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Editorial

a industria de transporte aéreo (tanto de pasajeros como de 
carga) se constituye en un renglón muy importante de la eco-
nomía. El alcance del sector aeronáutico es tan significativo 
que, si fuese un país independiente, se situaría como la vigé-
simo primera economía más grande del mundo, superando a 
naciones como Argentina o Colombia. 

Es un sector que, como dice la CEPAL, facilita el comercio, 
mueve el turismo, promueve la conexión, la inclusión social y 
la promoción del intercambio de conocimientos. Esto, sin duda, 
aporta a la competitividad e innovación del país. La Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima, además, que la 
industria del transporte aéreo, incluyendo las aerolíneas y sus 
cadenas de suministro, aportan más de $2.2 mil millones de dó-
lares al PIB en Colombia.

Es una industria que emplea a más de 71.000 personas di-
rectas y a más de 76.000 de forma indirecta; incluso, a través 
del turismo, ayuda a movilizar 432.000 empleos adicionales. De 
este modo, requiere una mirada detallada del cuidado de sus 
trabajadores. Por ello, precisa de revisar con minucia cada pro-
ceso para que sus operaciones sean sanas, seguras y sosteni-
bles, como prioridad en toda la cadena. 

Conscientes de ese alcance, dedicamos esta edición de  
Protección & Seguridad a reconocer la contribución del sector 
a nuestra economía, pero también a identificar los retos de sus 
operaciones y a revisar las acciones que se deben realizar y 
fortalecer para hacer de este un sector más seguro y sosteni-
ble. En este sentido, la gestión del cuidado de los trabajadores 
y la reducción del impacto ambiental se convierten en aspec-
tos clave.

Es, además, la oportunidad de conmemorar los 25 años de 
la creación del Comité de Seguridad Aérea del Consejo Colom-
biano de Seguridad (CCS), un espacio de discusión y entrega 
de contenido técnico en el que las empresas de transporte aé-
reo y las organizaciones sin ánimo de lucro diseñan estrategias 
orientadas al fortalecimiento de la seguridad de las operaciones 
aeronáuticas, mediante el abordaje de las crecientes preocupa-
ciones y desafíos que enfrenta el sector.

Así las cosas, este es un llamado a generar consciencia del rol 
fundamental que juega el sector en nuestra economía, en las 
oportunidades de innovación que genera y en los desafíos que 
afronta para ser más sostenible, siempre poniendo en el centro 
el cuidado y la seguridad de las personas. 

Sector aeronáutico: 
una mirada a la innovación para 

la seguridad y la sostenibilidad
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SAVVIALEGAL

l 13 de septiembre fue expedida en Colombia la Ley 2327 de 2023 
“por medio de la cual se establece la definición de pasivo ambiental, 
se fijan lineamientos para su gestión y se dictan otras disposiciones”, 
cuyo propósito es intentar suplir el vacío normativo existente en el 
tema dado que, hasta el momento, no existía en el país norma algu-
na aplicable concretamente a pasivos ambientales que procurara una 
gestión efectiva de los mismos. 

Pero ¿qué son los pasivos ambientales? Según la norma, son “las afec-
taciones ambientales originadas por actividades antrópicas, directa o 
indirectamente por la mano del hombre, autorizadas o no, acumulati-
vas o no, susceptibles de ser medibles, ubicables y delimitables geo-
gráficamente, que generan un nivel de riesgo no aceptable para la vida, 
la salud humana o el ambiente, de acuerdo con lo establecido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud, 
y para cuyo control no hay un instrumento ambiental o sectorial”.

Ley de pasivos 
ambientales: 

implicaciones, 
sectores impactados 
y recomendaciones
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Legislación

Para entender la magnitud e impor-
tancia de esta norma es preciso tener 
en cuenta que, según el documento ti-
tulado ‘Propuesta integral de selección 
de alternativas jurídicas, técnicas, eco-
nómicas y financieras para la gestión 
integral de pasivos ambientales en Co-
lombia’, elaborado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la consultora Innovación Ambiental (IN-
NOVA)¹, hasta el 2015 se encontraban re-
portados por diferentes entidades como 
autoridades ambientales, institutos de 
investigación, entidades de gobierno, 
representantes de sectores y academia 
1843 casos de pasivos ambientales. Así 
mismo, se estableció que los departa-
mentos que presentaban la mayor can-
tidad de reportes fueron Cundinamarca 
(245) y Chocó (181) mientras que los sec-
tores económicos con mayor porcentaje 
de pasivos ambientales fueron el minero 
(42 %), el de hidrocarburos (24 %) y el de 
residuos (14 %).

Dentro de este contexto, resultaba 
incuestionable la necesidad de esta-
blecer un marco jurídico que, por un 
lado, ofreciera protección a las pobla-
ciones que habitan en lugares con pre-
sencia de pasivos ambientales frente a 
los riesgos inherentes y, por otro, que 
proporcionara claridad, seguridad y 
estabilidad jurídica al sector industrial 
del país en lo referente al manejo de 
los pasivos ambientales.

En este sentido, la norma trae con-
sigo trascendentales desafíos para las 
empresas. Desde su artículo 1 esta-
blece que, para fijar los lineamientos 
de los pasivos ambientales, se debe 
llevar a cabo un proceso participativo. 
Sin embargo, en el contexto sociopolí-
tico del país, hay quienes experimen-
tan cierta resistencia e, incluso, temor 
cuando se hace alusión a la participa-
ción ciudadana, que no es otra cosa 
que un derecho fundamental recono-
cido por la Corte Constitucional des-
de antaño. Por ende, es crucial que 
el sector productivo comprenda este 
aspecto, sobre todo porque el derecho 
a un ambiente sano también ha sido 

reconocido como un Derecho Huma-
no fundamental. La falta de reconoci-
miento de esta premisa al interior de 
las organizaciones tiene consecuen-
cias devastadoras, como lo evidencian 
casos reales que ya han llegado a las 
cortes del país. 

Ahora bien, es importante destacar 
que la participación ciudadana tam-

bién involucra al sector industrial, el 
cual no puede adoptar una actitud pa-
siva. De hecho, el artículo 3 de la ley 
establece que, para la formulación, 
implementación y evaluación de la 
política pública para la gestión de pa-
sivos ambientales se debe realizar un 
“diagnóstico previo del problema”. Sur-
ge entonces la pregunta sobre cuál es 
el alcance de dicho diagnóstico y es 
aquí donde el sector productivo debe 
participar activamente y contribuir en 
la definición y alcance de cada uno de 
los aspectos clave involucrados en di-
chos análisis. 

Así mismo, otro aspecto relevante 
que destaca en la normativa es que 
la responsabilidad de implementar la 
política pública relacionada con los pa-
sivos ambientales recae en el Comité 
Nacional para la Gestión de Pasivos 
Ambientales, el cual deberá ser regu-
lado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Esta regulación 
debe ser establecida en un plazo de 
tres meses a partir de la entrada en 
vigor de la ley, previa decisión del Con-
sejo Nacional Ambiental. 

El sector productivo 
debe participar 

activamente y contribuir 
en la definición y 

alcance de cada uno 
de los aspectos clave 

involucrados en la 
gestión de los pasivos 

ambientales".

1 En 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó un convenio de consultoría con la empresa 
INNOVA S.A.S. para "diseñar una estrategia integral para la gestión de los pasivos ambientales en Colombia”
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De otro lado, es de trascendental im-
portancia la consagración de las ‘Obras 
por impuestos’ para la financiación de pa-
sivos ambientales por parte de terceros 
interesados no responsables (artículo 11 
de la Ley 2327 de 2023) lo cual alberga 
una enorme oportunidad para que el sec-
tor privado participe en la remediación 
de pasivos ambientales, incluso, cuando 
no sea el responsable de los mismos. En 
estos casos, las empresas pueden apor-
tar tanto su voluntad como su músculo 
financiero para abordar un problema que, 
además, conlleva a la creación de un va-
lioso activo reputacional. Vale la pena in-
dicar que, en ningún caso, esta alternativa 
aplicará para terceros no responsables 
quienes tengan obligaciones de compen-
sación ambiental.

De acuerdo con las cifras históricas y 
los antecedentes del proyecto de ley, los 
sectores más impactados por esta nor-
ma serán los extractivos, energéticos y 
de residuos. Un ejemplo significativo de 
esto se encuentra en la sentencia del 

Legislación

Consejo de Estado de agosto de 2022, 
relacionada con la ventanilla minera. En 
dicha sentencia, se resaltaron las debili-
dades institucionales y se señaló lo que 
la alta corporación denominó como un 
"alarmante nivel de pasivos ambientales 
que se están acumulando a nivel nacio-
nal debido a los vacíos legales y regla-
mentarios existentes en esta materia".

En consecuencia, no puede el sector 
privado “ponerse en modo pausa” sino 
por el contrario y, muy a pesar de las 
evidentes dificultades, ser mucho más 
proactivo y no esperar hasta que se re-
glamente la ley, sino ejercer desde ya 
su participación propositiva en un tema 
trascendental que podría implicar gran-
dísimas responsabilidades para la indus-
tria del país. Dicha participación deberá 
desarrollarse con un fuerte enfoque en 
derechos humanos y desarrollo soste-
nible con el fin de lograr un equilibrio 
racional entre el crecimiento económico 
y el derecho a un medio ambiente sano 
como tendencia global innegable. 

De acuerdo 
con las cifras 

históricas y los 
antecedentes del 
proyecto de ley, 
los sectores más 
impactados por 

esta norma serán 
los extractivos, 
energéticos y  
de residuos".
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Legislación

En pocas palabras, la Ley 2327 de 2023:

• Establece la definición de “pasivo ambiental”.

• Fija el plazo de un año, desde su entrada en vigor, 
para definir la Política Pública para la Gestión de 
Pasivos Ambientales (bajo la responsabilidad de 
ministerios y entidades).

• Crea el Comité Nacional para la gestión de  
pasivos ambientales como parte del Consejo 
Nacional Ambiental (CNA).

• Determina la conformación de la  
mesa técnica de apoyo. 

• Señala que el Comité Nacional de Pasivos 
Ambientales debe reglamentarse dentro de los 
tres meses siguientes a la vigencia de la norma. 

• Precisa que la estrategia para la gestión de  
pasivos ambientales debe formularse dentro  
de los seis meses siguientes. 

• Insta a la creación del Sistema de información  
de Pasivos Ambientales como instrumento único 
de manejo de la información, así como del Registro 
de Pasivos Ambientales (REPA), con un plazo de 

seis meses para su correspondiente reglamentación. 

• Establece los Planes de intervención de Pasivos 
Ambientales, es decir, instrumentos para  
la gestión de pasivos ambientales.

• Indica que terceros interesados no  
responsables de pasivos ambientales podrán  
solicitar la expedición de términos de referencias  
para contribuir a su gestión. 

• Determina mecanismos de financiación de pasivos 
ambientales para los casos en los que no haya un 
responsable determinado. 

• Indica las pautas para la identificación de pasivos 
ambientales, teniendo en cuenta metodologías  
técnicas y de determinación de los responsables. 

• Establece medidas de atención de pasivos 
ambientales (que deberán ser reglamentadas  
en el periodo de un año).

• Fija las ‘Obras por impuestos’ como mecanismos  
para la financiación aplicable a terceros  
interesados no responsables.
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Especial: sector aeronáutico

H
ace algunos años, las rutas aéreas comerciales no estaban tan 
desarrolladas como lo están en la actualidad. El avance en la 
tecnología ha posibilitado el diseño y construcción de aviones 
comerciales más eficientes y con una mayor autonomía. Rutas 
disponibles en el mercado actual como el trayecto Singapur a 
Nueva York —que toma alrededor de 18 horas y media— o las 
rutas Melbourne-Dallas, Londres-Perth o Doha-Auckland —con 
más de 16 horas de vuelo— son claros ejemplos de ello. Pero 
¿cómo se llegó a este punto? Ha pasado más de un siglo desde 
los primeros ensayos de los hermanos Wright y, durante este 
tiempo, se han desarrollado avances tecnológicos significativos, 
(con un gran auge durante la Segunda Guerra Mundial) impulsa-
dos por la innovación y la necesidad de adaptación a las deman-
das y desafíos de cada época. 

Sin embargo, los cambios en el mercado, la búsqueda de ma-
yor eficiencia en las operaciones de las aerolíneas, el impacto 
ambiental del sector aeronáutico y la necesidad de reducir sus 
emisiones, así como las afectaciones desencadenadas por even-
tos externos, como lo fue la reciente pandemia por la COVID-19, 
representan variados retos y oportunidades para la industria.

Johan Andrés 
 García Meneses  

Líder técnico del CCS 
Ingeniero químico / Magíster 

en Ingeniería Química

Panorama del  
sector aeronáutico: 

contribución a la economía, retos y 
oportunidades de cara a la sostenibilidad
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Especial: sector aeronáutico

Participación en  
la economía mundial

El alcance del sector aeronáutico 
(considerando transporte de pasajeros 
y de carga) es tan significativo que, si 
fuese un país independiente, se situaría 
como la vigésimo primera economía 
más grande del mundo, superando a 
naciones como Argentina o Colombia 
(Actividades Económicas, 2023). Su in-
fluencia en la economía global es nota-
ble: contribuye en un 3,4 % al Producto 
Interno Bruto (PIB) global (ATAG, s.f.), 
excluyendo de la cifra otros beneficios 
que resultan de la aviación, como el 
impulso de la actividad económica y la 
creación de empleos que dependen de 
la velocidad y conectividad que ofrece 
la movilidad aérea.

De acuerdo con la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional (IATA, 
por sus siglas en inglés), en 2019, la in-
dustria generó 2,7 billones de dólares en 
actividad económica global, respaldan-
do 65,5 millones de empleos en todo 
el mundo (IATA, 2019). Sin embargo, la 
propagación del virus SARS-CoV-2, que 

generó la COVID-19, perturbó enorme-
mente a la industria. En 2020, la activi-
dad de los viajeros en todo el mundo 
experimentó una asombrosa disminu-
ción del 65,9 %, lo que provocó enor-
mes pérdidas para las aerolíneas y las 
terminales aéreas (IATA, 2020). Nume-
rosas compañías enfrentaron dificulta-
des financieras, lo que requirió rescates 
gubernamentales para prevenir la ines-
tabilidad económica. 

Hoy por hoy, el camino de la industria 
hacia la recuperación se ha visto obstacu-
lizado por una reactivación cautelosa, pre-
ocupaciones de seguridad y comporta-
mientos cambiantes de los consumidores.

En la región de las Américas, la indus-
tria aérea es un importante facilitador 
del crecimiento económico regional. 
En Norteamérica genera USD 844 mil 
millones de PIB, mientras que en Amé-
rica Latina y el Caribe ese indicador se 
ubica en los USD 156 mil millones de 
PIB. El poder de la aviación conecta al 
continente con 249 ciudades de todo el 
mundo y anualmente se realizan 14 mi-
llones de vuelos hacia, desde y dentro 

del territorio, fomentando el crecimien-
to empresarial, los vínculos entre perso-
nas y el turismo (CEPAL, s.f.).

Panorama en Colombia

De acuerdo con un informe de IATA 
que analiza el impacto de la aviación en 
Colombia, las aerolíneas, los operadores 
aeroportuarios, las empresas que operan 
en los aeropuertos (restaurantes, tiendas, 
etc.) y los proveedores del servicio de na-
vegación aérea emplean a 71.000 perso-
nas en el país. Sumado a ello, al comprar 
bienes y servicios a proveedores locales, 
el sector promueve otros 76.000 em-
pleos indirectos. Se estima que los turistas 
que llegan por vía aérea al territorio nacio-
nal (figura 1) y que gastan su dinero en 
la economía local, promueven 432.000 
empleos adicionales. Dado lo anterior, en 
total, unos 600.000 empleos son pro-
movidos por el transporte aéreo y los tu-
ristas que llegan por esa vía. Esto significa 
que las aerolíneas y sus cadenas de sumi-
nistro aportan USD $2,2 mil millones del 
PIB en Colombia (El valor de la aviación 
en Colombia, 2019).

Figura 1. Flujo anual de pasajeros por región (origen-destino en miles de personas)

Fuente: IATA Direct Data Solutions.
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Latinoamérica es el mercado 

con mayor flujo de pasajeros 

que entran y salen de Colombia, 

seguida de América del Norte y 

Europa. Se estima que 23,5 

millones de pasajeros llegaron 

al país procedentes de otras 

naciones latinoamericanas 

(86,5 % del total); 2,7 millones 

de pasajeros provenían de 

Norteamérica (9,9 %) y 

906 mil, de Europa (3,3 %).
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De acuerdo con IATA (2019), se pro-
yecta un crecimiento del mercado del 
transporte aéreo en Colombia del 125 % 
en los próximos 20 años, considerando 
las tendencias actuales.

