono-
mía de la Actividad. 

La neuroergonomía cognitiva pretende ser un 
marco de acercamiento a la actividad humana, 
elaborado a través de elementos de diferen-
tes sistemas integrados de dicho fenómeno.

Comenzamos este acercamiento desde el 
constructivismo, donde se considera que el 
cerebro no es un mero recipiente donde se 
depositan las informaciones, sino una entidad 
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No tiene en cuenta al usuario de los dispositi-
vos técnicos, sino a la utilización que de éstos 
hace el operador. 

Percepción del riesgo 

“La actividad, en este enfoque, son los com-
portamientos, razonamientos, sentimientos 
del operador como actor. Un actor que tie-
ne que desempeñar un papel, pero también 
debe dar una interpretación de ese papel, en 
función de las situaciones, la ergonomía de la 
actividad es una parte interesantísima de la 
revolución contextual”, descrita por J. Bruner. 

Resulta evidente que la percepción del riesgo 
por parte del operador es determinante a la hora 
de afrontar situaciones en las cuales un error (el 
consabido error humano) pueda originar un ac-
cidente o una catástrofe. Sin embargo, ¿se tie-
nen en cuenta en los diseños la percepción del 
riesgo por parte del operador o incluso la varia-
ción de ésta debido al proceso de habituación? 

En este sentido, la evaluación del riesgo se con-
templa básicamente desde dos perspectivas: 

1- Considera el riesgo como una característi-
ca objetiva de las condiciones de trabajo 

2- Considera el riesgo como una valoración 
subjetiva del trabajador 

Estas dos perspectivas consistirán en dos vi-
siones reduccionistas del fenómeno. Tanto el 
“realismo ingenuo” (el riesgo como una carac-
terística objetiva) como el "relativismo cultu-
ral" (el riesgo como una valoración subjetiva) 
no sirven para gestionar el riesgo. El punto de 
compromiso entre estas posturas extremas 
pasa por integrar dos aspectos: 

1- El componente de subjetividad que com-
porta toda evaluación de riesgos y 

2- La necesidad de procedimientos de me-
dida del riesgo sistemáticos y replicables 
(Mariona Portell Vidal). Desde la neuroer-
gonomía cognitiva, sostenemos la posi-
bilidad de creación de tales instrumentos 
capaces de unificar ambas posturas. 

Toma de decisiones 

Tener la capacidad de predecir y de controlar el 
poder modulador y creador de la emoción en 
los procesos de percepción del riesgo y toma 
de decisiones en situaciones de riesgo, impli-
cados ambos en el origen de la falla humana y 
los accidentes laborales, constituye una apor-
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que construye la experiencia y el conocimien-
to, los ordena y da forma, permitiendo así per-
cibir la realidad gracias a nuestras estructuras 
mentales. Como indica en este sentido J. Bru-
ner (2004) “conocemos el mundo de diferen-
tes maneras, desde diferentes actitudes, y cada 
una de las maneras en que lo conocemos pro-
duce diferentes estructuras o representaciones 
o, en esencia, realidades”. 

En toda la psicología histórico-cultural, el con-
cepto de “actividad” resulta crucial. No se trata 
de cualquier tipo de acción, sino de “actividad 
social”, práctica y compartida; en ella, hay inter-
cambio simbólico y utilización de herramien-
tas culturales para la mediación. En la actividad, 
así entendida, se encuentran las personas adul-
tas y las que no lo son, las personas expertas 
y los aprendices. En la actividad se produce la 
creación de sentido y en ella, se integran los 
aspectos prácticos, emocionales, relacionales 
y cognitivos. 

Ergonomía centrada en la Actividad basada en 
las aportaciones de A.S. Leontiev, no conside-
ra las funciones aisladas como único factor a 
tener en cuenta, sino los comportamientos y 
razonamientos como se presentan en las situa-
ciones naturales de trabajo actuales o futuras. 
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tación necesaria para poder evitarlos. La neu-
roergonomía cognitiva pretende rellenar este 
vacío con propuestas operativas. 

Conciencia de la situación 

La percepción, comprensión y proyección son, 
según Endsley, los tres componentes esencia-
les de la conciencia situacional. Ellos dan so-
porte al mantenimiento activo de un modelo 
mental integrado en tres niveles jerárquicos. 

Sabemos que los seres humanos perciben es-
tímulos de su contexto de manera diferente 
en función de la experiencia previa que hayan 
mantenido con ellos. Por lo tanto, la emoción 
enlazada a ese estímulo facilita su reconoci-
miento, entre otros. Es decir, el proceso de 
atención no se convierte en un proceso pa-
sivo sino en un proceso activo, donde el ser 
humano percibe y da sentido a lo que le ro-
dea en función de su historia experiencial. La 
neuroergonomía cognitiva permite conocer 
“la percepción” que un estímulo provoca en 
el operador, permitiendo evaluar el primer ni-
vel jerárquico (la percepción) del proceso de 
conciencia de la situación, de manera que sea 
posible saber si el operador estará o no pre-
dispuesto a tener un problema de conciencia 
de la situación. 

Emoción
 
Una emoción es un estado afectivo que experi-
mentamos, una reacción subjetiva al ambiente, 
que viene acompañada de cambios orgánicos 
(fisiológicos y endócrinos) de origen innato, in-
fluidos por la experiencia. 

En la actualidad, se acepta que las emociones 
se originan en el sistema límbico y que estos 
estados complejos tienen tres componentes: 

 ◥ Fisiológicos: Es la primera reacción frente a 
un estímulo y son involuntarios; la respira-
ción aumenta, hay cambios a nivel hormo-
nal, se modifica el flujo sanguíneo. 

 ◥ Cognitivos: La información es procesada a 
nivel consciente e inconsciente. Influye en 
nuestra experiencia subjetiva.

 ◥ Conductuales: Provoca un cambio en el 

comportamiento, gestos de la cara, mo-
vimiento del cuerpo, reacciones del com-
portamiento humano. 

Paul Ekman (2003) escribe en Emotions Revea-
led que “las emociones determinan la calidad 
de nuestras vidas”. En esta línea, en la actuali-
dad nadie cuestiona el relevante papel de las 
emociones en la comprensión de la actividad 
humana. No obstante, durante muchos siglos 
se ha considerado a las emociones como obs-
táculos que interfieren en el buen juicio. 

Y, sin embargo, no podemos obviar que so-
mos seres emocionales, incluso mucho antes 
de que el homo fuese sapiens. 

 ◥ Las emociones existen desde hace millo-
nes de años simplemente porque han re-
sultado útiles para la supervivencia. 