Es decir, se pronostica 37,9 millones 
de viajes adicionales de pasajeros para 
el 2037. De cumplirse, esta creciente 
demanda aportaría aproximadamen-
te 17 mil millones de pesos al PIB y la 
creación de 860.200 empleos para ese 
entonces.

Retos de cara a la 
sostenibilidad

De otro lado, el rápido desarrollo de 
la industria comercial ha estado acom-
pañado por el surgimiento de preocu-
paciones sobre la sostenibilidad, esen-
cialmente relacionadas con su impacto 
ambiental más inherente: las emisiones 
de carbono producto de la quema de 
combustibles fósiles utilizados en la 
aviación. Los vuelos representan, apro-
ximadamente, entre el 2 y el 3 % de 
las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono (CO2), lo que los convierte en 
un contribuyente significativo al cambio 
climático (Airlines, 2023).

Por esta razón, los esfuerzos para mi-
tigar el impacto ambiental de la aviación 
se han intensificado en las últimas déca-
das. Un enfoque urgente es el desarrollo 
de aeronaves que ahorren más combus-
tible. Fabricantes como Boeing y Airbus 
han presentado modelos como el Boe-
ing 787 Dreamliner, que es operado en 
Colombia por Avianca en rutas interna-
cionales (Boeing, s.f) y el Airbus A350, 
que opera en el país a través de Air Fran-
ce e Iberia (Airbus, s.f.). Estos aviones son 
conocidos por ser más eficientes en el 
consumo de combustible y emitir me-
nos gases por pasajero-kilómetro.

Los combustibles de aviación soste-
nibles (Sustainable Aviation Fuels - SAF, 
por sus siglas en inglés) también han 
adquirido una gran relevancia como 
solución viable para reducir la huella de 
carbono de la aviación. Los SAF deriva-
dos de fuentes renovables, como algas, 
residuos de petróleo y de la agricultura, 
tienen el potencial de reducir considera-
blemente las emisiones de CO2 en com-

paración con los combustibles conven-
cionales. Por ende, las aerolíneas están 
investigando progresivamente su uso 
como parte de las estrategias de miti-
gación de impacto ambiental y sosteni-
bilidad (Developing Sustainable Aviation 
Fuel (SAF), 2021).

Además, la industria viene incremen-
tando la inversión en programas de 
compensación de carbono. De esta ma-
nera, tanto las aerolíneas como los via-
jeros pueden comprar créditos de car-
bono para mitigar su huella ambiental. 
No obstante, es preciso tener en cuen-
ta que, si bien estas iniciativas pueden 
ayudar a disminuir el impacto neto en el 
entorno, no es la única solución que se 
debe implementar para lograr objetivos 
de sustentabilidad a largo plazo.

Desafíos más urgentes

Bajo el panorama aquí presentado, la 
industria aérea se enfrenta a una serie 
de desafíos en su camino hacia un de-
sarrollo sostenible:

1. Regulaciones ambientales: el sec-
tor aéreo debe navegar en un pa-
norama cambiante de regulaciones 
ambientales. Los gobiernos y orga-
nismos internacionales están imple-
mentando estándares de emisiones 
e instrumentos de estimación de car-
bono más estrictos, lo que puede au-
mentar los costos laborales y afectar 
la productividad. En este contexto, es 
esencial que la industria continúe in-
novando y desarrollando tecnologías 
más limpias y eficientes para cumplir 

Los esfuerzos 
para mitigar el 

impacto ambiental 
de la aviación se 
han intensificado 

en las últimas 
décadas. Un 

enfoque urgente 
es el desarrollo 
de aeronaves 

que ahorren más 
combustible”.
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con estos estándares, al tiempo que 
busca oportunidades para la colabo-
ración y la inversión en sostenibilidad 
a fin de crear un futuro más verde y 
sostenible para la aviación. 

2. Aumento de los costos del com-
bustible: la industria es extremada-
mente sensible a las variaciones en los 
costos del combustible. Cualquier in-
cremento considerable en el precio del 
petróleo puede elevar por completo 
los costos de operación, disminuyen-
do los márgenes de ganancias.

3. Limitaciones de infraestructu-
ra: numerosas terminales aéreas en 
todo el mundo están cerca de supe-
rar su capacidad o ya lo han hecho. 
Esto genera obstrucciones y retrasos 
en las operaciones. El crecimiento y 
la modernización requiere mucho 
capital y, regularmente, enfrentan 
resistencia de las comunidades veci-
nas debido al ruido y la contamina-
ción atmosférica, entre otras preocu-
paciones ambientales. Un ejemplo 
claro es el Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá que está llegando a su máxi-
ma capacidad en un momento en el 
que, además, hay disputas entre ae-
rolíneas por los slots (franjas de des-

pegue y aterrizaje) lo que ha llevado 
a discutir la necesidad de crear una 
pista adicional o construir un nuevo 
aeropuerto.

4. Seguridad: garantizar altos están-
dares de seguridad es vital, pero 
puede representar un costo eleva-
do. Las aeronaves deben contribuir 
persistentemente a la innovación de 

última generación y cumplir con las 
regulaciones cada vez más exigen-
tes, lo que debe impulsar a la indus-
tria aérea a buscar un equilibrio entre 
la seguridad y la eficiencia operativa, 
promoviendo la adopción de tecno-
logías avanzadas y mejores prácticas 
en la gestión de riesgos.

Oportunidades del sector

Si bien son muchos los retos que en-
frenta la industria aérea a nivel mundial 
también existen muchas oportunida-
des que traen beneficios importantes 
al sector, especialmente, en desarrollo y 
sostenibilidad. 

5. Progreso tecnológico: los avances 
en innovación, incluidos los proyec-
tos de aviones eléctricos y propulsa-
dos por hidrógeno, representan un 
potencial futuro más ecológico y via-
ble para la aviación. Empresas como 
ZeroAvia y Airbus están investigando 
en estos campos, lo que puede dis-
minuir significativamente las emisio-
nes y ser ejemplos a replicar.

6. Transformación digital: la indus-
tria puede beneficiarse de la digitali-
zación, mejorando la experiencia de 
los viajeros. Ejemplo de ello son los 
avances en el análisis de la informa-
ción para la optimización de rutas y 
operaciones más eficientes. La inte-
gración de la inteligencia artificial (IA) 
y el big data puede optimizar la plani-
ficación, el consumo de combustible 
y el mantenimiento de las aeronaves.

7. Colaboración: aerolíneas, fabrican-
tes, gobiernos y organismos adminis-
trativos pueden aunar esfuerzos en 
investigación y desarrollo para ace-
lerar la apropiación de tecnologías 
y prácticas sostenibles. La unión es 
fundamental para afrontar desafíos 
globales como el cambio climático.

8. Diversificación: las aerolíneas pue-
den explorar la posibilidad de diversi-
ficar sus fuentes de ingresos más allá 
de los viajes de pasajeros. Ofrecer 
servicios auxiliares como transporte 
de carga, servicios de mantenimien-
to y asociaciones con otras indus-
trias, puede estabilizar los ingresos 
durante las crisis económicas.

Es esencial que la 
industria continúe 

innovando y 
desarrollando 

tecnologías más 
limpias a fin de 
crear un futuro 

más verde y 
sostenible para  

la aviación".
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Finalmente, es importante concluir 
que la industria aérea ha desempeña-
do un papel esencial en una economía 
global cada vez más interconectada. 
De igual manera, ha facilitado el creci-
miento del comercio internacional, el tu-
rismo y las inversiones a nivel mundial, 
al tiempo que ha mejorado la conecti-
vidad entre personas de todos los rin-
cones del planeta. Sin embargo, existen 
desafíos donde se fusionan aspectos 
clave como el crecimiento económico, 
los cambios del mercado, las nuevas 
demandas de los consumidores y los 
objetivos de sostenibilidad, entre otros. 
Para lograr esto, la industria debe con-
tinuar contribuyendo con innovaciones 
sostenibles, adaptarse a los escenarios 
administrativos en evolución y mejorar 
su cadena de valor. Además, la colabo-
ración vital entre socios, desde aerolí-
neas hasta gobiernos y pasajeros, será 
fundamental para convertir los vuelos 
en una industria más viable y próspera 
a largo plazo. 
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Riesgos 
inherentes  

a las operaciones aéreas y 
mecanismos de prevención

L
as operaciones aé-
reas, ya sean co-
merciales o militares, 
están sujetas a una 
serie de riesgos in-
herentes que pue-
den comprometer la 
seguridad de los pa-
sajeros, la tripulación 
y de la aeronave mis-

ma. Estos peligros y riesgos incluyen 
desde condiciones meteorológicas 
adversas, problemas técnicos de la 

aeronave hasta errores humanos y 
amenazas externas como actos de 
terrorismo. 

La industria de la aviación, en colabo-
ración con reguladores y organismos 
internacionales, ha implementado 
una variedad de mecanismos de pre-
vención y mitigación para controlar 
y minimizar dichos riesgos y garan-
tizar la seguridad operativa en todo 
momento. A continuación, se descri-
ben algunos de los más comunes y 
las medidas preventivas asociadas.

Especial: sector aeronáutico
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Tabla 1.  Peligros y mecanismos de prevención en operaciones aéreas

Descripción del peligroPeligros

Condiciones meteorológicas adversas: las condiciones 
climáticas extremas, como tormentas, niebla densa y 
fuertes vientos y turbulencias pueden comprometer la 
seguridad de los vuelos y de su tripulación.

Exposición a contaminantes biológicos: la propagación 
de enfermedades infecciosas, como ocurrió con la 
pandemia de la COVID-19, puede afectar las operaciones 
aéreas y la salud de los pasajeros y de la tripulación.

Errores humanos: equivocaciones por parte de la tripulación o 
controladores de tráfico aéreo que pueden generar accidentes. 
Estos errores pueden ser, por ejemplo, el cálculo erróneo del peso 
de la carga, la disposición incorrecta de la carga de la aeronave, 
el mal anclaje de la carga, el desconocimiento del estado o 
características de la pista, las deficiencias en la planeación del 
vuelo, la falta de familiarización con la pista y los controles de 
navegación o la falta de experiencia de los pilotos, entre otros. 

Condiciones de seguridad: en este rubro se encuentran 
aquellas situaciones que puedan generar accidentes por 
elementos o fauna que se encuentre en el aire y en la tierra. 
Esto incluye accidentes como colisiones entre aeronaves, 
la presencia de animales, principalmente aves, que pueden 
constituir un riesgo, así como objetos que podrían ser 
succionados por los motores de las aeronaves. Además, se 
deben considerar riesgos relacionados con las condiciones 
geográficas (áreas muy montañosas).

De otro lado, también se pueden generar accidentes debido 
a  posibles lesiones de trabajadores por atropellamientos, 
aplastamientos, cortes, golpes, resbalones y caídas en el 
desarrollo de las operaciones aéreas al interior y/o exterior de 
las pistas y plataformas aéreas debido a aeronaves o vehículos 
en movimiento como: remolcadores, escaleras móviles, 
camiones cisterna, carretillas, vehículos de manipulación de 
cargas, entre otros, por fuga de combustible y aceite que puede 
generar un piso resbaladizo, o por las lluvias.

Problemas técnicos de la aeronave 
como las fallas mecánicas o eléctricas.

En la actualidad, los servicios meteorológicos proporcionan 
información detallada sobre las condiciones del clima en 
tiempo real, así como pronósticos a corto y mediano plazo. 
Esto permite a los pilotos tomar decisiones informadas 
sobre despegues, rutas y aterrizajes. Además, las aeronaves 
modernas están equipadas con sistemas avanzados de 
detección de clima adverso y pueden desviarse o cambiar 
de altitud para evitar áreas riesgosas.

En los últimos años, las aerolíneas vienen implementando 
medidas rigurosas de salud pública, como controles de 
temperatura, requisitos de uso de mascarillas y procedimientos 
de desinfección profunda de las aeronaves para mitigar el 
riesgo de propagación de enfermedades infecciosas.

También se deben seguir implementando los sistemas de 
ventilación con filtros HEPA (High Efficiency Particle Arresting, 
por sus siglas en inglés) que permitan controlar y minimizar 
las exposiciones a agentes biológicos que puedan generar 
enfermedades respiratorias en los tripulantes de la aeronave. 

La capacitación de la tripulación es fundamental para 
reducir los errores humanos. Se deben llevar a cabo 
programas de formación exhaustivos y realizar simulacros 
para afrontar situaciones de emergencia. A su vez, la 
implementación de sistemas de gestión de recursos de la 
tripulación (CRM) fomenta una comunicación efectiva y la 
toma de decisiones eficaces. Además, la comunicación  
y la supervisión constante son fundamentales.

La colisión en el aire puede prevenirse mediante el 
cumplimiento estricto de los procedimientos de control de 
tráfico aéreo y sistemas avanzados de radar y comunicación. 

Los aeropuertos y las aerolíneas también cuentan 
con protocolos de seguridad en tierra, como el uso de 
señalización y equipos de respuesta a emergencias para 
abordar riesgos de seguridad.

Por su parte, las plataformas y pistas deben contar con 
mantenimiento frecuente lo que incluye su cierre para 
eliminar aceite, grasa y marcas de caucho por medio de 
algún disolvente químico.

Las aerolíneas y operadores aéreos deben implementar 
rigurosos programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo para garantizar que las aeronaves estén en 
condiciones óptimas de funcionamiento. Esto incluye 
el desarrollo de inspecciones regulares y exhaustivas. 
Adicionalmente, previo al despegue y durante el vuelo, se 
deben implementar protocolos de verificación detallados para 
identificar y resolver problemas técnicos de manera oportuna.
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Fuente: elaboración propia con base en las fuentes consultadas (ver referencias).

Descripción del peligroPeligros

Exposición a contaminantes físicos: el ruido generado 
por las aeronaves puede dar lugar a la disminución y/o 
pérdida de la audición y afectar tanto la seguridad de 
la tripulación como el bienestar de los pasajeros y las 
comunidades vecinas a los aeropuertos. Además del 
ruido, las vibraciones generadas durante el despegue y el 
aterrizaje pueden ser perjudiciales para la estructura de la 
aeronave y causar fatiga en los pilotos y tripulantes. 

A su vez, los cambios extremos de temperatura y presión 
en altitudes elevadas, puede provocar problemas de salud 
como lesiones cerebrales por la descompresión.

Peligros externos: los actos de terrorismo, la piratería 
aérea y otras amenazas externas pueden representar 
un riesgo significativo para las operaciones aéreas.

Condiciones de las tareas – carga mental: los trabajadores 
del sector cuentan con condiciones laborales que se caracterizan 
por jornadas laborales con rotación de turnos, trabajo nocturno, 
realización de actividades administrativas en horas o días de 
descanso, jornadas semanales mayores a 48 horas debido a los 
itinerarios de vuelos, desarrollo de tareas minuciosas y repetitivas 
que requieren de gran concentración para no dejar pasar errores 
o fallas, así como la realización de labores bajo continua y estricta 
vigilancia y supervisión de terceros. 

Esto puede ocasionar alteración de la salud mental, generando 
estrés, fatiga, trastornos mentales como la ansiedad y la 
depresión y trastornos del sueño, entre otros. 

Condiciones de las tareas - carga física: adoptar una 
postura inadecuada o el mantenimiento de una misma postura 
por largos periodos de tiempo, puede ocasionar lesiones 
musculoesqueléticas. Así mismo, los movimientos repetitivos 
y los sobreesfuerzos representan un riesgo significativo para 
los trabajadores, especialmente, aquellos encargados de tareas 
en las pistas de despegue y aterrizaje. Entre estas actividades 
se encuentra la carga y descarga de equipajes, maletas y 
mercancías que se transportan en las operaciones aéreas.

En cuanto al ruido, los trabajadores deben contar con equipos 
de protección auditiva (de copa) y usarlos de manera adecuada. 
Algunas zonas estarán designadas como zonas de uso obligatorio 
de protección auditiva y habrá señales claras que lo indiquen. 