 ◥ Vivir sin ellas es una sentencia de muerte 
en la naturaleza. 

 ◥ Gracias a la reacción emocional, nuestro 
cuerpo y nuestra mente se preparan auto-
mática e involuntariamente para responder 
a una situación de la mejor manera posible. 

 ◥ Las emociones afectan nuestra manera 
de ser y pensar sobre el mundo. Es más, la 
cognición no es lo primario, sino un deriva-
do de la emoción. De modo que las emo-
ciones influyen en la atención, memoria y 
razonamiento lógico. 

Robert Plutchik, identifica seis emociones bási-
cas: alegría, tristeza, aversión, miedo, ira y sor-
presa. Éstas son las seis emociones primarias 
más aceptadas y comunes a todos los seres 
humanos. Se heredan genéticamente y no se 
adquieren. Las emociones básicas o primarias 
son aquellas innatas en el ser humano. 

Se suele decir que las emociones distraen, pero 
su efecto es el contrario, nos apartan de un 
pensamiento determinado para prestar aten-
ción a otro que emerge como más importante. 
Nuestro cerebro no está hecho para recordarlo 
todo. En este caso, las emociones actúan como 
un criterio excelente para determinar qué da-
tos recordar y a qué prestar atención. Del mis-
mo modo, el proceso de toma de decisiones 
se ve afectado por las emociones. 

Desde el contexto conceptual antes ex-
puesto destacamos del concepto de emo-
ción en el estudio, evaluación y diseño de 
sistemas de trabajo. En ese sentido, desde 
la neuroergonomía cognitiva considera-
mos que, es la emoción la que estable-
ce el enlace entre el actor y el contexto y, 
por tanto, es la emoción la responsable de 
crear la ubicación o marco, convirtiéndo-
se en el nexo facilitador para la represen-
tación mental con base en la cual el actor 
ejecutará su acción, convirtiéndose de este 
modo en una pieza fundamental de la ac-
tividad humana. 
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Asesorías y Productos en Prevención 
y Seguridad SAS - Aspreseg SAS 
Aspreseg Delta Plus Group

Su seguridad en el trabajo. Respaldados por un 
grupo con más de 40 años de experiencia en el 
mercado mundial.  Una proximidad a los clientes, 
con el acompañamiento cotidiano a los distribui-
dores y usuarios, gracias a nuestros expertos. Una 
oferta única diferenciada entorno a los concep-
tos de «productos de valor» y una oferta global 
en servicio que sirve de referencia en el trabajo. 

Nuestros 
expositores

Brahma Industrial (Stanton S.A.S)

BRAHMA ha desarrollado una línea de calzado 
de seguridad que cuenta con todo el respaldo 
de diseño, tecnología y calidad que ha caracte-
rizado a la marca por más de 30 años. BRAHMA 
INDUSTRIAL ofrece múltiples opciones de dise-
ño y seguridad para adaptarse a cada una de 
las necesidades brindando protección y confort 
para realizar todo tipo de trabajos en el entorno 
industrial. Esta línea cumple con toda la norma-
tividad exigida a nivel mundial y los más altos es-
tándares de calidad.

Calzado Terrano S.A.S.

Fabricamos calzado de dotación cumpliendo los 
estándares internacionales de calidad, ergono-
mía, diseño y seguridad en el trabajo.

Colmena Seguros 

Colmena Seguros apoya la búsqueda del bien-
estar y el progreso por parte de las personas 
mediante la atención integral de sus verdaderas 
necesidades de protección, ofreciendo solucio-
nes innovadoras de protección en vida y en ries-
gos laborales, y reflejando de manera coherente 
en su actuar los atributos de servicio.

Croydon Colombia S.A. 

CROYDON COLOMBIA S.A., líder en la fabrica-
ción de botas de seguridad con nuestra marcas: 
WORKMAN y ROYAL ARGYLL llegamos a todos los 
sectores industriales del país, cubriendo las ne-
cesidades y expectativas del mercado.

La certificación ISO 9001-2015 garantiza que to-
dos los productos de nuestra línea de SEGURI-
DAD PVC y CAUCHO, cumplen con las normas 
de calidad según Decreto 1072/Ley 1562 exigi-
das en la industrial colombiana. En Croydon, tra-
bajamos por su seguridad.

TKW S.A. (Argentina) - Safety World 
Corp (USA) 

Safety World Corp. ha desarrollado una colec-
ción integral para la protección del profesional, 
incluyendo CALZADO, VESTUARIO y GUANTES 
bajo la reconocida marca FIRESTONE (Licencia 
oficial de Bridgestone Corp.).
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Security Safety & Advisory SAS 

Empresa dedicada a la investigación, desarro-
llo y comercialización de calzado de seguridad 
industrial con una experiencia de 10 años en el 
mercado nacional.

Grulla y Wellco 

Con más de 65 años de experiencia en el desa-
rrollo, distribución y comercialización de calza-
do de uso general y especializado, nos hemos 
destacado como empresa líder en el sector, con-
tando con reconocidas marcas a nivel nacional 
e internacional. Somos la mejor alternativa para 
su empresa, nuestro amplio portafolio de mar-
cas y productos son garantía de calidad, servicio 
y asesoría técnica.

PBX: (4) 265 88 88
Carrera 50 # 25 - 113 Autopista sur 

Medellín - Colombia
www.grullaywellco.com.co 

MCR Safety 

Con más de 45 años de experiencia como líder 
en el desarrollo, distribución e innovación de 
productos de EPP, MCR Safety se ha regido por 
priorizar la protección a personas. MCR Safety se 
desarrolla bajo los más altos estándares de cali-
dad en alianza con empresas reconocidas para 
la innovación de alta tecnología en la protección 
a manos, brazos, vista, facial y corporal. Además 
de brindar el soporte y capacitación a nuestros 
usuarios mediante especialistas en seguridad. 

Sacs Group  

Sacs Group fundada en 2001 se ha convertido en 
la compañía líder del mercado en entregar solu-
ciones para la gestión integral del riesgo, aten-
diendo las emergencias más complejas de tipo 
industrial y desarrollando programas de análisis 
de riesgo que mitigan impactos a nivel empre-
sarial y social.