Asimismo, los aeropuertos deben realizar mediciones acústicas 
periódicas para garantizar que la presión sonora se encuentre en 
los limites máximos permisibles (85 decibeles en jornada continua 
de 8 horas) y reducir los efectos del ruido de la aviación  
por medio de procedimientos para la organización del tráfico 
aéreo, lo que incluye áreas y horarios restringidos para el 
desarrollo de los vuelos.

En cuanto a las vibraciones, la implementación de sistemas 
de amortiguación y diseño de aeronaves avanzados ayudan a 
minimizar el efecto vibratorio y a garantizar una experiencia de 
vuelo más cómoda y segura.

Finalmente, para abordar los cambios de presión, las aeronaves 
deben mantener condiciones de presión y temperatura 
adecuadas en la cabina, mediante sistemas de climatización y 
presurización que son esenciales para prevenir estos riesgos.

Los aeropuertos y las autoridades de seguridad deben 
implementar rigurosos procedimientos de seguridad, que 
incluyen la inspección de pasajeros y equipaje, la vigilancia en 
las instalaciones aeroportuarias y la colaboración con agencias 
de seguridad nacionales e internacionales. De igual forma, la 
capacitación de la tripulación en situaciones de emergencia 
derivadas de actos terroristas también resulta fundamental.

Se deben implementar programas de vigilancia epidemiológica 
psicosocial para realizar seguimiento a la salud mental 
de los trabajadores del sector aeronáutico. Así mismo, un 
sistema de gestión de seguridad operacional para realizar la 
recopilación de información sobre las posibles amenazas que 
puedan afectar la salud mental de los trabajadores del sector, 
garantizando siempre la confidencialidad de la información. 
Las aerolíneas también deben generar programas de bienestar 
mental y realizar el seguimiento continuo del bienestar 
emocional de los trabajadores. Esto incluye aplicar los test de 
evaluación psicométricos de salud mental, así como la batería 
de riesgo psicosocial y pruebas de presencia de sustancias 
psicoactivas (SPA) en los trabajadores.

Las empresas del sector aeronáutico deben implementar 
medidas ergonómicas que incluyen la capacitación adecuada 
del personal en técnicas seguras de manejo de carga, el uso de 
equipos de manipulación como carros y cintas transportadoras 
y la rotación de tareas para evitar la exposición continua 
a movimientos repetitivos. Asimismo, se deben realizar 
evaluaciones periódicas musculoesqueléticas y fomentar la 
conciencia sobre la importancia de una postura y técnica 
adecuada de manejo de cargas, entre otras, para minimizar la 
incidencia de lesiones musculoesqueléticas en el personal.
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Los trabajadores de las diferentes operaciones aéreas se 
encuentran expuestos a diversos peligros (algunos de ellos 
mencionados en la tabla anterior). Sin embargo, la industria 
ha desarrollado y aplicado una serie de medidas preventivas 
y de control que garantizan la seguridad de las operaciones 
aéreas, además de salvaguardar la salud y la vida de los traba-
jadores de este sector y de los pasajeros. Estos mecanismos 

incluyen sistemas de gestión de seguridad, capacitación de 
la tripulación, mantenimiento riguroso (tanto de aeronaves 
como de pistas de aterrizaje) y protocolos de seguridad en 
los aeropuertos.

Si bien los desafíos nunca desaparecerán por completo, la 
aviación continúa comprometida con la seguridad como su 
máxima prioridad. 

Aviation Weather Center. (s.f.) https://aviationweather.gov/info
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E
Introducción

l propósito de este artículo es realizar un análisis conciso 
de la fatiga como un riesgo laboral intrínseco en todas las 
actividades relacionadas con las operaciones aéreas, ya 
que impacta a todos los trabajadores de este sector:

• Tripulantes de vuelo: pilotos, ingenieros de vuelo y 
tripulantes de cabina.

• Personal de operaciones en tierra: despachadores 
de vuelo, auxiliares de despacho y de carga.

• Personal de mantenimiento: inspectores, técnicos 
de mantenimiento, técnicos especialistas, almacenistas, 
ayudantes, entre otros.

Francisco  
Cavallazzi R.  
Auditor del  
Registro Uniforme 
de Seguridad  
Aérea – RUA 
Ingeniero mecánico 
/ Economista / 
Instructor de tierra 
para pilotos de 
navegación aérea, 
aerodinámica, avión 
y motor, regulaciones 
aéreas, vuelo por 
instrumentos, 
radionavegación 
en simuladores y 
procedimientos 
radiotelefónicos 
/ Oficial Retirado 
de la Fuerza Aérea 
Colombiana

Análisis de 
la fatiga 

en la industria 
aeronáutica

Especial: sector aeronáutico



Noviembre - Diciembre / 2023

25

Considerando las particulares carac-
terísticas de las operaciones aéreas, la 
fatiga es el mayor riesgo laboral que 
se presenta en este sector. La seguri-
dad en la aviación depende en gran 
medida de la alerta y la capacidad de 
toma de decisiones de todos los invo-
lucrados, de modo que la fatiga pue-
de debilitar estos aspectos críticos, lo 
que subraya la importancia de abordar 
este riesgo de manera efectiva en la in-
dustria de la aviación.

La fatiga en la  
operación aérea

La fatiga consiste en una sensación 
de cansancio excesivo, falta de energía 
y apatía hacia la labor desarrollada y es 
una respuesta normal frente al esfuer-
zo físico y al estrés emocional que es 
causado por múltiples factores como el 
exceso de trabajo, la falta de descanso 
adecuado o dificultades especiales e 
imprevistas que se presentan en el tra-
bajo. En otras palabras, esta condición 
se produce cuando la persona experi-
menta una fuerte necesidad de tomar 
un descanso y tiene poca energía para 
mantener una actividad.

Especialmente en el sector aéreo, 
la fatiga surge debido a que las ope-
raciones se realizan en condiciones y 
circunstancias particulares, que se resu-
men a continuación y que se pueden 
transformar en factores de riesgo:

a. Horarios de trabajo irregulares: 
los trabajadores que desarrollan ac-
tividades directas en las operaciones 
aéreas están sujetos a horarios irre-
gulares debido a las características 
propias del servicio tales como:

• Asignaciones de vuelos a diferentes 
horas del día y/o de la noche.

• Asignaciones de turnos de trabajo 
de despacho a diferentes horas del 
día y/o de la noche.

• Turnos de trabajo de 
mantenimiento de línea a diferentes 
horas del día y/o de la noche.

b. Estrés laboral: es la respuesta ante 
las demandas de trabajo.  Constitu-
ye una preocupación recurrente en 
la operación aérea, ya que afecta a 

los trabajadores de la industria en di-
versas formas y debido a una amplia 
gama de causas.

• En pilotos: el estrés se puede derivar 
de condiciones meteorológicas ad-
versas que se presentan durante el 
vuelo. A pesar de los sistemas dispo-
nibles en la actualidad para pronos-
ticar el clima, con cierta frecuencia 
ocurren variaciones con respecto a 
los pronósticos meteorológicos, dan-
do lugar a condiciones inesperadas. 
Otro factor desencadenante de es-
trés son las demoras imprevistas por 
dificultades de tránsito aéreo, desvíos 
ocasionados por causas ajenas, de-
moras en los servicios aeroportuarios 
y otras causas fortuitas asociadas a la 
operación.

• En personal de operaciones terres-
tres: estos trabajadores suelen pade-
cer estrés asociado a cancelaciones 
de vuelos por condiciones meteoro-
lógicas o daños imprevistos en las ae-
ronaves y reprogramación de vuelos 
adicionales, lo cual conlleva una ma-

yor carga de trabajo, tramitación de 
reclamos de pasajeros y la necesidad 
de adaptarse rápidamente a situacio-
nes cambiantes. A esto se suma, el 
alargamiento de las jornadas labora-
les para hacer frente a dichas contin-
gencias.

• En el personal técnico de manteni-
miento: el estrés está asociado al 
desarrollo de jornadas laborales de 
mantenimiento de línea en horarios 
irregulares y del alargamiento fre-
cuente de dichas jornadas por difi-
cultades en la corrección de defectos 
o por acumulación de daños o fallas 
reportadas. Esta prolongación de las 
horas de trabajo añade presión adi-
cional a su labor, ya que deben ase-
gurarse de que las aeronaves estén 
en óptimas condiciones antes de que 
vuelvan a operar, garantizando la se-
guridad de los vuelos y la satisfacción 
de los pasajeros.

Considerando lo anterior, la fatiga re-
quiere ser gestionada de forma opor-
tuna ya que su inadecuado abordaje y 
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control puede llevar a los trabajado-
res a cometer errores que ponen en 
riesgo la seguridad aérea y, en conse-
cuencia, la vida y la integridad física 
de los usuarios de la aviación. Por lo 
tanto, gestionar eficazmente la fatiga 
se convierte en una prioridad crítica 
para garantizar operaciones aéreas 
seguras y confiables.

Impacto de la fatiga  
en la seguridad

A continuación, se presentan algunas 
consecuencias de la fatiga en la opera-
ción aérea:

• Pilotos: toma de decisiones 
equivocadas en vuelo que 
conduzcan a situaciones riesgosas 
y/o peligrosas, comprometiendo la 
seguridad aérea y con el potencial de 
generar incidentes o accidentes.

Especial: sector aeronáutico



Noviembre - Diciembre / 2023

27

• Personal de operaciones en 
tierra: errores en la programación 
de vuelo, cálculos erróneos de peso 
y balance de las aeronaves, cálculos 
equivocados de combustible, 
dificultades o fallas en el cargue de 
aeronaves, entre otros, que puedan 
poner en riesgo la seguridad aérea y 
ocasionar incidentes o accidentes.

• Personal de mantenimiento: 
errores en la ejecución de los 
programas de mantenimiento o 
en la corrección que den lugar a 
incidentes o accidentes.

Con las anteriores consideraciones, se 
evidencia que la fatiga tiene un impacto 
directo en la seguridad de la operación 
aérea. Ya sea en la cabina de vuelo, en 
tierra o en el taller de mantenimiento, los 
efectos de esta condición pueden llevar 
a tomar decisiones erróneas, cometer 
equivocaciones en los cálculos y realizar 
procedimientos deficientes que aumen-
tan el riesgo de incidentes o accidentes 
aéreos que pueden tener un impacto 
catastrófico. Por lo tanto, la gestión ade-
cuada de la fatiga se convierte en una 
prioridad fundamental para garantizar 

Reglamentos aeronáuticos 
colombianos 

Los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (RAC) contienen una regla-
mentación detallada para limitar los 
tiempos de vuelo, servicio y descanso 
de los pilotos en los siguientes aparta-
dos

• RAC 4 – Capítulo XVII – Numeral 4.17 
(desde el 4.17.1 hasta el 4.17.3)

• RAC 121 – Apéndice 18

• RAC 135 – Apéndice 15

Definiciones

1. Tiempo de vuelo – RAC 4.17.1.2. 
Tiempo trascurrido desde el momen-
to en que el avión comienza a mover-
se por cualquier medio con el propó-
sito de despegar hasta el momento 
en que se detiene al finalizar el vuelo.

2. Tiempo de Servicio – RAC 4.17.1.7. 
Período durante el cual el tripulante 
se halla al servicio de la empresa. El 
tiempo de servicio comienza a con-
tarse una hora y media antes de la 
iniciación programada de los vuelos 
internacionales y una hora antes de 
los vuelos domésticos. También se 
considera tiempo de servicio, el tras-
currido en calidad de reserva.

3. Tiempo de descanso – RAC 
4.17.1.12. El tiempo en que el tripulante 
es relevado de todo servicio durante 
el período de programación de vuelo. 
Ejemplo: los tripulantes deben tomar 
un descanso mínimo de 12 horas 
después de una asignación de vue-
lo de más de ocho horas, antes del 
siguiente vuelo programado.

4. Tiempo libre. Es el tiempo durante 
el cual los tripulantes son relevados 
de todo servicio.

Reglamentación 

1. Limitaciones del tiempo de vuelo: 
el RAC establece limitaciones al tiem-
po de vuelo. Así, según el número de 
sectores (número de vuelos), número 
de pilotos por vuelo (uno o dos) y ca-
tegoría del avión, se establecen:

• Horas máximas de vuelo por día.

un entorno de trabajo seguro y la integri-
dad de todas las personas involucradas 
en la operación aérea.

Reglamentación aeronáutica 
para mitigar la fatiga

La reglamentación aeronáutica mun-
dial es muy prolija y detallada para re-
glamentar las limitaciones de los tiem-
pos de vuelo, servicio y descanso de los 
pilotos. Sin embargo, no es igualmente 
exigente para los técnicos aeronáuticos 
ni para el personal de operaciones aé-
reas en tierra. En estos casos, la regla-
mentación para mitigar la fatiga para 
este personal debe ser elaborada por 
las mismas compañías de aviación las 
cuales, a través de la implementación 
de los Sistemas de Gestión de la Segu-
ridad Aérea —también conocidos como 
Safety Management System (SMS)—, 
deben considerar las condiciones labo-
rales y establecer las limitaciones para 
determinar la duración de las jornadas 
de trabajo y los tiempos de descanso 
adecuados. Todo esto con el propósito 
de mitigar la fatiga y promover una ope-
ración más saludable y segura. 
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• Horas máximas de  
vuelo por quincena.

• Horas máximas de vuelo por mes.

• Horas máximas de  
vuelo por trimestre.

• Horas máximas de vuelo por año.

2. Limitaciones del tiempo de ser-
vicio: igualmente, se establecen las 
limitaciones del tiempo de servicio, 
bajo los mismos criterios y para los 
mismos períodos indicados anterior-
mente.

3. Tiempos de descanso: se estable-
cen tiempos de receso reglamenta-
rios durante los mismos períodos in-
dicados anteriormente.

4. Tripulaciones múltiples por dura-
ción de los vuelos: según la longitud 
de los vuelos es necesario utilizar tripu-
laciones múltiples que pueden estar 
conformadas de la siguiente forma:

• Dos pilotos y un copiloto.

• Un piloto comandante y dos 
copilotos, uno de ellos habilitado 
como piloto de relevo en crucero 
para vuelos de largo alcance. En 
este caso, el avión debe tener 
facilidades de descanso horizontal 
(camarote).

• Para vuelos de mediana duración 
(más de cuatro horas) un piloto 
puede tomar un descanso en 
su puesto de vuelo de hasta 40 
minutos (siesta).

5. Limitaciones para pilotos de heli-
cópteros: las condiciones para pilo-
tos de este tipo de aeronaves son un 
poco más restrictivas por cuanto los 
vuelos son más cortos y, por lo tanto, 
pueden efectuar una mayor cantidad 
de estos. Adicionalmente, se debe 
considerar que las condiciones de 
vuelo son más demandantes ya que, 
en la mayoría de los casos, operan en 
helipuertos remotos y no controla-
dos y/o en áreas topográficas difíciles. 
En todos los casos, las empresas de-
ben llevar un registro detallado de:

• La programación diaria,  
semanal, quincenal y  
mensual de las tripulaciones.

• Los tiempos de vuelo, servicio  
y descanso de las tripulaciones  
en los mismos períodos.

La Unidad Administrativo Especial 
de Aeronáutica Civil (UAEAC) vigila per-
manentemente el cumplimiento de es-
tas normas por parte de las empresas, 

por medio de los Inspectores de Vuelo 
(POI, Principal Operations Inspector) 
asignados quienes, en caso de identifi-
car alguna violación a la normatividad, 
proceden a aplicar las sanciones corres-
pondientes, según el caso.

En la operación aérea existen diver-
sos riesgos laborales que merecen es-
pecial atención, pero, desde la perspec-
tiva y experiencia del autor, uno de los 
más significativos y ampliamente com-
partidos entre todos los trabajadores de 
este sector es la fatiga. Esta condición 
se hace especialmente notable en la 
aviación debido a las circunstancias úni-
cas que rodean al transporte aéreo co-
mercial de pasajeros y carga. Esta pro-
blemática afecta tanto a las aerolíneas 
regulares como a las empresas de vue-
los chárter en aviones y helicópteros.

El desafío radica en gestionar eficaz-
mente este factor de riesgo, ya que 
su impacto puede ser perjudicial tanto 
para la seguridad de las operaciones 
como para la salud y el bienestar de 
los trabajadores. Con una planificación 
y regulación adecuadas, junto con la 
implementación de los sistemas de 
gestión de la seguridad aérea (SMS) y 
la concienciación sobre la importancia 
del descanso, podemos avanzar hacia 
una operación aérea más segura y un 
entorno laboral más saludable. 

Con una planificación 
y regulación 

adecuadas, junto con 
la implementación 
de los sistemas de 

gestión de la seguridad 
aérea (SMS) y la 

concienciación sobre 
la importancia del 

descanso, podemos 
avanzar hacia una 

operación aérea más 
segura y un entorno 

laboral más saludable”.
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Ambulancias aéreas: 
contexto general y complejidades de operación

E
n el ámbito de la atención médica de emergencia, la ve-
locidad y la accesibilidad son elementos cruciales que 
pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 
A ello se le suma que, debido a las distancias y los obs-
táculos geográficos desafiantes, los equipos médicos se 
enfrentan a un constante desafío: llegar a tiempo para 
salvar vidas. En esta lucha contra el reloj, las ambulancias 
aéreas emergen como un eslabón crucial en la cadena 
de atención médica, brindando la capacidad de respues-
ta necesaria en momentos críticos.

Las ambulancias aéreas son mecanismos de trans-
porte que buscan facilitar el traslado de pacientes cuya 
complejidad hospitalaria no puede ser provista en su 
ciudad de origen. También se usan para casos en los 
cuales la urgencia de evaluación del paciente requiere 
intervenciones de nivel crítico de cirugía o para traslado 
de órganos de trasplante en condiciones de urgencia ex-
trema. Las aeronaves que brindan estos servicios están 
totalmente configuradas para brindar calidad y rapidez 
en la atención en salud. 

Entre las aeronaves utilizadas, destacan modelos como 
el Beechcraft C90, King 200 y King 300, especialmente 
adaptados para operar en ubicaciones geográficamente 
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desafiantes y pistas no pavimentadas, lo 
que garantiza la accesibilidad en áreas 
remotas. Por otro lado, para misiones 
de largo alcance que pueden involucrar 
traslados de más de 4000 kilómetros, 
el jet Learjet-45 es un ejemplo de ae-
ronave versátil que cumple con estos 
requisitos. Además, en el mercado se 
encuentran disponibles otros modelos 
de mayor autonomía, lo que permite 
realizar vuelos transatlánticos y la pres-
tación de servicios médicos de mayor 
complejidad y alcance geográfico.

Estas aeronaves, además de sus pilo-
tos y auxiliares de vuelo, disponen de 
un equipo médico altamente capacita-
do, por lo general, un médico y un au-
xiliar de enfermería con entrenamiento 
específico para esta operación y certifi-
cado por las autoridades de control per-
tinentes como la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC) 
y las Secretarías de Salud, para el caso 
colombiano. 

Surgimiento en el  
contexto nacional

En Colombia, el concepto de ambu-
lancias aéreas comenzó a tomar forma 
en 2011 en respuesta a la creciente de-
manda de servicios de transporte médi-
co especializado. 

Además, es preciso mencionar que 
las fuerzas militares no estaban autori-
zadas para llevar a cabo traslados mé-
dicos como proveedores de servicios 
privados, excepto en situaciones de ca-
lamidad nacional. 

Por lo tanto, estos servicios eran pro-
porcionados por empresas aéreas con-
tratadas, las cuales trabajaban en estre-
cha colaboración con EPS, compañías 
de seguros y personas particulares. El 
propósito era brindar asistencia a los afi-
liados de estas entidades y, en el caso 
de individuos particulares, ayudar a sus 
seres queridos. De esta manera, empe-
zaron a surgir las primeras empresas 
dedicadas a la prestación del servicio 
de ambulancia aérea en el país.

Este mercado, emergente y en cre-
cimiento, motivó la necesidad de regu-
lación por parte de las autoridades de 
control correspondientes en cada pro-

ceso, marcando así el primer paso hacia 
la creación de alianzas entre los actores 
involucrados. 

En este contexto, la Unidad Adminis-
trativa de Aeronáutica Civil, a través de 
los Reglamentos Aeronáuticos de Co-

lombia, RAC 121 y RAC 135, establece 
los requisitos y normativas operativas 
que rigen el servicio de ambulancia aé-
rea. Asimismo, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante el Decreto 
3100 de 2019, también desempeña un 
papel fundamental en la regulación de 
este servicio.

En la actualidad, Colombia dispone 
de una flota de aeronaves con cabina 
presurizada que permite no solo aten-
der una parte significativa de las nece-
sidades del país, sino también brindar 
apoyo internacional. Esto significa que, 
hoy por hoy, el mercado colombiano 
de ambulancias aéreas está compuesto 
por alrededor de 15 empresas que par-
ticipan en la cobertura tanto a nivel na-
cional como, en ocasiones, en regiones 
cercanas, como las islas del Caribe.

Operación de  
ambulancias aéreas:  
algunas complejidades

Bajo los parámetros de operación en-
marcados en la norma RAC 135, apén-
dice 20, las operaciones de una ambu-
lancia aérea se clasifican en función de 
las solicitudes de los contratantes del 

En la actualidad, 
Colombia dispone 

de una flota 
de aeronaves 

con cabina 
presurizada que 
permite no solo 

atender una parte 
significativa de las 
necesidades del 

país, sino también 
brindar apoyo 
internacional”.
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servicio. Esto incluye misiones especiali-
zadas como el transporte de neonatos, 
el traslado de órganos para efectuar 
trasplantes, el traslado de pacientes crí-
ticos que requieren cuidados intensivos 
durante el vuelo y el apoyo en misiones 
humanitarias en áreas remotas o afec-
tadas por desastres. Cada una de estas 
misiones demanda una planificación 
precisa y una ejecución profesional para 
garantizar la seguridad y el bienestar de 
los pacientes. En el caso del transporte 
de órganos, la premura es esencial, ya 
que se trata de un servicio de emergen-
cia destinado a preservar las propieda-
des especiales y funciones primordiales 
de los órganos sanos, evitando así su 
deterioro y garantizando su idoneidad.

Para operar con calidad y prestar una 
atención idónea, las aeronaves cuentan 
con tripulaciones y aeromédicos que re-
ciben capacitación adicional que supe-
ra los estándares de formación requeri-
dos para los pilotos de línea comercial. 
Esto se debe a que cada vuelo conlleva 
riesgos específicos relacionados, entre 
otros, con el contagio de virus o en-
fermedades infecciosas y problemas 
médicos propios del paciente lo cual 
demanda un nivel de preparación y ex-
periencia especializado. Así, por ejem-
plo, los pilotos requieren formación en 

evacuación aeromédica y fisiología del 
vuelo. De esta manera, se asegura que 
existe una comunicación asertiva entre 
el equipo médico y la tripulación con 
el propósito de generar una dinámica 
apropiada en los tiempos establecidos 
y dar cumplimiento a lo solicitado. 

A través de una comunicación aserti-
va entre la tripulación y el médico a bor-
do, se logran comprender las necesida-
des de traslado del paciente, lo que, a su 
vez, permite llevar a cabo el vuelo de la 
manera más eficiente. Esto asegura que 
todo el equipo médico y la tripulación 
estén en la misma sintonía y hablen el 
mismo idioma. En casos de pacientes 
con patologías especiales, esta comuni-
cación eficaz desempeña un papel fun-
damental, ya que incluso el piloto tiene 
en cuenta la protección de la tripulación 
ante los riesgos potenciales.

Otro aspecto importante que se debe 
considerar son las pistas de aterrizaje o 
aeropuertos no preparados a los cua-
les, a menudo, se necesita llegar, siendo 
esta una de las principales responsabi-
lidades del servicio de ambulancia aé-
rea. Esto se debe especialmente a que, 
en determinados territorios, la atención 
médica puede ser limitada o inexisten-
te, lo que hace que el aterrizaje sea im-
perativo. Sin embargo, operar en pistas 

no asfaltadas conlleva ciertos riesgos. 
Es común encontrarse con la presencia 
de peatones o animales en las pistas 
de aterrizaje, así como con objetos ex-
traños que pueden causar daños a las 
aeronaves como pérdida de material 
en las palas de la hélice, ingestión en los 
motores, daños estructurales, fisuras 
o cortes en las llantas del avión. Estas 
condiciones particulares aumentan la 
posibilidad de que la aeronave pueda 
sufrir un daño, lo que añade un riesgo 
adicional a la operación de la ambulan-
cia aérea. 

Asimismo, la operación en aeropuer-
tos no controlados, que carecen de la 
capacidad para proporcionar informa-
ción meteorológica y coordinar los vue-
los de entrada y salida, conlleva riesgos 
adicionales. Esto incluye la falta de ac-
ceso a datos actualizados con respecto 
a las condiciones climáticas y la posibi-
lidad de enfrentar factores cambiantes, 
como la bruma y la baja visibilidad. En 
estas circunstancias, se hace necesario 
buscar apoyo externo. Esto, a menudo, 
implica realizar una llamada al adminis-
trador del aeropuerto de destino para 
obtener información sobre las condicio-
nes climáticas en la zona, generando 
mayor complejidad y coordinación a la 
operación.

Peligros biológicos

La necesidad de transportar pacien-
tes en una aeronave presurizada crea 
un ambiente artificial en su interior. 
Esto conlleva un riesgo considerable, 
clasificado como nivel 5 debido a las 
condiciones de trabajo para las tripu-
laciones de las aeronaves. Uno de los 
riesgos principales es el aumento de 
la proliferación bacteriana dentro de 
la aeronave una vez que se cierra la 
puerta y se inicia el confinamiento del 
paciente, considerando las condicio-
nes médicas específicas del mismo. 
Por mencionar un caso, para 2020, du-
rante los traslados de personas afecta-
das por COVID-19, varias tripulaciones 
se infectaron con el virus a pesar de 
contar con los elementos de bioseguri-
dad lo que, a su vez, puso en riesgo su 
integridad, la de sus familias y demás 
compañeros de trabajo.
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Los riesgos biológicos en cabinas pre-
surizadas y en condiciones médicas de 
alta complejidad plantean un desafío 
significativo para las tripulaciones de 
vuelo. Esto se debe a la coexistencia de 
personas en óptimas condiciones de 
salud junto con pacientes que presen-
tan patologías graves. Esta combina-
ción aumenta la exposición de la tripula-
ción a posibles amenazas biológicas, lo 
que requiere un cuidado y una gestión 
extremadamente precisos.

Además, otro riesgo operativo impor-
tante radica en la posibilidad de que 
el personal de vuelo (ya sean pilotos 
o médicos), pueda verse incapacitado 
debido a la exposición a enfermedades 
relacionadas con su trabajo. Esta situa-
ción requiere una atención especial 
para salvaguardar la continuidad de la 
operación y la prestación del servicio. 
La salud y la capacidad de los miem-
bros del equipo son esenciales para ga-
rantizar la seguridad y eficiencia de las 
misiones de transporte de pacientes en 
aeronaves, por lo que la prevención y 
el cuidado de la salud del personal se 
convierten en aspectos críticos de la 
gestión de riesgos.

Seguridad y mantenimiento

Dentro del contexto de la operación 
de una ambulancia aérea, la seguri-
dad y el mantenimiento ocupan un 
lugar primordial. Es esencial destacar 
que los equipos utilizados en este tipo 
de operaciones están sujetos a rigu-
rosos programas de mantenimiento, 
tanto preventivo como correctivo, así 
como a inspecciones programadas 
basadas en el número de horas de 
vuelo y/o calendario. Estos procedi-
mientos garantizan un elevado nivel 
de seguridad operativa y requieren 
la presencia de personal técnico alta-
mente calificado.

Asimismo, el personal técnico recibe 
capacitación en el manejo de los equi-
pos y sigue cursos específicos para 
cada aeronave. Esto, combinado con 
una flota de aeronaves estandarizada, 
facilita la implementación de sistemas 
de detección de fallas, lo que reduce 
los tiempos de inactividad en tierra de 
las aeronaves al mínimo. Esta estrategia 

permite retornar rápidamente a la línea 
de servicio, lo que resulta crucial para 
cumplir con la misión de salvar vidas en 
el menor tiempo posible.

Los servicios de ambulancias aéreas 
surgen en respuesta a las deficiencias 
en los sistemas de atención médica, 
con el propósito de complementar y 
mejorar la asistencia existente. Estas 
aeronaves evidencian la necesidad de 

contar con lo más avanzado en el ámbi-
to aéreo para ofrecer un servicio de alta 
calidad y obtener resultados óptimos. 
Este enfoque resalta la importancia de 
un compromiso constante con la ex-
celencia, el cual desempeña un papel 
fundamental para lograr un impacto 
significativo en la atención médica de 
emergencia, cuidando la vida de las 
personas en situaciones críticas. 

Es esencial destacar que los equipos utilizados 
en este tipo de operaciones están sujetos 
a rigurosos programas de mantenimiento, 

tanto preventivo como correctivo, así como 
a inspecciones programadas basadas en el 
número de horas de vuelo y/o calendario”.
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componentes esenciales de la aeronave
Ambulancias aéreas, 

Avión o helicóptero diseñado o modificado para el transporte de 
pacientes que requieren cuidado especial. Cuenta con personal médico y 
paramédico certificado y equipos especializados para la atención médica.

¿Qué es una ambulancia aérea?

1. Transporte especializado 
de pacientes que 
requieren atención 
médica especial durante 
el vuelo, atendiendo a 
sus necesidades clínicas.

Servicios que prestan 
las ambulancias aéreas

 

Óscar 
Cárdenas 
Villalobos

Médico 
cirujano

Especialista en 
Salud Ocupacional 

/ Auditor líder en 
normas ISO con 

más de 25 años en 
el sector petrolero 

/ Actualmente se 
desempeña como 

médico de salud 
ocupacional de 

GeoPark
Traslado de órganos 
para trasplantes, 
asegurando agilidad y 
seguridad en la entrega.

2.

Estas aeronaves 
desempeñan un papel 
crucial en áreas donde 
el transporte terrestre 
resulta ineficiente, 
demorado y peligroso.

Facilitan el acceso a atención médica en 
circunstancias críticas, abordando los 
desafíos derivados de las condiciones 
geográficas y topográficas singulares de 
Colombia que, a menudo, obstaculizan 
la prestación de servicios de salud.
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• Requerimientos de 
soporte avanzado 
(condición 
hemodinámica, 
ventilatoria, etc.).

• Contraindicaciones 
de la condición 
clínica del paciente 
relacionadas con 
fisiología de altura y 
ambiente de cabina.

• Requerimientos de 
soporte en vuelo. 

• Acceso a la pista de 
aterrizaje, distancia y 
tiempo de traslado.

• Disponibilidad de la 
aeronave.

• Necesidades del 
personal de salud.

• Condiciones 
meteorológicas 
y de operación.

• Costos.

La elección 
específica del tipo 
de aeronave (ya 
sea helicóptero 
o avión) está 
determinada por:

El traslado de pacientes por 
vía aérea se realiza cuando la 
atención médica requerida no 
puede ser proporcionada de 
manera adecuada en su 
ubicación actual debido a 
recursos insuficientes. 

La decisión se basa en la evaluación de 
la condición clínica del paciente, los 
requerimientos de la atención médica, 
las características geográficas del lugar 
donde se encuentra y la evaluación de 
riesgos/beneficios del traslado 
realizada por el personal médico. 

¿Cuándo se utilizan?
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• Las ambulancias 
aéreas están 
reguladas por la 
normatividad 
aeronáutica y de 
salud (para el caso 
de Colombia, por 
la Aeronáutica 
Civil y el Ministerio 
de Salud y 
Protección Social). 

La aeronave debe contar 
como mínimo con:

• La Resolución 
3100 de 2019 
define la actividad 
como transporte 
asistencial de 
mediana 
complejidad 
(antes 
denominada 
ambulancia 
medicalizada). 

• Las aeronaves 
que prestan el 
servicio deben 
cumplir, además, 
estándares 
internacionales 
incluidos en los 
Reglamentos 
Aeronáuticos 
de Colombia, 
entre otros.

Tripulación 
(pilotos)

Un profesional 
de enfermería 
(o tecnólogo o 
técnico de atención 
prehospitalaria). 

Un médico

Regulación

Tripulación

Formación
El personal de 
salud debe tener 
capacitación 
certificada de 
soporte vital 
básico y avanzado, 
actualizada 
y vigente. 

La tripulación debe contar con certificado 
vigente de entrenamiento específico para el 
servicio de ambulancias aéreas (Programa 
de Instrucción para Tripulación de Vuelo y 
Personal Aeromédico), otorgado por un 
centro de instrucción aeronáutico 
autorizado por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC.
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• Puerta de acceso 
que permita 
maniobrar el 
ingreso y salida 
de la camilla. 

• Ventilador mecánico.