Los servicios de Sacs Group cubren las áreas de 
prevención y respuesta a emergencia, en esta 
unidad hemos desarrollado equipos tácticos, lo-
gísticos y tecnológicos de alto nivel para atender 
eventos en las áreas de incendios, materiales pe-
ligrosos, derrames, etc. Esta unidad cuenta con 
bombas contra incendios, camiones de bombero 
y equipos para atención de emergencias. La se-
gunda unidad denominada Risk Consulting, brin-
da soluciones integrales a nuestros clientes en la 
gestión de riesgos operacionales, riesgos asocia-
dos a la generación de desastres y emergencias, 
con el fin de asegurar la protección de personas, 
medio ambiente, comunidad e imagen empre-
sarial. Esta unidad modela con herramientas tec-
nológicas de última generación como Phast y 
Safeti By DNV –GL; por último, la experiencia de 
entrenamiento llega a otro nivel con Risk Aca-
demy nuestra unidad de capacitación, entrena-
miento y certificación que anualmente atiende a 
más de 5.000 personas provenientes de toda Lati-
noamérica en sedes en Bogotá, Cartagena, Neiva 
y Guayaquil, Ecuador. Contamos con escenarios a 
escala real, así como herramientas tecnológicas 
innovadoras que recrean las áreas de incendio, 
materiales peligrosos y rescate. Para más infor-
mación búscanos en www.sascconsultores.com

Artecma 

Somos una empresa que fabrica y comercializa 
productos y servicios de excelente calidad, fun-
cionales e innovadores para la organización, de-
coración, salud y confort en la oficina y el hogar; 
fabricados en madera reforestada y certificada 
por FCS® (https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc), ente 
internacional que controla y verifica la legalidad 
de las empresas y el origen de la madera que uti-
lizan; garantizando la cadena de custodia desde 
la siembra del árbol hasta que el producto ter-
minado llega al consumidor final.

Inversiones Triv3ntto SAS
 
Inversiones Triv3ntto es una empresa ubicada 
en la ciudad de Itagüí dedicada a la fabricación 
y comercialización de calzado de seguridad y de 
trabajo, en cuero con inyección de suela de poliu-
retano doble densidad directa al corte, nuestras 
marcas son: CASTERLAND, SKYLAND, MARYLAND 
y TRIV3NTTO.

Equidad Seguros 

En Equidad Riesgos Laborales contamos con más 
de 20 años de experiencia garantizando aten-
ción personalizada a nuestras empresas afilia-
das, brindamos herramientas tecnológicas como 
realidad virtual, realidad aumentada, simulado-
res y aplicaciones, para generar conciencia so-
bre la seguridad como prioridad en cualquier 
ambiente laboral, construyendo así conocimien-
to y desarrollando estrategias que faciliten reali-
zar implementaciones exitosas en los programas 
de prevención.

Elad S.A. 

Entornos libres de adicciones y desarrollo de há-
bitos de vida saludable. ELAD S.A. apoya el cum-
plimiento del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y la responsabilidad social empresarial 
mediante programas de promoción y preven-
ción colaborativa que contribuyen al crecimien-
to sostenible de las empresas. Con los programas 
integrales de prevención de adicciones y desa-
rrollo de hábitos de vida saludable promovemos 
entornos más seguros, sanos y productivos con 
el fin de mejorar la salud, la seguridad y la cali-
dad de vida de los trabajadores y sus familias.
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Uniroca S.A.
 
Empresa dedicada a la fabricación y comerciali-
zación de uniformes especializados, calzado de 
seguridad, botas militares y tácticas. Waygroup 

Nuestros procesos están orientados a la innova-
ción, diferenciación y mejoramiento continuo en 
SST por medio de la tecnología. Ovetex S.A.S.

Somos una agencia textil especializada en telas 
para el mercado de dotación industrial. Brinda-
mos asesoría a los confeccionistas y al cliente fi-
nal para que puedan escoger la mejor solución 
textil para las prendas de dotación, dependiendo 
del trabajo a desempeñar. Contamos con un am-
plio portafolio de productos textiles como: Driles 
100% algodón con colorante TINA (garantiza la 
solidez del color con el uso de los detergentes) y 
protección UV (para que sus colaboradores estén 
protegidos contra los rayos UV, y el color del uni-
forme se mantenga más tiempo aun trabajando 
bajo el sol). Telas ignifugas y/o protección con-
tra el fuego (driles e índigos). NFPA 2112 – NFPA 
70E. Telas de alta visibilidad cumpliendo norma 
EN471. Índigos camiseros y pantaloneros de do-
tación. Todo en telas no tejidas: Guatas (sueltas, 
prensadas y térmica), bases para bordar, entrete-
las, telas para filtro, entre otras. Punto de venta: 
Almacén La Bodeguita AV Cra 68 # 9-78 SUR Tel 
5633262, Bogotá. Punto comercial: Av. Calle 80# 
69-70 Bodega 16, Bogotá Cel 310 8029717 ove-
tex@hotmail.com

Heinsohn HGS 

Heinsohn Human Global Solutions es una de las 
empresas del Grupo Heinsohn. Trabajamos para 
desarrollar el potencial de su talento humano, a 
través de soluciones tecnológicas e innovado-
ras, atendiendo los procesos operativos y es-
tratégicos. Ofrecemos servicios que simplifican 
la administración de su talento humano, acele-
rando el crecimiento profesional y bienestar de 
su compañía. Contamos con más de 40 años de 
experiencia en el mercado colombiano, desarro-
llando herramientas que apoyan la optimización 
de procesos y el desarrollo del talento de las em-
presas en el sector público y privado.

Moldex Metric INC

Moldex es fabricante especializado en protec-
ción auditiva y respiratoria 100% amigable con 
el medio ambiente. Contamos con los más altos 
estándares de fabricación. Nuestros productos 
son certificados y comprometidos con la calidad 
para brindar protección y comodidad eficaz para 
los trabajadores de la industria. Para más infor-
mación visite: www.moldex.com/es

Calzado Alpaca

Calzado Alpaca es una compañía familiar que 
cuenta con 51 años de experiencia fabricando y 
comercializando calzado de seguridad, con pro-
cesos regulados a través del estándar internacio-
nal ISO 9001-2015 y una oferta de productos en 
conformidad con requerimientos validados en 
laboratorios certificados para la realización de 
pruebas técnicas.  La empresa ejecuta su proce-
so de fabril con tecnología de punta, reconocien-
do la innovación como punto de partida para la 
satisfacción del cliente, lo cual acredita la com-
pañía como una de las empresas más importan-
tes en el sector en Colombia.

SST EN LA ERA DIGITAL

Libus Feel Safety (Argentina)

Somos fabricantes de elementos de protección 
personal especializados en protección para la 
cabeza. En nuestro portafolio de productos 
contamos con 6 líneas de protección: cranea-
na, auditiva, facial, respiratoria, ocular y para sol-
dadura.

Incoldext S.A.S.