• Bomba de infusión 
de triple canal.

• Monitor fisiológico 
con capnógrafo.

• Desfibrilador / Monitor.

• Aparato de succión.

• Manta de heridos.

• Paquete de ventriculostomía.

En el país operan varias 
empresas aprobadas por la 
UAEAC para prestar el servicio 
de ambulancia aérea las 
cuales cuentan con aeronaves 
adecuadas para diversas 
zonas geográficas, incluyendo 
pistas poco preparadas, lo cual 
asegura una mayor cobertura 
del territorio nacional.

Disponibilidad 
en Colombia

Componentes de la aeronave
La aeronave debe contar con: 

Equipos mínimos de atención:

• Cabina del 
paciente 
que permite 
maniobras de 
reanimación.

• Sillas para los 
tripulantes y los 
acompañantes 
con sus 
respectivos 
cinturones de 
seguridad.

• Iluminación 
interior para 
toda el área de 
manejo del 
paciente aún 
con los motores 
apagados.

• Sistema de 
oxígeno 
medicinal, 
diferente al 
del paciente.

• Paredes y 
materiales 
internos 
lavables.

• Equipos biomédicos 
certificados para transporte 
aéreo (se debe garantizar su 
funcionamiento bajo cualquier 
condición de vuelo y, en 
especial, ante cambios de 
presión barométrica, 
vibraciones, turbulencias, 
temperaturas extremas, 
aceleración y desaceleración y 
la no afectación de  los 
sistemas de radio y de 
navegación de la aeronave 
cuando estén en uso).
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través de la his-
toria, el mundo 
ha sido testigo 
de la importan-
cia de brindar 
atención médica 
rápida y efectiva 
en situaciones de 

emergencia, lo que ha obligado a los 
sistemas de salud a transformarse en 
gestores de respuesta inmediata, efi-
caz y oportuna en momentos cruciales 
donde preservar la vida es la prioridad.

Con el tiempo, el traslado de pacien-
tes ha evolucionado debido a la nece-
sidad de superar los obstáculos que se 
interponen entre la vida y la muerte. En 
Colombia, la introducción de servicios 
de ambulancias aéreas ha allanado el 
camino para superar múltiples barreras, 
incluyendo las limitaciones geográficas, 
las largas distancias y el crucial factor del 
tiempo. Cierta mente, la aparición de he-
licópteros habilitados como ambulancias 
aéreas en el país marcó un hito significa-
tivo, arrojando luz sobre el acceso a la 
atención médica en las áreas rurales y 
aisladas, lo que ha comenzado a redefi-
nir la historia del Derecho a la Salud para 
toda la población colombiana.

Ahora bien, para hacer realidad la vi-
sión de establecer un sistema integral 
de salud que garantice la inclusión de 
toda la población colombiana, es esen-
cial contar con el compromiso tanto 
del Estado como del sector privado a 
través de empresas dispuestas a desti-
nar sus recursos para asegurar la acce-
sibilidad y oportunidad en la atención 
de urgencias y emergencias, así como 
fomentar la promoción y prevención 
de la salud en las remotas regiones del 
país donde las vías terrestres son defi-
cientes y el acceso a los aeropuertos 

A

Adriana del Pilar 
Valero Beltrán   
Médica general  
y cirujana  
Bióloga / Especialista en 
Alta Gerencia / Directora 
aeromédica Helistar S.A.S.

El EC-145: 
experiencia de una 

ambulancia aérea de ala 
rotatoria en Colombia
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es inexistente. Un ejemplo de este enfo-
que es Helistar S.A.S., una compañía de 
transporte aéreo no regular que, desde 
2019, incorporó a su flota de aeronaves 
el EC – 145 HK 4819, una ambulancia aé-
rea de ala rotatoria. 

Ofrecer el servicio de ambulancia aé-
rea en Colombia implica la realización de 
una serie de procedimientos, la obten-
ción de habilitaciones y el cumplimiento 
de regulaciones tanto de las autorida-
des de salud como de la aviación civil. 
Además, requiere la implementación 
de protocolos y la preparación de do-
cumentación obligatoria para iniciar las 
operaciones. 

Aunque son numerosas las empresas 
privadas que brindan servicios de ambu-
lancia aérea en el país, Helistar dispone 
actualmente de un helicóptero para efec-
tuar traslados aeromédicos en el país.

EC – 145: La elección perfecta 
para una ambulancia aérea

La elección de una aeronave como 
ambulancia aérea conlleva importantes 
implicaciones y ciertas características 
sobresalen como fundamentales en 
este proceso de selección. Entre estas, 
se destacan la seguridad que ofrece, 
la existencia de un espacio amplio que 
permita llevar a cabo las maniobras mé-
dicas durante el traslado aeromédico y 
su imprescindible autonomía de vuelo. 
Estas cualidades se hallan perfectamen-
te encapsuladas en el EC-145, una aero-
nave que en la actualidad desempeña 
un rol esencial como ambulancia aérea 
en el país y ha cosechado un prestigio 
global por su excelencia en este tipo de 
operaciones. No obstante, su versatilidad 
va más allá, ya que también se emplea 
en operaciones militares de búsqueda 

Ofrecer el servicio de 
ambulancia aérea en 
Colombia implica la 

realización de una serie 
de procedimientos, 

la obtención de 
habilitaciones y el 
cumplimiento de 

regulaciones tanto 
de las autoridades 

de salud como de la 
aviación civil”.
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y rescate, control de incendios, moni-
toreo y una variedad de operaciones 
especiales gracias a su configuración 
versátil que le permite operar tanto en 
entornos on-shore y off-shore.

El EC-145 es una máquina de notables 
atributos: cuenta con piloto automático 
de cuatro ejes dúplex dual, aseguran-
do la estabilidad y precisión del vuelo. 
Destaca por su visión al exterior y se 
posiciona como una de las aeronaves 
más silenciosas del mercado, eliminan-
do la perturbación sonora para los pa-
cientes y evitando la fatiga auditiva en 
la tripulación. Su sistema de comunica-
ción interna con headset, garantiza una 
comunicación aislada del ruido, permi-
tiendo una interacción asertiva entre la 
tripulación aérea y el equipo médico, un 
elemento esencial para desarrollar ope-
raciones médicas seguras ya que los 
profesionales de la salud deben siempre 
estar al tanto de las variaciones del vuelo 
que puedan surgir durante el traslado.

El helicóptero que actualmente opera 
como ambulancia aérea en el país ha 
sido objeto de adaptaciones específicas 
en su diseño, todas efectuadas por la 
empresa designada por Airbus. Estas 

adaptaciones han sido aprobadas tanto 
por la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) 
como por la aeronáutica colombiana. 
Su Certificado de Tipo Suplementario 
(STC, por sus siglas en inglés) respalda 
la realización de vuelos médicos segu-
ros mediante la implementación de una 

separación en el sistema eléctrico entre 
la cabina aérea y los equipos médicos 
de apoyo. Adicionalmente, estos últi-
mos se encuentran protegidos y ubica-
dos en un mamparo personalizado que 
tiene como funcionalidad sostenerlos y 
reducir la vibración de los mismos, con-
siderando que la vibración es un factor 
crítico que puede afectar la precisión 
de los dispositivos, al ser estos de alta 
sensibilidad.

Guardianes de la vida en las 
alturas: el talento humano  
de una ambulancia aérea

El éxito en cada traslado aeromédico 
se forja a través de un meticuloso tra-
bajo conjunto entre la tripulación aérea 
y el equipo de profesionales médicos, 
bajo la guía de sus directivos. Estos líde-
res desempeñan un rol fundamental al 
atraer y retener el mejor talento huma-
no, al tiempo que fomentan y proporcio-
nan un camino continuo de formación. 
Este enfoque de persistencia en el en-
trenamiento permite la capacitación de 
equipos de trabajo sólidos y altamente 
competentes, capaces de llevar a cabo 
operaciones de la más alta calidad.

Para el caso de Colombia, la transi-
ción para la incorporación del HK 4819 
como ambulancia aérea requirió de la 
preparación minuciosa y enfocada tan-
to de los pilotos como de los copilotos. 
Estos profesionales no solo son res-
ponsables de comandar la aeronave, 
sino que también deben garantizar el 
traslado seguro de pacientes que pade-
cen enfermedades o se encuentran en 
situaciones médicas críticas. Esto moti-
va la necesidad de que cuenten con co-
nocimientos y habilidades específicas 
para abordar situaciones médicas en el 
contexto de una ambulancia aérea.

De manera similar, las tripulaciones 
médicas también deben recibir forma-
ción en lenguaje aeronáutico, fisiología 
de vuelo, gestión de recursos de cabina 
(CRM), manejo de mercancías peligro-
sas, entrenamiento en escape bajo el 
agua con helicóptero (HUET-T) y otras 
competencias necesarias para llevar a 
cabo una amplia gama de traslados ae-
romédicos tanto en entornos on-shore 
como off-shore.

El éxito en cada 
traslado aeromédico 

se forja a través 
de un meticuloso 
trabajo conjunto 

entre la tripulación 
aérea y el equipo 
de profesionales 

médicos, bajo 
la guía de sus 

directivos”.
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Es importante destacar que la segu-
ridad operacional es fundamental en 
todas las operaciones de ambulancia 
aérea. Los procedimientos médicos 
y aéreos deben estar perfectamente 
alineados para garantizar una ejecu-
ción armoniosa y exitosa. La estrecha 
colaboración entre el personal aéreo 
y médico es esencial en el transporte 
aeromédico, basándose en el compro-
miso de llevar a cabo operaciones mé-
dicas controladas y seguras. Esto no 
solo genera una profunda satisfacción, 
sino que también contribuye de mane-
ra significativa al bienestar de los pa-
cientes al brindarles una mano cálida 
y llena de esperanza en los momentos 
de angustia.

Una operación con  
riesgos controlados

El traslado de pacientes en helicóp-
tero ambulancia constituye una ope-
ración compleja que involucra una va-
riedad de factores críticos como, por 
ejemplo, factores humanos, seguridad 
operacional y seguridad del paciente. 
En este contexto, Helistar ejecuta el 
análisis de riesgos y actividades que 
permiten contrarrestarlos a través del 
de entrenamientos, protocolos específi-
cos, mantenimientos preventivos y che-
queos rigurosos antes de cada vuelo.

En la operación de ambulancias aé-
reas, pueden surgir situaciones ines-
peradas que conllevan riesgos, pero la 
toma de decisiones acertadas garantiza 
el éxito. Uno de estos desafíos incluye 
los aterrizajes prioritarios en aeropuer-
tos alternos, que pueden ser necesarios 
cuando el estado de salud del paciente 
se deteriora. A pesar de impedir llegar al 
sitio de referencia establecido, estas de-
cisiones son cruciales para proporcio-
nar atención médica vital en un centro 
hospitalario y, así, salvar vidas.

Otro desafío relevante en las opera-
ciones de ambulancia aérea de ala ro-
tatoria involucra los aterrizajes en zonas 
de difícil acceso debido a condiciones 
de terreno o situaciones de alteración 
en el orden público. En aras de man-
tener la seguridad operacional, se em-
plean programas y matrices de análisis 
de riesgos antes de cada vuelo. Estas 

herramientas evalúan el nivel de riesgo 
y determinan si el vuelo puede reali-
zarse, tomando medidas preventivas 
cuando es necesario, con el fin de ga-
rantizar una operación segura. Además 
de lo anterior, Helistar logró obtener 
una resolución que le permite utilizar el 
emblema de misión médica en sus ins-
talaciones, su ambulancia aérea y sus 
tripulaciones. Este emblema asegura 
el respeto y la protección del personal 
sanitario durante las operaciones médi-
cas y de la aeronave.

En otras ocasiones, se enfrentan si-
tuaciones críticas relacionadas con el 
transporte de personas que padecen 
patologías psiquiátricas. Estos escena-
rios pueden controlarse o minimizarse 
mediante la administración adecuada 
de medicamentos y la contención pro-
fesional del paciente.

A partir de la experiencia obtenida en 
las operaciones médicas que ha lidera-
do Helistar se evidencia la necesidad 
de mantener un compromiso continuo 
con la capacitación de la tripulación en 
la identificación de riesgos operativos y 

eventos adversos en salud. Estos meca-
nismos no solo permiten aprender de 
los errores, sino también mejorar los 
procesos necesarios para eliminar o re-
ducir los riesgos, lo que garantiza una 
atención médica de excelencia y una 
operación aérea segura.

La cultura de informar eventos ad-
versos e incidentes es un componen-
te valioso ya que nutre la matriz de 
riesgo y respalda la toma de decisio-
nes. Esto contribuye a seguir realizan-
do operaciones de calidad y seguras, 
enriqueciendo la experiencia y garan-
tizando la durabilidad del servicio a lo 
largo del tiempo.

En conclusión, la incorporación de 
una ambulancia aérea de ala rotatoria 
en Colombia marcó un hito en la evo-
lución del transporte de pacientes en el 
país. Es un paso tangible hacia el futuro 
de la atención médica que ha requeri-
do de una visión clara, esfuerzo, com-
promiso y dedicación, haciendo que las 
operaciones de transporte médico de 
pacientes sean seguras y cuenten con 
altos estándares de excelencia. 
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hacia un futuro 
más sostenible

Avances en  
la aviación 

A
Introducción

ctualmente, la industria de la aviación representa alrededor 
del 2 % de la huella de carbono global (IEA, 2023) por lo 
cual es cada vez más consciente de la necesidad de trans-
formarse en un sector más sostenible. 

En este contexto, es fundamental analizar el crecimiento 
absoluto y relativo de la contribución de la aviación a la 
huella de carbono, así como su repercusión en el cambio 
climático. Además, es crucial tener en cuenta la creciente 
tendencia de los pasajeros que buscan minimizar su im-
pacto ambiental.
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Por consiguiente, el sector de la avia-
ción, representado por entidades como 
la Organización de Aviación Civil Interna-
cional (OACI), la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI) y la 
Organización de Servicios de Navegación 
Aérea Civil (CANSO), ha asumido el com-
promiso de lograr cero emisiones netas 
de carbono para el 2050. Cabe entonces 
preguntarse ¿qué medidas está toman-
do el sector para lograr dicho objetivo? y 
¿cómo serán los aeropuertos sostenibles 
del futuro? En este artículo, exploraremos 
las opciones y desarrollos que hacen po-
sible alcanzar esta meta.

Medidas a corto  
y mediano plazo

Hoy por hoy, el sector aeronáutico 
está tomando medidas concretas para 
ser más respetuoso con el medio am-
biente. En este sentido, actores clave 
como los gobiernos, las aerolíneas, 
los aeropuertos, los controladores del 
tráfico aéreo y los servicios de apoyo 
en tierra están trabajando en conjunto 
para implementar soluciones efecti-
vas. Algunas iniciativas se destacan a 
continuación:

Programa Airport Carbon 
Accreditation para aeropuertos

El Consejo Internacional de Aeropuer-
tos (ACI) ha diseñado el programa ‘Air-
port Carbon Accreditation’ (ACA). Inició 
en 2009 y es el único programa global 
de certificación de la gestión de carbono 
para aeropuertos con respaldo institu-
cional. Evalúa y reconoce de forma inde-
pendiente los esfuerzos de los aeropuer-
tos en la reducción de sus emisiones 
de carbono con base en metodologías 
internacionalmente reconocidas. ACA 
proporciona un marco común con obje-
tivos cuantificables para la gestión activa 
del carbono en aeropuertos.

A la fecha, 517 aeropuertos en 90 paí-
ses —que representan el 44 % del trá-
fico aéreo (ACA, n.d.)— han adoptado 
este programa. En Colombia, Opain, la 
operadora del aeropuerto El Dorado en 

Bogotá, obtuvo recientemente la certifi-
cación de nivel 4 del programa. 

En dicho nivel, conocido como "Trans-
formación" de la Acreditación del Car-
bono Aeroportuario, los aeropuertos 
deben alinear sus objetivos de gestión 
del carbono con las metas climáticas 
globales, mediante la transformación 
de sus operaciones para lograr una re-
ducción absoluta de emisiones al tiem-
po que fortalecen su compromiso con 
las partes interesadas. 

Opain ha alcanzado este nivel con-
virtiéndose en el primer aeropuerto de 
América Latina y el Caribe en lograrlo, 
gracias a medidas como la implementa-
ción de paneles solares, iluminación LED, 
mejoras en la eficiencia de la iluminación 
y en el aire acondicionado, así como en 
la compra de energía limpia. De esta ma-
nera, ha conseguido reducir su huella de 
carbono en un 77 % hasta la fecha. 