Somos una empresa líder con más de 42 años de 
experiencia en el mercado, proveyendo solucio-
nes integrales en seguridad industrial y equipos 
de protección y extinción contra incendios. Nues-
tra estructura comercial comprende tres líneas 
de negocio: 1) Ingeniería contra incendio: dise-
ño suministro e instalación de sistemas fijos au-
tomáticos de detección y extinción de incendios. 
2) Seguridad Industrial y EPP: Elementos de Pro-
tección Personal y demás artículos de seguridad 
industrial. 3) Equipos y vehículos para bomberos: 
trajes de protección, equipos y herramientas de 
uso bomberil y emergencia. Representamos y 
comercializamos más de 40 marcas internacio-
nales líderes en el sector, las cuales cuentan con 
las certificaciones de la NFPA, UL, OHSAS, CE, 
ANSI, entre otras. Prestamos asesoría integral en 
cada una de nuestras divisiones. Contamos con 
la experiencia y personal especializado, los cua-
les nos ha permitido realizar grandes proyectos 
de suministro e instalación; cumpliendo con los 
más altos están dares de calidad, siendo este el 
mayor respaldo y ventaja competitiva que le ga-
rantiza a nuestros clientes la calidad de nuestros 
productos y servicios. El Consejo Colombiano de 
Seguridad certifica nuestro Sistema de Gestión 
Integral, el cual cumple con los requerimientos 
de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OH-
SAS 18001:2007 y RUC.

Julderc Colombia S.A.S.

Julderc Colombia S.A.S es una organización con 
11 años en el mercado de SST, que se caracteriza 
por el desarrollo de técnicas no convencionales 
bajo metodologías gamificadas, actualmente se 
cuenta con 3 líneas de negocio: 1. Julderc Colom-
bia enfocada en actividades en SST. 2. Julderc Lu-
dowork metodologías gamificadas con enfoque 
de andragogía, comercialización de herramien-
tas lúdicas para capacitación. 3. JulderContable 
producto integral de asesoría contable y SST para 
empresas Pymes y Mipymes.
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Mario Hoyos Consultores S.A.S.
 
Centro de entrenamiento SST, prevención y 
atención de emergencias industriales, certifi-
cado por el Icontec NTC 6072 y autorizado por 
el Ministerio del Trabajo como centro de entre-
namiento en protección contra caídas básico, 
avanzado y coordinador con más de 12 años 
de experiencia en prevención de riesgos labo-
rales en Colombia, Guatemala y República Do-
minicana. 

TecnoBoga Colombia S.A.S. 

Desde 1990 TecnoBoga se ha especializado en el 
diseño, fabricación, comercialización y distribu-
ción de calzado de seguridad de la más alta cali-
dad. A través de sus marcas Edelbrock, Defender, 
Nazca y Full Risk, TecnoBoga ofrece una amplia 
variedad de productos que satisfacen las distintas 
necesidades que la actividad industrial requiere 
en Chile, Perú y ahora Colombia.

BSB 

Consolidado en 2008, BSB - Brazil Safety Brands 
- se reúne en los activos Bracol, Fujiwara, Bravo, 
marcas U - Safe y Worksafe. Con la capacidad de 
producción de 22,5 millones de pares de zapa-
tos al año, la compañía tiene cerca de 3 000 em-
pleados. BSB opera en el segmento de mercado 
de la protección de los pies y las manos. Tel: 595 
21575707  bsbsafety.com.br

     

Profesionales en Prevención……... 

 
  
 

IMF Business School

IMF Business School es una institución españo-
la que forma parte de los principales rankings y 
es miembro de AACSB o AMBA, además de co-
laborar con Deloitte, EY o Indra. Disponemos 
de programas en las áreas más demandadas del 
mercado:  ingeniería, salud, educación, econó-
micas y empresariales, ciencias jurídicas y cien-
cias sociales y humanidades, teniendo especial 
relevancia en la prevención de riesgos labora-
les, en donde contamos con importantes reco-
nocimientos.

Industrias Saga de Colombia S.A.S.

Bajo ideales de hombres emprendedores, Indus-
trias Saga de Colombia S.A.S. nace en el año 2009 
con la visión de ser una organización competiti-
va y reconocida a nivel nacional e internacional 
en la fabricación, distribución y comercialización 
de calzado de seguridad industrial, atendiendo 
las necesidades del sector petrolero, minero, 
eléctrico industrial, metalúrgico y de construc-
ción. Nuestro calzado cumple las normas ASTM 
F 2412-11 ASTM F2413-11.

Pantones 124 C

Pantones 303 C

Robusta 

Somos fabricantes de calzado de seguridad, uti-
lizando materias primas de óptima calidad como 
cuero, micropiel, PVC; manejamos tecnología in-
novadora y vanguardista, cumpliendo con la nor-
matividad del calzado de seguridad. Contamos 
con sistema de inyección directa al corte y pro-
cesos estandarizados, lo cual nos permite brindar 
Protección avanzada con confort y ergonomía, 
en zonas de trabajo y de alto riesgo en todos los 
sectores de la industria.

Bompel 

Por más de 38 años en el mercado, contribuimos 
con la protección de millares de trabajadores al 
diario. Nuestros productos poseen calidad re-
conocida mundialmente y atienden las exigen-
cias de clientes por todo el Brasil y, también, en 
países de América Latina, África y Europa. Nues-
tra sede está ubicada en Toledo, Oeste de Para-
ná, en un amplio parque industrial con más de 
8.500 m², y tiene estructura altamente tecnoló-
gica. Poseemos curtiduría propia, lo que contri-
buye al desarrollo de productos innovadores con 
diferentes tipos de cueros y colores.  Tel:45-2103-
7877   bompel.com.br  

Cadeira Lince       
                                      
Visio Equipos llega al mercado con productos 
para la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas, innovación y tecnología, proporcionan-
do confort y seguridad a los usuarios. Con este 
propósito fabrica y distribuye la silla LINCE, la pri-
mera silla brasileña de descenso de escaleras por 
sistema de correas. Tel: +55 11 3459-2000 www.
cadeiralince.com.br/pt-br/

Cartom Calçados 

La empresa se centra en escuchar a sus clientes 
y mejorar la calidad de los productos, lo que ha 
hecho que la industria se convierta en el tercer 
mayor fabricante de calzado de seguridad del 
país. En una estructura con más de 10 mil metros 
cuadrados y con 750 colaboradores, Cartom pro-
duce para todo Brasil un promedio de 18 mil pa-
res de calzados por día. Valorizando el contacto 
humanizado y la administración familiar, la em-
presa busca cada día innovar y consolidarse en 
el mercado nacional. Tel: 47 996674291   calca-
doscartom.com.br
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Commanders
 
Es una empresa que ha actuado con fuerza em el 
negocio de uniformes profesionales, dejando su 
propagación de marca en todo el país. En nues-
tro concepto, el uniforme profesional no debe 
ser sólo un elemento funcional para las empre-
sas, antes de que puede y debe ser una parte im-
portante en la comercialización de la institución. 
Tel: 43-3426-2626  43-3426-2626

Kadesh 

KADESH tiene más de veinte y cinco años de ex-
periencia en el sector. Produce alrededor de tres 
millones de pares de calzados al año. Resistente, 
ligero, antideslizante, con absorción de choque y 
diferentes opciones, cuero y suelas. Tel: 42-3436-
8999 kadeshcalcados.com.br

Super Safety

SUPER SAFETY tiene una experiencia consolida-
da de más de 10 años en el mercado de impor-
tación y exportación. Para todos los géneros, la 
agroindustria, la metalurgia, el ocio, el deporte 
en general y cualquier actividad que requiera la 
industria. Tel: 41-3668-1935 supersafety.com.br

Conforto 

Con la experiencia y dedicación, CONFORTO pro-
duce guantes de protección y calzados de seguri-
dad que ofrecen calidad, seguridad y durabilidad. 
Producción de varios modelos, de acuerdo a las 
necesidades de su empresa. Tel: 43-3426-2626  
conforto.com.br

JGB                      
 
JGB posee soluciones en áreas de alto riesgo, 
tales como la tecnología TEXÍON para splash de 
metales fundidos, calor radiante, química, arco 
eléctrico, entre otros. Tomamos al mercado un 
modelo de atención técnica a los clientes y servi-
cios que proporcionan la diferencia y la confian-
za de sus clientes y usuarios. Tel: 51-3651-8888  
jgb.com.br

Marluvas

Con padrón de excelencia en seguridad y con-
fort, MARLUVAS fabrica calzados profesionales 
para varios segmentos del mercado. Son 45 años 
de experiencia y millones de calzados de alta ca-
lidad. Tel: 32-3693-4000 marluvas.com.br

Prevemax

Es referencia en la producción de uniformes im-
permeables y desechables. Cuenta con sólidas 
alianzas, ofreciendo al mercado interno y exter-
no gran variedad de productos. Tel: 49 35313316 
prevemax.com.br

Soft Works 

Es una empresa que siempre se ha comprome-
tido a las inversiones, la adquisición de la forma-
ción de avanzada tecnología y mano de obra 
calificada. Tel: 16-3703-3240 softworksepi.com.br

Task         
                          
Task viene trayendo innovaciones y tecnologías 
para Brasil, como una empresa pionera en el área 
a la que se dedica, principalmente, en la forma-
ción de profesionales, instructores y empresarios, 
que se preocupan en desarrollar el mercado de 
seguridad en el país. Nuestra visión es que la ges-
tión de los tres grandes pilares es la clave para 
el trabajo seguro: formación adecuada, equi-
po de calidad y gestión competente. Tel: +55 15 
30348000 taskbr.com

Tecmater 

Especializada en la producción y comercializa-
ción de EPP para el sector agrícola y floresta, sien-
do sus principales mercados las actividades de 
colectas, agrotóxicos, apicultura, motoserristas, 
etc. Tel: 41-3204-3700 tecmater.com.br 
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Railways Solutions SAS

Railway Solutions S.A.S. es una empresa colom-
biana dedicada a la investigación, desarrollo y 
fabricación de productos para el sector ferro-
viario, cuyos principios son la innovación, el 
uso de energías limpias renovables, la soste-
nibilidad ambiental y la adaptación al cambio, 
en pro de la prevención y mitigación de los im-
pactos ambientales generados por las activida-
des de explotación ferroviaria bajo un enfoque 
multidisciplinario, con actualización continua 
de nuestros profesionales y a través de progra-
mas de capacitación, formación e investigación 
en materia ferroviaria y sostenibilidad, de acuer-
do con estándares internacionales que puedan 
ser aplicados, aceptados y reconocidos en Co-
lombia y la región, que permitan impulsar la 
industria nacional. Contamos con patentes en 
productos como: suelo de caucho modular re-
ciclado para pasos a nivel, tapas de alcantarilla y 
sistema dieléctrico para armado de vía férrea, las 
cuales son construidas con materiales reciclados 
en una gran proporción, contribuyendo así con 
la gestión integral de los residuos más significa-
tivos como lo son las llantas usadas y el plástico, 
así como patentes en material rodante para el 
ancho de vía colombiano.

Westex-Lafayette 

Dos grandes se unen para proteger a los traba-
jadores. Westex by Milliken líder mundial en te-
las ignífugas y Textiles Lafayette comparten el 
objetivo de proteger a los trabajadores para los 
peligros como el arco eléctrico, fuego repenti-
no y salpicaduras de metal fundido. Esta alian-
za sin precedentes en la región beneficiara a los 
trabajadores de las industrias energética, petro-
lera, gas, minera, construcción, fundición y áreas 
de mantenimiento eléctrico.

ISOTools Colombia S.A.S. 

ISOTools es la unión perfecta entre la consul-
toría estratégica y la innovación tecnológica: 
contamos con más de 20 años de experiencia 
ayudando a las organizaciones a: 1) optimizar 
sus modelos y sistemas de gestión, aportando 
soluciones innovadoras para la estrategia, los 
procesos y las personas, 2) facilitar la aplicación 
y automatización de dichos modelos, haciéndo-
los accesibles, ágiles y medibles, y aportando re-
sultados en el corto plazo.

Inssa S.A.S. 

Inssa es una empresa dedicada a orientar, gestio-
nar, apoyar y crear oportunidades para los em-
prendedores, empresarios e inversionistas por 
medio de las dispensadoras automáticas en las 
líneas VENDING, HORECA y EAS, integrando tec-
nología en todos nuestros equipos, como un 
componente fundamental para maximizar efi-
ciencia en la operación.