No obstante, el concesionario colom-
biano no solo genera estrategias para 
la reducción y mitigación de las emisio-
nes de carbono de alcance 1 y 2², sino 
que también cuenta con un plan de 
asociación en el que ya tiene mapea-
dos diferentes proyectos y estrategias 
para la reducción de las emisiones en 
su cadena de valor. Ejemplo de ello es el 
Plan de Movilidad Eléctrica que incluye 

el cambio de vehículos de motor de ga-
solina a eléctricos tanto de Opain como 
de terceros (aerolíneas, proveedores y 
empresas de asistencia en tierra).

Combustibles sostenibles  
y el programa CORSIA

La operación de las aerolíneas es res-
ponsable de la mayor parte de la huella 
de carbono que genera el sector. Para 
reducir su impacto ambiental, estas 
compañías pueden recurrir al uso de 
combustibles de aviación sostenibles 
(Sustainable Aviation Fuels - SAF) y par-
ticipar en el Plan de Compensación y 
Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional (Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme for International 
Aviation - CORSIA).

Los combustibles de aviación sosteni-
bles (en inglés, Sustainable Aviation Fuel 
-SAF) son una de las soluciones más pro-
metedoras que existen en la actualidad. 

SAF es el término utilizado para defi-
nir los combustibles de hidrocarburos 
que no son de origen fósil y que com-
pensan el dióxido de carbono emitido 
mediante la producción y/o captura de 
su materia prima, haciéndolos total o 
parcialmente neutros en carbono. Aun-
que estos combustibles ya se utilizan 
actualmente en aeronaves comerciales, 

2 El alcance 1 cubre las emisiones de carbono directas, es decir, procedentes de fuentes propias o controladas. El alcance 2 
cubre las emisiones indirectas procedentes de la compra y el uso de electricidad, vapor, calefacción y refrigeración.
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su uso se limita a mezclas bajas con 
queroseno —combustible para aerona-
ves proveniente del petróleo— con una 
utilización global inferior al 0,1 %. 

Se prevé que estos combustibles 
ofrezcan la mayor oportunidad de redu-
cir las emisiones de carbono de la avia-
ción hasta el 2050, pero, para ello, es 
necesario un aumento de producción 
sin precedentes. Por ahora, la produc-
ción se da, relativamente, a baja escala 
y con una demanda mucho mayor a 
la oferta. Por ende, el precio de SAF es 
casi cuatro veces mayor que el del que-
roseno. Se espera que la producción a 
gran escala reducirá el costo de SAF, lo 
que impulsará su adopción y contribui-
rá al objetivo de reducir las emisiones 
de carbono en la aviación para las próxi-
mas décadas.

CORSIA, por su parte, es una iniciati-
va mundial promovida por los Estados 

miembros de la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI). Consiste 
en compensar las emisiones de CO2 
provenientes de la aviación interna-
cional y disminuir esos niveles a partir 
del 2020. CORSIA utiliza instrumentos 
de política medioambiental, donde las 
aerolíneas deben comprar créditos de 
carbono en el mercado. Desde el 2021, 
la participación en este sistema es vo-
luntaria para todos los países hasta 
2027. A partir de entonces, la participa-
ción en CORSIA será obligatoria para la 
mayoría de los Estados, por lo que se 
aplicará a casi todas las rutas interna-
cionales. Las únicas exenciones de esa 
fecha en adelante serán las que tengan 
como origen o destino Estados con es-
casa actividad aérea.

De otro lado, es importante destacar 
que CORSIA no reemplaza los avances en 
tecnología, operaciones e infraestructura 
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para reducir las emisiones de carbono, 
sino que complementa las iniciativas 
de reducción de emisiones al interior 
del sector.

Otras iniciativas

Además de las medidas mencionadas 
anteriormente, el sector de la aviación 
está investigando y desarrollando otras 
iniciativas para reducir su impacto am-
biental. Por ejemplo, la Organización 
de Servicios de Navegación Aérea Civil 
(CANSO) está explorando nuevas formas 
de reducir la producción de contrails (es-
telas de condensación), que producen 
el efecto invernadero. Para este caso, la 
investigación se centra en desviar las ae-
ronaves alrededor de áreas propensas a 
la formación de este tipo de estelas.

Otro ejemplo lo tiene Airbus a través 
del programa ‘Fello'fly’ a través del cual 
busca demostrar la viabilidad técnica, 
operativa y comercial de dos aviones 
volando juntos durante vuelos de larga 
distancia. Inspirados en el vuelo en for-
ma “V” de las aves, la compañía desarro-
lló un esquema en el que una aeronave 
se beneficia de la estela de aire produci-
da por otra que va adelante. Esta suer-

te de “configuración” tiene el potencial 
de reducir el consumo de combustible 
y, por lo tanto, el impacto ambiental de 
los vuelos comerciales.

Medidas a largo plazo

Mirando hacia el futuro, existen desa-
rrollos que contribuirán a la reducción 
del impacto ambiental en la aviación. 
Actualmente, se están generando múl-
tiples soluciones en el sector del trans-
porte aéreo que encajan en el concepto 
de Advanced Air Mobility (AAM). Se tra-
ta de una tendencia que incluye tecno-
logías emergentes como aeronaves re-
motamente pilotadas o completamente 
autónomas, de despegue y aterrizaje 
vertical (Vertical Take-Off and Landing 
- VTOL) y propulsión eléctrica o híbrida. 
Estos avances prometen costos opera-
tivos más bajos y la posibilidad de uti-
lizar aeropuertos subutilizados ya que 
muchas de estas aeronaves serán de 
menor capacidad en términos de pasa-
jeros y alcance.

eVTOL. De forma general, una VTOL es 
una aeronave de despegue y aterrizaje 
vertical (como los helicópteros) que en 
vuelo recto y nivelado utilizan propulsión 

horizontal (como las aeronaves de ala 
fija). A su vez, una eVTOL es la versión 
eléctrica de una VTOL. Con excepción 
de los multicopter, las eVTOL combinan 
alas rotatorias con ala fija de tal manera 
que pueden despegar y aterrizar verti-
calmente con la eficiencia del ala fija.

Se espera que las eVTOL no experi-
menten una disminución significativa 
en su rendimiento debido a la varia-
bilidad en la densidad del aire, ya sea 
por cambios en la altitud o la tempe-
ratura. Esto se debe, principalmente, a 
su naturaleza eléctrica y al diseño de 
la aeronave. En contraste, los motores 
reciprocantes o de reacción se ven 
considerablemente afectados por la re-
ducción en la densidad del aire en estas 
condiciones. Sin embargo, este cambio 
en las propiedades del aire sigue afec-
tando en igual medida a las superficies 
sustentadoras. Como complemento, los 
motores eléctricos son más eficientes 
que los motores a combustión y entre-
gan la potencia demandada de mane-
ra instantánea, lo que permitiría unos 
tiempos de despegue y aterrizaje más 
rápidos.

Propulsión eléctrica. Esta implica uti-
lizar motores eléctricos y baterías para 
generar la fuerza necesaria que per-
mita mover las aeronaves en lugar de 
depender de motores de combustión 
interna. En el caso de la propulsión hí-
brida, se emplean generadores que fun-
cionan con un motor de combustión in-
terna para cargar las baterías las cuales, 
posteriormente, alimentan los motores 
eléctricos que, a su vez, impulsan las 
hélices y generan la fuerza de empuje 
requerida.

Estas tecnologías ofrecen diversos 
beneficios, entre ellos, una mayor efi-
ciencia, reducción de ruido, menores 
emisiones y mayor sostenibilidad am-
biental.

Existen varios desarrollos de aerona-
ves eléctricas, aunque pocos están cer-
ca de ser certificados para poder ope-
rar de forma comercial. No obstante, se 
espera contar con aeronaves eléctricas 
disponibles comercialmente en 2027.

Propulsión por hidrógeno. El hidró-
geno tiene dos aplicaciones principales 
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en la propulsión de aeronaves: puede 
utilizarse como combustible en moto-
res de combustión interna, como los 
motores a reacción convencionales o 
puede ser empleado en celdas de com-
bustible, es decir, dispositivos electro-
químicos que convierten el hidrógeno 
en energía eléctrica para alimentar mo-
tores eléctricos que accionan las hélices 
y generan el empuje. 

Esta tecnología tiene el potencial de 
reducir drásticamente el impacto am-
biental de la industria de la aviación ya 

que elimina por completo las emisiones 
de dióxido de carbono. Esto se explica 
porque en el proceso de combustión se 
producen gases de efecto invernadero 
como el vapor de agua y los óxidos de 
nitrógeno, mientras que en el proceso 
de celdas de combustible solo se gene-
ra vapor de agua. 

Los beneficios de la propulsión a base 
de hidrógeno incluyen su alta densidad 
de energía, que permite obtener más 
energía con menos peso, reducción de 
ruido y un menor impacto ambiental.

Conclusión

En resumen, la industria de la aviación 
se encuentra en camino hacia un futuro 
más sostenible, toda vez que reconoce 
su contribución significativa a la huella de 
carbono global. A corto y mediano plazo, 
se están tomando medidas concretas, 
como el programa Airport Carbon Ac-
creditation para aeropuertos y el uso de 
combustibles sostenibles. Estos esfuer-
zos demuestran un compromiso para 
reducir las emisiones. 

Mirando hacia el futuro, las soluciones 
avanzadas de movilidad aérea, como las 
aeronaves eléctricas de despegue vertical 
(eVTOL) y la propulsión eléctrica, prome-
ten una reducción aún mayor en el impac-
to ambiental de la aviación. Además, la pro-
pulsión por hidrógeno ofrece la posibilidad 
de una transformación radical al eliminar 
por completo las emisiones de carbono.

La aviación está en un punto de in-
flexión y, si se siguen implementando es-
tas medidas y se desarrollan tecnologías 
sostenibles, será posible alcanzar la am-
biciosa meta de cero emisiones netas de 
carbono para el 2050. La sostenibilidad 
en la aviación no solo es necesaria, sino 
también una oportunidad para un futuro 
más limpio y verde en los cielos. 
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Salud laboral

Ambiente laboral 
seguro

La Seguridad y la Salud en  
el Trabajo de las mujeres en los  
entornos laborales: barreras a vencer51
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Ambiente laboral seguro

L
a presencia de la mu-
jer en la historia de 
la humanidad siem-
pre ha sido relevan-
te para la evolución, 
el crecimiento y el 
desarrollo de las so-
ciedades. Desde el 
inicio de los tiempos, 
su papel ha estado 
tradicionalmente aso-

ciado al rol de madre, cuidadora, pro-
tectora, proveedora de alimentos y de 
seguridad a los diferentes clanes. 

Sin embargo, poco a poco, la mujer 
fue adquiriendo mayor fuerza y visibi-
lización en aspectos como la medicina 
con mujeres reconocidas como Merit 
Ptah en el 2700 a. C. o de Hatshepsut 
conocida en la historia como “la reina 
hombre de Egipto” hacia el 1500 a. C. 
También tuvo protagonismo en ámbi-
tos económicos y políticos como fue 
el caso de Juana de Arco, Leonor de 
Aquitania y Cristina de Pizan (Díaz, Le-
desma; 2022). 

Carolina 
Antolinez 
Figueroa 
Líder Técnica  
del CCS  
Enfermera / 
Magíster en Salud 
y Seguridad en el 
Trabajo

Pero fue durante la Revolución Indus-
trial que la mujer logró una mayor incor-
poración el ámbito laboral. Pese a ello, las 
trabajadoras de la época tenían condicio-
nes laborales muy precarias y desiguales, 
especialmente, en términos de salario, lo 
que dio lugar a luchas por la igualdad de 
derechos, incluyendo la equidad de géne-
ro, la autonomía y la liberación de la figura 
masculina. Inicialmente, estos reclamos 
tenían como objetivo obtener el derecho 
al voto y a la igualdad en el entorno labo-
ral. De este modo, se inició el estudio y la 
visibilización de la relevancia de la partici-
pación de las mujeres en las organizacio-
nes, con el fin de alcanzar los niveles más 
elevados de productividad y eficiencia.

No en vano y como resultado de este 
movimiento, el 8 de marzo de 1910 en 
la Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas celebrada en Copenhague, 
Dinamarca, Clara Zetkin propuso instau-
rar esa fecha para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer en reconoci-
miento a la lucha de las mujeres por la 
igualdad de derechos.

La Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 

de las mujeres en los 
entornos laborales: 

barreras  
a vencer
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Posteriormente, en la Primera Guerra 
Mundial, se hizo evidente la necesidad 
de continuar integrando a las mujeres 
en sectores de gran importancia para 
la sociedad, ya que muchos hombres 
fueron convocados al frente de batalla. 
Un ejemplo de esta tendencia se refle-
jó en el aumento de la fuerza laboral 
femenina en el sector bancario de la 
época, con un incremento que duplicó 
el número de trabajadoras alemanas, 
francesas e inglesas en los primeros 
seis meses del conflicto (Ramírez, 2016).

A pesar de los avances y cambios que 
han permitido la inclusión de la mujer 
en las labores productivas, en diversos 
sectores y en roles que abarcan desde 
posiciones operativas y administrativas 
hasta directivas, aún persisten brechas 
y desigualdades de género que afectan 
de manera particular a las mujeres tra-
bajadoras (ONU Mujer, 2019).

A nivel internacional y nacional se han 
desarrollado grandes esfuerzos por par-
te de los diferentes actores sociales y gu-
bernamentales para dar cumplimiento a 
políticas y lineamientos que propendan 
por la igualdad y la equidad de género. 
Por ejemplo, en 1995, durante la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer rea-
lizada en Beijing por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), se reiteró el 

compromiso de desarrollar el potencial 
femenino para potenciar las sociedades. 
En el evento, uno de los objetivos esta-
blecidos fue lograr una participación 
equitativa de las mujeres en las activida-
des económicas de cada país. De ahí, se 
introdujo formalmente el concepto de 

perspectiva de género que, para el caso, 
“plantea la necesidad de utilizar unas “ga-
fas” especiales para valorar las diferentes 
situaciones, condiciones y posiciones de 
las mujeres y los hombres en el merca-
do laboral” (Avolio, Di Laura; 2017). Un 
avance más reciente son los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, específicamente el ODS 5 “lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas”. 

No obstante, aunque existen estrate-
gias de carácter internacional como las 
aquí mencionadas, aún persisten inequi-
dades y desigualdades en el acceso al 
empleo, a cargos directivos o a desa-
rrollo profesional, así como diferencias 
salariales y en la cantidad de horas que 
trabajan las mujeres con respecto a los 
hombres sumadas a carencias de con-
diciones de trabajo seguras, entre otros 
factores que hacen que las condiciones 
de vida, salud, trabajo y seguridad de las 
mujeres sean las menos favorables.

Un abordaje diferencial

Es preciso tener en cuenta que las 
mujeres tienen un perfil antropomé-
trico  que difiere de los hombres. No 
obstante, el diseño de elementos de 
protección personal muchas veces no 
tiene en cuenta estas consideraciones, 
lo que implica que no se adaptan a sus 
dimensiones corporales, ocasionando 
una mayor exposición a contaminan-
tes químicos y biológicos. Esto también 
lleva a una mayor exposición a conta-
minantes físicos, así como a la creación 
de condiciones y actos inseguros que 
aumentan el riesgo de sufrir un acci-
dente o enfermedad o, incluso, producir 
la muerte. Además, en el mercado —y 
por consiguiente en muchos lugares de 
trabajo— se encuentran instrumentos y 
herramientas que no se ajustan ergo-
nómicamente a los tallajes femeninos, 
lo que conlleva para las mujeres un 
mayor esfuerzo a la hora de manipular 
estos elementos. 

En ese sentido, es importante reco-
nocer que, si bien, tanto los hombres 
como las mujeres pueden realizar las 
mismas labores y están capacitados 
para ejercer diferentes cargos en los 
diversos sectores económicos, se 
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deben identificar, analizar y evaluar 
las condiciones físicas, psicológicas 
y sociales que los puedan exponer a 
peligros y riesgos con el fin de tomar 
y adoptar medidas diferenciales en 
seguridad y salud. 

A pesar del creciente énfasis que el 
enfoque de género viene teniendo en 
el entorno laboral actual, la Administra-
ción de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA, por sus siglas en inglés; 2022) 
asegura que en los Sistemas de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) estas diferencias no se toman 
en consideración para una gestión real 
y eficaz del riesgo en las mujeres e, in-
cluso, se subestima la carga y los riesgos 
asociados a ellas en el lugar de trabajo 
ya que, a menudo, enfrentan cargas 
adicionales como la responsabilidad del 
cuidado del hogar y de sus familiares, lo 
que puede aumentar significativamente 
sus desafíos en el entorno laboral.

Es así como a las organizaciones les 
corresponde que los Sistemas de Ges-
tión de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo identifiquen y evalúen los riesgos 
desde una perspectiva de género para 
que los controles establecidos e imple-
mentados, así como las acciones toma-
das para la promoción de la salud re-
cojan información y acciones precisas 
que promuevan la equidad de género 
en los entornos laborales.

Desafíos en cifras

A continuación, se presentan algunos 
desafíos presentes en el entorno laboral 
para garantizar la seguridad, la salud y 
la protección de la fuerza laboral feme-
nina, mediante cifras que evidencian la 
necesidad de abordarlos:

1. Acceso al empleo: de acuerdo con 
cifras recientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2023), 
el déficit mundial de empleos se in-
crementó en 2022 a 473 millones de 
personas, con una tasa de incidencia 
del 12,3. No obstante, este indicador 
es aún más alto en las mujeres ya 
que, para ese mismo año, el 15 % de 
las mujeres en edad laboral deseaban 
trabajar, pero no estaban empleadas, 
en comparación con el 10,5 % de los 
hombres. Esta brecha es mucho más 

evidente y se agrava en los países 
en desarrollo donde la población fe-
menina que no ha podido acceder al 
empleo asciende al 24,9 % frente al 
16,6 % de sus pares masculinos.

Así mismo, la tasa mundial de activi-
dad de las mujeres fue del 47,4 % en 
2022 en contraste con los hombres 
que registraron un 72,3 %. Es de des-
tacar que, a pesar de que se había 
logrado un equilibrio en el acceso al 

empleo entre ambos géneros a nivel 
mundial, en 2020 la pandemia por la 
COVID-19 produjo retrocesos en el ac-
ceso al empleo de las mujeres y solo 
hasta el 2021 se reanudó, logrando 
que en 2022 la tasa a nivel mundial se 
ubicara en 0,3 puntos porcentuales 
por encima del nivel registrado antes 
de la emergencia sanitaria. No obs-
tante, dicha recuperación fue impul-
sada por el trabajo informal, ya que 
cuatro de cada cinco trabajos que 

473
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que registraron un 72,3 %.
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emplearon mujeres eran informales 
mientras que los hombres ocupaban 
dos de cada tres puestos de trabajo 
en este sector (OIT, 2023). 

Para el caso específico de la región de 
las Américas se ha evidenciado que, 
en algunos países como Paraguay, 
a pesar de que se ha incremento la 
participación femenina en el contex-
to laboral, cerca del 40 % de las muje-
res que se encuentran trabajando, lo 
hacen en empleos informales o vul-
nerables. Sin embargo, la llegada de 
la pandemia en 2020 generó que el 
20 % de ellas perdieran sus empleos, 
una cifra que en los hombres fue de 
tan solo el 7 %. El indicador resulta si-
milar en Chile, donde la participación 
de las mujeres en el contexto laboral 
pre-pandemia era del 52 % y luego 
de la crisis disminuyó al 45 %. 

Sumado a todo lo anterior, la parti-
cipación de la mujer en el ámbito 
financiero continúa siendo limitado. 
Por ejemplo, en países como México 
tan solo el 33 % de las mujeres tiene 
una cuenta en una entidad financiera 
frente al 41 % de los hombres (Banco 
Mundial, 2022). 

Para el caso de Colombia, la tasa de 
desempleo (desocupación) de las 
mujeres en 2021 se ubicó en el 17,5 %, 
es decir, 6,2 puntos porcentuales por 
encima de los hombres que registra-
ron un 11,3 %. Este panorama es más 
desalentador en la ruralidad, donde la 
brecha laboral y de ingresos es más 
marcada con el 28,4 % de desempleo 
en las mujeres rurales, aun cuando, 
por ejemplo, en el sector de la agricul-
tura se ve mayor presencia femenina 
(Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística - DANE, 2022). De 
hecho, según un informe de la OIT 
y la ONU, durante la pandemia se 
evidenció una destrucción de 1,8 mi-
llones de empleos que ocupaban las 
mujeres representando una disminu-
ción de empleo en esta población del 
19,6 %, en comparación con el 8,1 % 
de los hombres.

2. Condiciones de trabajo seguras 
y equitativas: según la ONU toda-
vía persiste una brecha salarial entre 
trabajadores y trabajadoras, donde la 

mujer, además, se hace cargo de las 
tareas domésticas no remuneradas. 
Incluso, cuando desempeñan labores 
remuneradas que generan ingresos 
estos, a menudo, representan un 60 
o 75 % de lo que gana un hombre en 
un puesto similar. 

Para el caso específico de Colombia, 
en 2021 y de acuerdo con cifras del 
DANE (2022), las mujeres ganaron 
6,3 % menos que los hombres (pro-
medio mensual), siendo aún mayor 
la brecha salarial en aquellas con 
bajos niveles educativos, rurales, 
viudas, en edades entre los 45 y los 
54 años, con autorreconocimiento 
étnico como persona negra, mulata, 
afrodescendiente o afrocolombiana 
y/o que vivían en hogares con pre-
sencia de menores de 18 años. Para 
mencionar un caso, para quienes no 
contaban con ningún nivel educativo, 
la brecha salarial ascendió al 39,3 %. 

Pero no solo se trata de una cues-
tión de salario. La OIT (2019) tam-
bién identificó que, para el 2018, a 
nivel global hubo un incremento de 
las mujeres empleadoras, llegando 
al 22 %. Específicamente, en América 
Latina, el indicador pasó del 13,9 % en 
1991 al 24,5 % en 2018, sin embar-
go, este incremento no subsana la 
brecha de género existente en los 
generadores de empleo. En Colom-
bia, por el contrario, según cifras del 
DANE (2021), la Encuesta Nacional 
de Micronegocios reveló que, de los 
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limitado a la seguridad social, espe-
cialmente, en trabajos informales. 

Y es que, según cifras de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal, 2019), las mujeres dedi-
can dos tercios de su tiempo a labores 
no remuneradas y el tercio restante a 
trabajos remunerados, situación que 
es totalmente contraria en sus pares 
masculinos. Además, aproximada-
mente el 43,4 % de ellas, en edades 
entre los 20 y los 59 años, refieren 
razones familiares y personales como 
el embarazo, el cuidado de los niños o 
de personas dependientes, el trabajo 
doméstico o la prohibición por parte 
de miembros del hogar, como motivo 
principal, para no buscar activamente 

empleo o para desempeñar un traba-
jo remunerado. Este hecho ha sido 
también corroborado por la ONU, or-
ganismo según el cual las mujeres de-
dican entre una y tres horas más que 
los hombres a las labores domésticas 
y entre dos y diez veces más tiempo 
al cuidado de hijos u otros familiares. 

Este fenómeno se explica, según el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas en 
inglés) porque desde la niñez se alien-
ta el rol de cuidadora en las mujeres. 
De hecho, el organismo informa que 
las niñas de entre cinco y nueve años 
dedican un 30 % más de tiempo a las 
tareas del hogar en comparación con 
los niños, cifra que se eleva al 50 % en-
tre los 10 y los 14 años.

De otro lado, vale la pena abordar la 
brecha de género laboral conocida 
como “techo de cristal”, un obstáculo 
que impide que la mujer ejerza car-
gos directivos en las organizaciones. 
Un estudio realizado en 2019 por la 
Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) en el que consultó a cerca de 
13.000 empresas en 70 países, reveló 
que en el 60 % de estas las mujeres 
ocupaban menos del 30 % de los 
puestos del personal directivo de nivel 
básico. También identificó que, preci-
samente, el ascenso laboral de las mu-
jeres se debía al desistimiento de estos 
cargos o de sus trabajos para priorizar 
la atención de situaciones familiares 
y/o de cuidado (OIT, 2019). Este indi-
cador disminuye aún más a medida 
que la empresa es de mayor tamaño. 
Así, la proporción de mujeres en car-
gos de ese tipo se reduce al 26 % en 
las pequeñas empresas, al 20% en las 
medianas y al 16 % en las grandes (OIT, 
2019). Incluso en ocupaciones relacio-
nadas con la toma de decisiones en 
sectores donde la mayoría de la fuerza 
laboral es femenina, la representación 
de mujeres en puestos de liderazgo es 
limitada. Por ejemplo, en el sector de 
la salud y la asistencia social, donde el 
70 % de los trabajadores son mujeres, 
solo el 25 % ocupa cargos de toma de 
decisiones (Banco Mundial, 2022).

4. Acceso a la educación y a la alfa-
betización digital: de acuerdo con 

5.446.329 propietarios de microne-
gocios existentes, el 63,7 % de ellos 
eran hombres, mientras que apenas 
el 36,3 % eran mujeres.  

3. Igualdad de condiciones entre la 
vida laboral y personal – familiar: 
a lo largo de la historia, ha sido nota-
ble la división tradicional de roles de 
género en el trabajo, con una tenden-
cia a asignar las responsabilidades de 
tareas domésticas y de cuidado a las 
mujeres. Esta es una de las principa-
les razones por las cuales se ha limi-
tado su participación en la toma de 
decisiones, su acceso a puestos de 
alto nivel y su avance en la trayecto-
ria profesional lo que, a su vez, resulta 
en ingresos más bajos y un acceso 
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cálculos del Banco Mundial (2022), se 
estima que en países donde las niñas 
tienen limitadas oportunidades para 
completar 12 años de educación, se 
podrían generar pérdidas económicas 
que oscilan entre los 15 y los 30 billones 
de dólares. Esto se manifiesta especial-
mente en naciones de bajos ingresos, 
donde solo el 34 % de las niñas logran 
finalizar la educación primaria. 

Por otro lado, algunos estudios han 
identificado que las carreras seleccio-
nadas por mujeres y hombres expli-
can el 50 % de la brecha salarial de 
género. Hoy en día, las industrias de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (CTIM) se encuen-
tran en el centro de la innovación y 
los avances tecnológicos. Sin em-
bargo, a nivel mundial, las mujeres 
representan apenas el 31 % de los 
puestos de investigación y desarro-
llo en el ámbito científico y también 
tienen poca representatividad en el 
sector tecnológico. La brecha es aún 
más pronunciada en el acceso a los 
cargos directivos, donde solo cons-
tituyen el 24 % de los profesionales 
(UNESCO, 2023). 

Frente a la digitalización, según cifras 
de Unesco (2021) en países de ingre-
so bajo solo el 15 % de las mujeres 

tienen acceso a Internet, cifra que en 
los hombres es del 28 %. Además, las 
mujeres tienen un 8 % menos de pro-
babilidad de poder tener un teléfono 
celular y un 20 % menos en cuanto a 
las posibilidades de que este dispositi-
vo tenga conectividad la red informá-
tica. Esto evidencia la brecha digital 

de género, lo que se suma al limitado 
acceso al aprendizaje en línea y al ac-
ceso a información. 

Como se ha evidenciado en las cifras 
anteriores, existe un ciclo de desigual-
dad de género que requiere ser abor-
dado para eliminar las disparidades en 
el ámbito laboral. Esto es esencial para 
mejorar las condiciones de seguridad y 
salud de las mujeres en todas las etapas 
de su vida y desarrollo, desde la infan-
cia hasta su crecimiento profesional. En 
este sentido, tanto las empresas como 
los gobiernos, a través de la promul-
gación de normativas, pueden brindar 
apoyo para garantizar que las mujeres 
disfruten de igualdad de condiciones la-
borales. Esto les permitirá satisfacer de 
manera segura todas sus necesidades 
en el contexto personal, familiar, profe-
sional y laboral, entre otros aspectos.

Aspectos clave para lograr 
la seguridad y la salud en el 
trabajo de las mujeres en el 
entorno empresarial

Partiendo del concepto de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) según 
el cual “salud es un estado de comple-
to bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”, en el ámbito laboral su 
abordaje requiere propender, precisa-
mente, por garantizar aquellas condi-
ciones de trabajo justas y dignas que 
permitan tener una calidad de vida 
sana y segura y construir sociedades 
sostenibles y equitativas. Así mismo, la 
Organización Panamericana de la Salud 
define la importancia de la igualdad de 
género en salud como aquellos aspec-
tos donde “las mujeres y los hombres se 
encuentran en igualdad de condiciones 
para ejercer plenamente sus derechos 
y su potencial para estar sanos, contri-
buir al desarrollo y beneficiarse de los 
resultados” (OPS, s.f.).

Por ello, la seguridad y la salud en el 
trabajo de las mujeres ha adquirido una 
creciente relevancia a medida que se ha 
promovido su inclusión en el entorno la-
boral. El propósito es asegurar su protec-
ción y bienestar mientras desempeñan 
sus labores en los lugares de trabajo. 
Este enfoque reconoce las diferencias 
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de género y las necesidades específicas 
de las mujeres a fin de crear entornos la-
borales seguros y saludables.

En ese orden de ideas, el Banco Mun-
dial (2022) insiste en la necesidad conti-
nua de promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres en 
los lugares de trabajo. Esto no solo es 
esencial para lograr beneficios econó-
micos, sino también para el desarrollo 
sostenible de las sociedades. El enfoque 
debe centrarse en garantizar una distri-
bución igualitaria y equitativa de opor-
tunidades, recursos y opciones tanto 
para mujeres como para hombres. In-
cluso, se ha estimado que el PIB podría 
aumentar en casi un 20 % a largo plazo 
si se subsana esta brecha de género y 
se podrían generar rentas económicas 
de entre cinco y seis billones de dólares 
en aquellas sociedades donde se per-
mita y se potencie la creación de nue-
vos negocios por parte de las mujeres. 
Además, según estudios realizados por 
la OIT, en el 60 % de las empresas que 
refirieron a una mujer en cargos direc-
tivos, se evidenció una mayor probabi-
lidad de aumentar sus beneficios y su 
productividad en hasta un 20 %. 

Para asegurar un bienestar óptimo, 
promover la igualdad de género y me-
jorar la productividad empresarial, es 
imperativo reconocer la diversidad en la 
fuerza laboral. Esto posibilitará la adop-
ción segura y efectiva de estrategias de 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y medidas de control de 
riesgos específicas para las mujeres. Por 
ende, a continuación, se plantean algu-
nos aspectos clave que deben ser consi-
derados para mejorar las condiciones de 
seguridad y salud de las mujeres:

• Caracterizar e identificar las ne-
cesidades específicas de la mujer 
trabajadora. Para ello, se debe partir 
de reconocer la doble o triple carga 
de trabajo a la cual se encuentra ex-
puesta la mujer debido a las tareas del 
hogar no remuneradas y a las condi-
ciones intralaborales en las cuales se 
encuentra y que le pueden generar 
mayor estrés, adopción de posturas 
inadecuadas en el lugar de trabajo, en-
tre otras. También se deben tener en 
cuenta las características morfofisioló-

gicas de las mujeres, con el fin de pro-
porcionar mobiliario, equipos y herra-
mientas ergonómicas que se ajusten 
a sus necesidades (sillas y escritorios 
ajustables, respiradores y/o mascarillas 
adecuadas para su contorno facial, en-
tre otros). 

• Desarrollar y apoyar la genera-
ción de investigaciones bajo el 
enfoque de género. Esto, con el fin 
de identificar situaciones y/o condicio-
nes laborales específicas que puedan 
afectar la productividad, el desarrollo y 
el crecimiento profesional al interior de 
las empresas con el fin de tomar de-
cisiones basadas en la evidencia que 
permitan controlar de forma más cos-
to-efectiva el riesgo al cual se encuen-
tra expuesta la mujer trabajadora y así, 
minimizar los accidentes y enfermeda-
des laborales, pero también, potenciar 
sus capacidades de trabajo.

• Generar políticas empresariales 
con enfoque de género. El propósi-
to de esto es crear igualdad de opor-
tunidades para mujeres y hombres en 
su lugar de trabajo y en torno a facto-
res como el salario, las posibilidades 
de ascenso, la educación continua en 
programas universitarios y/o posgra-
duales y el acceso a todos los cargos. 
En estas políticas también se debe 

procurar el equilibrio adecuado entre 
el trabajo y la vida personal para que el 
trabajador pueda cumplir las respon-
sabilidades laborales y las familiares; 
por ejemplo, implementando horarios 
flexibles, trabajo desde casa y políticas 
de desconexión laboral, entre otros. 