Hands Business Solutions & Cia LTDA 

Hacemos realidad la transformación digital de los 
procesos de HSEQ para empresas, servicios de sa-
lud y profesionales independientes. En nuestros 
12 años de experiencia, hemos desarrollado una 
herramienta tecnológica centralizada que asegu-
ra excelencia operacional, optimizando la captu-
ra, control y análisis de información de procesos 
de seguridad, salud ocupacional e higiene.  ¡No-
sotros ponemos la tecnología… usted dedíque-
se a lo importante! "

ARL SURA 

Somos una empresa Administradora de Riesgos 
Laborales que nació con la creación del Sistema 
General de Riesgos Profesionales establecido en 
el Decreto ley 1295 de 1994, modificado por la 
Ley 1562 de 2012. Desde entonces, hemos veni-
do trabajando en la gestión integral del riesgo 
ocupacional ofreciendo bienestar para la pobla-
ción trabajadora colombiana y contribuyendo 
con la sostenibilidad de las empresas de nues-
tro país. En ARL SURA somos el aliado estratégico 
de nuestros clientes en la gestión de sus riesgos 
laborales a través de una asesoría integral, cer-
cana y efectiva.
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Safety Work

Safety Work Industria es una compañía con más 
de 10 años de experiencia, dedicada al suminis-
tro de soluciones integrales de excelente calidad 
para cada uno de nuestros clientes y sectores 
productivos, acorde a sus necesidades y expec-
tativas. Contamos con un equipo de trabajo cali-
ficado, competente, comprometido y que aplica 
constantemente la mejora continua para brin-
dar, seguridad, desempeño, confort, satisfacción 
y cumplimiento.

Nuestros productos y servicios:

 ◥ Desarrollo, innovación y fabricación de ele-
mentos de protección contra caídas SWINLI-
NE FALL PROTECTION certificados ANSI/ASSE 
Z359 (Actualización - 2017)

 ◥ Formación, capacitación y entrenamiento 
para actividades de alto riesgo Certificados 
NTC 6072 – 2014 y Resolución 1178 -2017.  
Contamos con autorización y registro del Mi-
nisterio de Trabajo.

 ◥ Fabricación y distribución de calzado indus-
trial SWINLINE FOOT WEAR

 ◥ Consultoría, diseño, fabricación y certifica-
ción de sistemas de ingeniería: Puntos de an-
claje, líneas de vida, estructuras de acuerdo 
con normatividad vigente y aplicable.  SWIN-
LINE FALL PROTECTION

 ◥ Desarrollo y fabricación de ropa de trabajo 
SWINLINE WORK WEAR

 ◥ Distribución y comercialización de elemen-
tos de protección personal para diferentes 
sectores productivos

Contamos con amplio reconocimiento y trayec-
toria en actividades de ingeniería, seguridad y 
salud en el trabajo, prevención, protección, for-
mación y entrenamiento para actividades de alto 
riesgo y asesoría técnica-comercial, razón por la 
cual hemos obtenido reconocimientos, certifi-
caciones y logros de gran envergadura que nos 
permiten ofrecer a nuestros clientes los produc-
tos y servicios con el balance óptimo entre cali-
dad, costo y desempeño.

Positiva 

En Positiva Compañía de Seguros S.A. protege-
mos integralmente la vida de las personas, con-
tribuyendo al bienestar de las familias, empresas 
y la sociedad. Contamos con los ramos de segu-
ridad de vida individual, vida grupo, accidentes 
personales, seguros de salud, rentas vitalicias, 
conmutaciones, exequibles y Administradores 
de Riesgos Laborales (ARL).

Seguros Bolívar 

Buscamos apoyar a su organización aportando 
a la productividad de su negocio y la seguridad 
de sus trabajadores.

UMP 

Fundada en 1999, Ultra Master Plug es una em-
presa que fabrica equipos de protección indivi-
dual (EPI). Todos los productos de UMP tienen 
certificado de aprobación del Ministerio de Tra-
bajo, garantizando seguridad y conforto a los 
usuarios.

Pontificia Universidad Javeriana
 
La Javeriana ha sido la universidad #1 en Colom-
bia por 3 años consecutivos (2017,2018,2019) 
y #3 en Latinoamérica según el Times Higher 
Education World University ranking. Cuenta con 
118 grupos de investigación, 95 clasificados por 
Colciencias. Ofrece más de 200 programas entre 
pregrado y posgrado, incluyendo la Maestría y la 
Especialización en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, títulos base para conseguir la Licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ergonomus S.A.S. 

Somos una empresa colombiana dedicada a pro-
veer soluciones ergonómicas que optimizan el 
bienestar de las personas, los trabajadores y la 
productividad de nuestros clientes. Fundamen-
tados en la excelencia del personal, el mejora-
miento continuo y las relaciones sostenibles con 
nuestros grupos de interés.
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Hoja de Datos de Seguridad
NITROMETANO

CAS# NOMBRE DEL 
QUÍMICO

CONCENTRACIÓN [%]

75-52-5         Nitrometano 90-100%

SECCIÓN 1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN 
DE LA COMPAÑÍA

Sinónimos: Nitrocarbol, nitrometan
Número UN: 1261
Clase UN: 3
Fórmula molecular: 

CH
3
NO

2

Compañía que desarrolló: esta hoja de datos de seguridad es el pro-
ducto de la recopilación de información de diferentes bases de datos 
desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La 
alimentación de la información fue realizada por el CONSEJO COLOMBIA-
NO DE SEGURIDAD (CCS), Carrera 20 No. 39 - 52. Teléfono (571) 2886355. 
Fax: (571) 2884367. Bogotá, D.C. - Colombia.

Teléfonos de emergencia: para emergencias químicas llamar a CISPRO-
QUIM® (servicio las 24 horas) Teléfonos: 288 6012 (Bogotá), 018000 916012 
(Colombia), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador) y 08001005012 
(Venezuela).

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA

• LÍQUIDOS INFLAMABLES: Categoría 3
• TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN: Categoría 4
• CORROSIÓN /IRRITACIÓN CUTÁNEA: Categoría 3
• LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR: Categoría 2A
• TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSI-

CIÓN ÚNICA): Categoría 1
• TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIO-

NES REPETIDAS): Categoría 2
• PELIGROS PARA MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - PELIGRO AGUDO: Ca-

tegoría 3
• PELIGROS PARA MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - PELIGRO A LARGO 

PLAZO: Categoría 2

ELEMENTOS DE ETIQUETA

H402: Nocivo para los organismos acuáticos
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:

P210: Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto 
de superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P240: Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo 
receptor si el explosivo es sensible a la electricidad estática.
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado, si el líquido es 
volátil y puede dar lugar a la formación de una atmósfera explosiva.
P241: Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/anti-
deflagrante, si el líquido es volátil y puede dar lugar a la formación de 
una atmósfera explosiva.
P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243: Tomar medidas de precaución contra las descargas electros-
táticas.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua/ducharse.
P370+P378: En caso de incendio: utilizar para la extinción medios 
apropiados
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación 
nacional.
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P330: Enjuagarse la boca
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXI-
COLOGÍA médico si la persona se encuentra mal.
P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P280: Usar equipo de protección para la cara.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.
P337+P313: Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P201: Procurarse las instrucciones antes del uso.
P308+P313: En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar 
a un médico.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN 
SOBRE LOS COMPONENTES

PALABRA DE ADVERTENCIA
Peligro

INDICACIONES DE PELIGRO:
H226: Líquidos y vapores inflamables 
H302: Nocivo en caso de ingestión
H316: Provoca una leve irritación cutánea H319: Provoca irritación ocular 
grave
H370: Provoca daños en los órganos
H373: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas

SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales: Evite la exposición al producto tomando 
las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando 
la ficha de seguridad.
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Inhalación: Trasladar al aire fresco inmediatamente. Si no respira, 
administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, suministrar 
oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Si éste se presenta, inclinar 
a la víctima hacia adelante. Buscar atención médica en un hospital 
inmediatamente. Si está inconsciente no dar a beber nada.

Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minu-
tos. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del 
químico. Retirar los lentes de contacto en caso de ser necesario. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica inmediata.

Nota para los médicos: el tratamiento de la exposición debe orientarse 
de acuerdo a los síntomas y la condición clínica del paciente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Métodos de extinción
Polvo químico seco tipo ABC (con contenido de fosfato monoamó-
nico). Extintores de dióxido de carbono. Agua en forma de niebla o 
rocío. Espumas de alcohol resistentes tipo ATC, las espumas de tipo 
AFFF multipropósito pueden usarse, pero son menos efectivas.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Líquido y vapor inflamables. Los vapores son más pesados que el aire.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Combatir el fuego desde una distancia segura. Provea buena ven-
tilación. Mantener alejado de toda fuente de ignición y calor. Evitar 
golpes y fricción. Considerar el uso de boquillas automáticas y mo-
nitoreables. No use corrientes directas de agua, pueden extender 
el incendio. No use extintores clase BC, basados en bicarbonato, la 
reacción con bicarbonato u otros álcalis pueden formar sales que 
pueden encenderse al secarse.

Protección contra incendios y explosiones
Equipo de protección respiratoria autónoma.

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio
Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos 
de emergencia
Evacuar o aislar el área de peligro. Elimine toda fuente de ignición. 
Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. 
Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal.  No tocar el 
material derramado. Evite que el material entre en lugares confinados. 
Use material antichispa. Advertir del peligro de explosión.

Precauciones relativas al medio ambiente
No permitir que el producto entre en contacto con desagües, cañerías 
u cuerpos de agua. La autoridad ambiental debe ser informada de 
cualquier incidente con el producto.

Métodos y material de contención y de limpieza
Contener el material derramado con arena, tierra u otro material no 
combustible (vermiculita, diatomita). Recoger y depositar en contene-
dores limpios, secos y rotulados para su posterior disposición. Bombear 

con equipo a prueba de explosión.  No confine el líquido caliente o entre 
válvulas cerradas. Use contenedores con válvulas de paredes finas. Si están 
disponibles, se puede usar espumas para ahogar o suprimir el producto 
con el fin de confinar. Lavar la zona con abundante agua.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para manipulación segura
Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad 
que realice con el producto. Usar las menores cantidades posibles. Cono-
cer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. No usar 
herramientas metálicas. usar utensilios resistentes a los solventes. Evitar 
la fricción, los choques físicos o eléctricos durante las transferencias del 
material. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. 
Rotular los recipientes adecuadamente y proteger del daño físico. Mani-
pular lejos de toda fuente de ignición, calor y de sustancias incompatibles. 
Nunca retornar material contaminado al recipiente original. Los recipientes 
deben conectarse a tierra si se hacen transferencias del material.

Condiciones de almacenamiento seguro
Lugares ventilados, frescos y secos, a una temperatura entre 15 y 25 ºC, 
protegido de la luz, lejos de fuentes de calor e ignición. Se recomienda 
almacenar en atmósferas de gases inertes.  Separado de materiales in-
compatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien 
cerrados. Almacenar lejos de áreas con alto riesgo de incendio y de áreas de 
proceso o producción. El área debe estar claramente identificada y permitir 
el acceso únicamente a personal autorizado. Proteger de la humedad.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL 

TWA: 20 ppm (ACGIH 2019)

CONTROLES DE INGENIERÍA

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda 
los límites de exposición ocupacional. El piso no debe tener drenajes en 
el suelo y debe ser resistente a los solventes.  Considerar la posibilidad de 
encerrar el proceso y la purificación de gases. Garantizar el control de las 
condiciones del proceso. Suministrar aire de reemplazo continuamente 
para suplir el aire removido.

PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras contra productos quí-
micos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible. 
Mantener en el trabajo un área destinada al lavado, remojo y enjuague 
rápido de los ojos.

Protección de la piel: Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, 
guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con la piel.

Protección respiratoria: Respiradores con filtro para vapores orgánicos o 
con respiración autónoma de presión positiva.

Medidas de higiene: Preste atención a las medidas habituales de higiene 
en el trabajo cuando manipule sustancias químicas, lave la piel con agua 
y jabón antes de los descansos y al final del trabajo. No fumar, ni comer 
en el sitio de trabajo.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido sin color, olor desagradable.
Gravedad específica (Agua=1): 1.13
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Punto / intervalo de ebullición: 101 °C
Punto de fusión: -28.7°C 
Densidad relativa del vapor (aire=1): 2.11
pH: 6.12 (Solución 0.01 M acuosa)
Solubilidad: 104.5 g/L en agua a 25 °C
Presión de vapor (mm Hg): 27.8 a 20 ºC
Viscosidad (cp): 0.647 a 20 ºC
Porcentaje de evaporación: No disponible
Punto de inflamación: 35°C
Tasa de evaporación: 1.3 (butil acetato = 1)
Inflamabilidad: Inflamable
Temperatura de autoignición: 418 ºC
Límites superior/inferior inflamabilidad: Inferior: 7.3 % / Superior: No 
determinado.
Coeficiente de reparto: -0.35

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Las mezclas de nitrometano y sensibilizantes conocidos 
son explosivas y deben manejarse con extremo cuidado.

Estabilidad química: Sensible al choque y calor. Térmicamente inestable. 
Reacciona violentamente con una amplia gama de materiales.  

Posibilidad de reacciones peligrosas: Se descompone peligrosamente 
y explota a 315°C, es muy sensible a la detonación por contaminación 
con materiales como aminas y ácidos. Se enciende al mezclarse con 
metales alcalinos y halógenos. Reacciona de forma explosiva con nitrato 
de plata para formar el explosivo fulminato de plata.

Condiciones a evitar: Calor, llamas, chispas o cualquier fuente de igni-
ción. Materiales incompatibles. Sensible al choque.

Materiales incompatibles: Hidróxidos alcalinos, amoníaco, haloge-
nuros, hidrocarburos halogenados, compuestos orgánicos, oxidantes, 
aldehídos, anilinas, soluciones fuertes de hidróxidos alcalinos, ácidos y 
aminas. Algunos metales.

Productos de descomposición peligrosos: Cuando se quema puede 
producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad  aguda 
DL50 (Rata, oral): 1 478  mg/kg
DL50 (Conejo, dermal):>2000 mg/kg
CL50 (rata, inhalación):>2000 mg/kg

Toxicidad crónica
NOAEL (rata, oral): 30 mg/kg/ día, efectos sistémicos
LOAEC (rata, Inhalación): 936.2 mg/m³, efectos sistémicos. 
NOAEC (rata, Inhalación): 188 mg/m³, efectos locales.

Carcinogenicidad y otros efectos: 
Se encuentra clasificado en IARC como posible carcinógeno de huma-
nos, grupo 2B.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: 

Toxicidad aguda para peces
CL50 (Pimephales promelas (carpita cabezona)): <455.3 mg/L (96 horas, 
agua fresca)
LOEC (Pimephales promelas (carpita cabezona)): 659.2 mg/L (96 horas, 

agua fresca)
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos: 
CE50 (daphnia magna (pulga de agua)): 103 mg/L (48 horas, agua fresca)
NOEC (daphnia magna (pulga de agua)) :53.5 mg/L (48 horas, agua fresca)

Toxicidad aguda para algas
EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 53.1 - 102 mg/L (72 horas, agua 
fresca)
NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 3.01 mg/L (72 horas, agua fresca)

Persistencia y degradabilidad: 
Si se libera en el agua se espera que no se absorba por sólidos en suspen-
sión o en sedimentos, esto basado en su coeficiente de reparto. Se espera 
que ocurra la volatilización si se libera en agua y una fotolisis directa.

Potencial de bioacumulación:
Un factor de bioconcentración de 1.4 sugiere que la bioacumulación 
en organismos acuáticos es baja.  

Movilidad en el suelo:
No hay información disponible.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Disponga de acuerdo con las regulaciones ambientales locales. Se re-
comienda precaución porque es un material inflamable, especialmente 
en cámara de gases.

Incineración, grandes cantidades del material pueden requerir remover 
el óxido de nitrógeno por catálisis o procesos de lavado.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre ADR / RID  

No. UN/ID                                                1261
Nombre propio del transporte          NITROMETANO
Clase                                                         3
Grupo de embalaje                               II
  
 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

1. Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la República, por medio de la 
cual se aprueba el “Convenio No. 170 y la Recomendación número 
177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos 
en el Trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia Ge-
neral de la O.I.T., Ginebra, 1990.

2. Ley 9 de 1979 o Código Sanitario, por la cual se dictan medidas sa-
nitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones

3. Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Tras-
porte, sección 8. Por el cual se reglamenta el Transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera.

4. Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Am-
biente y Desarrollo Sostenible.

5. Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Tra-
bajo.

6. Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en ma-
teria ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones.

7. La Resolución 1705 del 8 de agosto de 1991, por la cual se reglamen-
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ta el transporte de combustibles.
8. Resolución 001 de 08 de enero 2015, por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el 

control de sustancias y productos químicos.
9. Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasifica-

ción y Etiquetado de Productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguri-
dad química.  

10.Resolución 1023 de 2005. Por la cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación. En las cuales se incluye la siguiente guía:

• Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carreteras de sustancias químicas 
peligrosas y residuos peligrosos.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

NFPA Clasificación: 

Peligro para la salud: 2 
Peligro de Incendio: 3
Peligro de Reactividad: 4

Información adicional (ficha de datos de seguridad) 

La información que se encuentra en la presente es precisa a nuestro mejor saber y entender. No 
sugerimos ni garantizamos que cuales quiera de los peligros que figuran en la presente sean los 
únicos que existan. La información indicada se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva 
y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento 
está basada en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de 
seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del 
producto.
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61
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AA

E S P E C I A L I Z A D A S

STAND EXPOSITOR

3            PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
4            CEDELTEC
6    SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO
7             SEGURIDAD LATAM
9    UNIVERSIDAD IMF ESPAÑA
10    POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO

11    BRAHMA INDUSTRIAL
12    TECNOBOGA COLOMBIA S.A.S.
13    TEKNOWELT-CALZADO
14    TU EMPRESA FELIZ S.A.S.
15    EQUIDAD SEGUROS 
16    JULDERC COLOMBIA S.A.S.
17    INSSA S.A.
18    INDUSTRIAS SAGA  DE COLOMBIA S.A.S.
19    MCR SAFETY
20-21   ELAD S.A.
22    MOLDEX METRIC INC
23    ERGONOMUS
24    HANDS BUSINESS SOLUTIONS
25    COLMENA SEGUROS
26    ROBUSTA
27    POSITIVA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74             CADEIRA LINCE
75             PREVEMAX
76             BSB
77             COMMANDERS
78             BRAZILIAN SAFETY
78a          BRAZILIAN SAFETY
79            JGB
80            MARLUVAS
81             TECMATER
82            BOMPEL
83            SECURITY SAFETY & ADVISORY 
84           SUPER SAFETY
85           UMP
86           CARTOM CALÇADOS
87           TASK
90           ANIMASEG

STAND EXPOSITOR

41      INVERSIONES TRIV3NTTO
42      ARGUL Y CIA S.A.(LIBUS FEEL SAFETY)
43      GRUPO COOMEVA
44-44A

 y 45      
46      HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS
47      MARIO HOYOS CONSULTORES S.A.S.
50      ISOTOOLS COLOMBIA 
55      LEGIS EDITORES S.A.
56      CALZADO ALPACA
57      CALZADO TERRANO
58      ALMACENES GRULLA & WELLCO
59 y 60  CROYDON COLOMBIA S.A.

61-61a
y 62      
63      IGNEM TECNOLOGIAS LTDA
64      INCOLDEXT LTDA
65      ARTECMA S.A.S.
66      UNIROCA S.A.
67      LAFAYETTE-WESTEX
68      SACS CONSULTORES S.A.S
69      RAILWAYS SOLUTIONS S.A.S.
70      ARL BOLIVAR
71      ASPRESEG S.A.S.
72      ARL SURA
73      SAFETY WORK INDUSTRIA

WAYGROUP CONSULTORES

OVETEX S.A.S.

DELEGACIÓN

          BRASIL

VIVE LA
EXPERIENCIA DE LA

RUTA

PUNTO DE REGISTRO
52 CONGRESO

SEÑALIZACIÓN
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