• Velar por la prevención de la vio-
lencia y acoso en el trabajo.  Es 
clave tomar medidas para prevenir y 
abordar la violencia y el acoso en los 
entornos laborales. Esto incluye la im-
plementación de políticas y procedi-
mientos efectivos para denunciar y re-
solver casos de acoso sexual y laboral.

• Cumplir con la normatividad legal 
vigente nacional e internacional 
para la protección de los derechos 
laborales. Además, no basta con 
cumplirla, sino también propender 
por brindar un verdadero apoyo a las 
mujeres en sus ciclos de vida como la 
gestación, el puerperio y la lactancia 
materna. Por ello, se debe garantizar 
que las empresas cumplan con sus 
responsabilidades laborales en la ma-
teria como es la implementación de 
las salas de lactancia, el respeto del 
periodo de licencia de maternidad y el 
desarrollo de estrategias de acompa-
ñamiento psicosocial durante la crian-
za si se requiere, etc.

Ambiente laboral seguro
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• Fortalecer la formación, sensibili-
zación y participación de las mu-
jeres. Es indispensable proporcionar 
capacitación y concienciación a to-
dos los empleados, tanto hombres 
como mujeres, sobre la importancia 
de la igualdad de género y la promo-
ción de un entorno de trabajo inclusi-
vo y equitativo. También se debe pro-
mover que las mujeres se involucren 
en la toma de decisiones relacionadas 
con la seguridad y la salud en el tra-
bajo, asegurando que sus voces sean 
escuchadas y tenidas en cuenta en la 
planificación y ejecución de medidas 
de seguridad y control de riesgos.

Con lo anteriormente mencionado, es 
clave que en las empresas se tenga un 
enfoque de género, debido a los benefi-
cios que trae en cuanto a mejoras en la 
salud de sus trabajadoras, la economía 
empresarial y, a su vez, la prosperidad 
de una sociedad. Es así como resulta 
necesario identificar las oportunidades 
que tienen las mujeres de desempe-

ñarse en diferentes oficios o cargos 
para contribuir en la sostenibilidad em-
presarial ante las diferentes situaciones 
que permean el contexto global a nivel 
social, laboral, económico y ambiental. 
También se debe propender por in-
centivar la participación y el empodera-
miento de las mujeres para lograr tener 
representatividad en todos los sectores 

Ambiente laboral seguro

y en el mismo nivel jerárquico que los 
hombres, lo que permitirá construir eco-
nomías sólidas, establecer sociedades 
más estables y justas, alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, así como 
generar y garantizar óptimas condicio-
nes de vida, trabajo decente, educación 
y demás derechos humanos que debe 
gozar la mujer y su familia. 
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“E
l liderazgo efectivo implica la capacidad de inspirar a otros y moti-
varlos a seguir una causa común”. Así se expresó Edmundo Dan-
tes, el personaje que encarnaba al Conde de Montecristo en la 
memorable obra escrita por Alejandro Dumas en 1846. Con esta 
frase, Dumas nos recuerda que el ejercicio del liderazgo no se tra-
ta tan solo de dar instrucciones (o en algunos casos, órdenes), sino 
de la habilidad de inspirar y motivar a las personas hacia un obje-
tivo común, capacidad que conlleva, por supuesto, la habilidad de 
comunicar una visión desafiante, fomentar el trabajo colaborativo 
y crear un sentido de pertenencia en el equipo con respecto al 
propósito corporativo. 

Desde ya entendemos, entonces, que los verdaderos líderes son 
ejemplos a seguir ya que pueden adaptarse a las cambiantes di-
námicas y desafíos de un mundo cada vez menos predecible e 

el poder de la seguridad, 
el optimismo, la 

resiliencia y la flexibilidad
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incierto. Por eso, basándome en mi 
experiencia en el ámbito empresa-
rial, he recopilado cuatro habilidades 
esenciales que considero deben estar 
presentes en los líderes de cualquier 
organización. A estas habilidades las he 
denominado ‘SORF’ —Seguridad, Opti-
mismo, Resiliencia y Flexibilidad— y de-
berían ser características comunes del 
liderazgo contemporáneo. 

Veamos un poco más en detalle cada 
uno de los componentes ‘SORF’:

• La seguridad como un elemento 
del liderazgo. Los líderes seguros 
de sí mismos inspiran confianza en 
su equipo. La seguridad personal se 
traduce en la toma de decisiones só-
lidas y en la capacidad de liderar en 
momentos de incertidumbre.

El líder no solo debe tener muy claro 
de dónde viene y para dónde va, sino 
que también debe saber comunicar 
la ruta a navegar. Además, debe ser 
consciente de que el éxito de los equi-
pos depende, en gran medida, del tra-
to justo, respetuoso y equilibrado que 
imparte. De igual manera, el líder no 
solo debe tener confianza en sí mis-
mo, sino también demostrar esa con-
fianza en sus acciones. Para lograrlo, 
utiliza herramientas como hacer pre-
guntas, escuchar, analizar y tomar 

decisiones de manera reflexiva, sin 
apresurarse, pero sin perder el senti-
do de urgencia cuando es necesario. 
Además, de ser preciso, no teme rec-
tificar sus acciones.

Por lo tanto, quien lidera desde una 
base de seguridad lo hace porque 
comprende que está al servicio de 
su equipo. Tiene la madurez sufi-
ciente para reconocer sus propias 
debilidades y trabaja en superarlas al 
mismo tiempo que aprovecha y de-
sarrolla sus fortalezas. El líder se ve a 
sí mismo como la fuente de estabili-
dad y tranquilidad para su equipo, lo 
que les permite alcanzar su máximo 
potencial en términos de ejecución y 
desempeño.

• El optimismo como una batería 
que recarga y reconecta a los de-
más con un propósito. El optimis-
mo de un líder impulsa la motivación 
y la creatividad en los equipos. Los 
líderes optimistas ven oportunidades, 
incluso, en los desafíos más comple-
jos y son capaces de contagiar esa 
mentalidad positiva a quienes están a 
su alrededor.

El desafío para un líder optimista es, 
entonces, realmente sencillo, pero 
profundo: consiste en soñar en gran-
de sin olvidarse de aterrizar esos sue-

ños en planes concretos. Consiste 
también en practicar cada vez más 
los “básicos” de la vida que se van per-
diendo en el afán del día a día: saludar, 
reconocer, agradecer y acompañar 
son habilidades que caracterizan a los 
líderes optimistas. Finalmente, este lí-
der entiende que la gratitud por las 
cosas básicas —que a veces damos 
por hecho— logran contagiar a los 
equipos con una sincera calidez que 
moviliza, puesto que se ha encargado 
de crear un ambiente en el que los 
buenos resultados corporativos serán 
posibles a pesar de las adversidades. 

El líder optimista no cede ante la ira, 
no se deslumbra con el éxito y tam-
poco pierde la cordura frente a la di-
ficultad. No se deja contagiar por la 
desesperación y encuentra en el uso 
de la razón la mejor herramienta para 
mantener un firme equilibrio que le 
ayude a recordar que, primero, debe 
saber respirar y, luego, llega el mo-
mento de conectar, analizar, entender, 
planear, ejecutar y así, superar cual-
quier obstáculo que pueda encontrar. 

• La resiliencia, una sobremarcha 
del líder para afrontar la cuesta 
que aparece en el camino. En me-
dio de las guerras y de las diversas 
enfermedades que amenazaban a su 
imperio, Marco Aurelio, aquel empe-
rador estoico, apaciguaba su mente y 
encontraba la tranquilidad “retirándo-
se dentro de su propia alma” y dando 
una justa dimensión a las adversida-
des que enfrentaba.

La resiliencia permite entonces a los 
líderes enfrentar adversidades y re-
cuperarse de los fracasos. Los líderes 
resilientes no se desaniman fácilmen-
te y mantienen un enfoque constante 
en los objetivos organizacionales.

Y es que, a lo largo del camino, ya 
sea elegido o impuesto por las cir-
cunstancias, nos encontramos con 
una gran cantidad de regalos mara-
villosos. Sin embargo, también en-
frentamos desafíos y altibajos que 
ponen a prueba nuestra fe y confian-
za en nosotros mismos. Es en estos 
momentos en los que aprendemos 
a levantarnos después de tropezar. 
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La vida nos enseña a confiar más 
en nuestras propias capacidades y 
a descubrir habilidades que posible-
mente ni siquiera sabíamos que te-
níamos. La creatividad se potencia, 
el carácter se fortalece y nuestras 
emociones encuentran un digno y 
desafiante oponente: la adversidad.

La resiliencia en un líder le permite 
ver oportunidades incluso en medio 
de la adversidad. Aunque en el mun-
do de los negocios —al igual que en 
la vida en general— hay caminos que 
pueden parecer agotados, el líder 
resiliente aún puede reconocer que 
la fuente de múltiples posibilidades 
sigue intacta, inagotable y lista para 
recompensar a aquellos que saben 
buscarla y encontrarla.

• La flexibilidad del líder como un 
navegante experto en un mar 
tempestuoso. La flexibilidad es cru-
cial en un mundo empresarial com-
plejo y en constante cambio. Los 
líderes flexibles pueden adaptarse a 
nuevas circunstancias y ajustar sus 
estrategias según sea necesario para 
mantener el propósito y el éxito de la 
organización. Por lo tanto, saben ajus-
tar las velas y el rumbo para sortear 
cualquier tormenta que surja en su 
trasegar.

Los cambios en la dinámica del mundo 
globalizado son constantes: cada año 
que termina difiere significativamen-
te del anterior mientras que el nuevo 
comienza con la emoción de la reno-
vación. Sin embargo, en términos de 
planificación, se vuelve cada vez más 
desafiante proyectar el futuro en el pre-
sente y establecer los pasos a seguir.

La capacidad de interpretar el entorno 
y comprender qué acciones tomar y 
cómo reaccionar en el momento ade-
cuado, ante un contexto en constante 
evolución, es una habilidad crucial que 
todo líder debe desarrollar. Adaptarse 
no es simplemente cuestión de moda, 
es una habilidad de supervivencia. Es 
así como en el mundo corporativo ac-
tual resulta esencial estar bien informa-
dos, anticipar los cambios, prepararse 
y saber encontrar diversas soluciones 
ante la adversidad.

Un líder flexible no se encierra en sí 
mismo, está enfocado en un creci-
miento constante junto a su equipo. 
Utiliza los vientos del cambio para 
elevar su versatilidad y pone sus habi-
lidades y conocimientos al servicio de 
quienes le rodean para crecer juntos 
y enfrentar las cargas que, a menudo, 
son desafiantes y que, a veces, ni si-
quiera se advierten que van a llegar.

Las empresas, por lo tanto, deben to-
mar la firme decisión de invertir y for-
mar cada vez más líderes SORF, ya que, 
sin lugar a dudas, este tipo de personas 
desempeñan un papel fundamental en 
la productividad de la organización al 
establecer la dirección y transmitir un 
propósito claro a su equipo, inspirar a 
los colaboradores, tomar decisiones 
efectivas, comunicarse con claridad y, 
además, fomentar un ambiente de tra-
bajo sobre pilares fundamentales como 
la colaboración y la innovación. Estas 
habilidades y cualidades de liderazgo 
contribuyen significativamente al éxito 
y la eficiencia de las empresas en cual-
quier latitud e industria.

Finalmente, un líder SORF también 
respeta y exige respeto por los demás. 
Está orientado al resultado con firme-
za, pero con la adecuada motivación 
de quien le acompaña en su trasegar y, 
sobre todo, llega a la meta con su equi-
po a la cabeza y con él justo en la mi-
tad, nunca adelante, tampoco atrás, tal 
y como se puede advertir en la inmen-
sa pintura de James Ensor (en el Mu-
seo Getty de Los Ángeles) que llama 
la atención por sus colores, pero que, 
sin duda, emociona a quien entiende 
el liderazgo desde el servicio, el amor y 
la responsabilidad. 



Noviembre - Diciembre / 2023

64



Noviembre - Diciembre / 2023

65

Innovación y 
tecnologías 
aplicadas
 a SST

Una cultura de ciberseguridad 
basada en la gente, creadora de 

valor en las organizaciones 66



Noviembre - Diciembre / 2023

66

Innovación y tecnologías aplicadas a SST

Una cultura de 
ciberseguridad 
basada en la gente, creadora 

de valor en las organizaciones

E
n la era digital las organizaciones están cada vez más expuestas a los cibe-
rataques. Esta es una preocupación creciente para las organizaciones en 
todo el mundo. Incluso, debido a la alta cantidad de datos que se manejan 
en línea, es fundamental tomar medidas para protegerse contra este fe-
nómeno y evitar graves consecuencias para las organizaciones.

Según el reporte ‘Reforzando la Resiliencia en Ciberseguridad’ publica-
do recientemente por WTW Latam, hoy los ciberataques figuran como el 
riesgo más relevante, con pérdidas que podrían alcanzar a nivel global los 
24 billones de dólares a 2027, lo que equivale al Producto Interno Bruto 
(PIB) de todo Estados Unidos (citado por La República, 2023).

De hecho, el Informe de Brecha de Habilidades de Ciberseguridad de 
2022 realizado por Fortinet señaló que, tan solo en Latinoamérica, el 87 % 
de las empresas consultadas en esta región sufrió brechas de cibersegu-
ridad en el periodo analizado (2022) y en el 63 % de los casos, las compa-
ñías sufrieron afectaciones económicas iguales o superiores al millón de 
dólares (Infobae, 2022).

Carlos 
Bermúdez 

Gerente de 
tecnología e 
informática 
del Consejo 

Colombiano de 
Seguridad (CCS)    

Ingeniero de 
sistemas / Magíster 
en Transformación 
Digital / Certificado 

en Inteligencia 
Artificial (AI), 

computación en 
la nube, internet 

de las cosas (IoT), 
Blockchain y 

Ciberseguridad 
/ Especialista en 

Dirección y Gerencia 
de Proyectos



Noviembre - Diciembre / 2023

67

Innovación y tecnologías aplicadas a SST

Pero ¿qué son los 
ciberataques?

Se trata de ataques informáticos dirigi-
dos a un sistema o red con el objetivo 
de dañarlo, robar información o inte-
rrumpir su funcionamiento. Los cibera-
taques pueden ser llevados a cabo por 
individuos, organizaciones delictivas o, 
incluso, por gobiernos. Las motivaciones 
pueden variar y se pueden clasificar en 
tres categorías principales: delictivas, po-
líticas y personales.

Los atacantes con motivos delictivos 
buscan ganancias financieras a través del 
robo de dinero, la apropiación de datos o 
la interrupción del negocio. De igual mane-
ra, personas con motivaciones personales, 
como empleados actuales o antiguos co-
laboradores insatisfechos, pueden buscar 
acceder a información confidencial o per-
turbar el funcionamiento de una empresa. 
No obstante, su principal objetivo suele ser 
la obtención de compensaciones econó-
micas. Entre tanto, los atacantes con mo-
tivaciones sociopolíticas buscan llamar la 
atención de sus causas.

De acuerdo con el informe de WTW, 
los ataques cibernéticos más frecuentes 
son el secuestro de datos (ransomware), 
acceso al servidor, correos maliciosos 
(phishing), robo de datos y recolección de 
credenciales (La República, 2023).

La ciberseguridad, por su parte, es la 
disciplina que se encarga de proteger los 
sistemas, redes, datos y aplicaciones de 
las organizaciones frente a los ataques 
cibernéticos. Por eso, resulta cada vez 
más importante en el contexto organi-
zacional, ya que entidades, empresas e 
industrias de cualquier naturaleza, tama-
ño o sector dependen cada vez más de 
la tecnología para su funcionamiento. De 
esta manera, la ciberseguridad desem-
peña un papel fundamental en la pre-
servación del valor y la continuidad de 
los negocios al salvaguardar los datos, 
que representan uno de los activos más 
preciados para las organizaciones. Esto 
contribuye a prevenir posibles pérdidas 
financieras, daños a la reputación e, in-
cluso, la interrupción del negocio. 

La ciberseguridad desempeña un pa-
pel crucial al resguardar la privacidad de 
clientes y empleados, lo cual contribuye 

a mantener y fortalecer la confianza en 
el negocio, generando beneficios tanto 
para la empresa como para sus partes 
interesadas. 

Al prevenir posibles ataques ciberné-
ticos y la consiguiente pérdida de datos 
confidenciales o información altamente 
sensible, la ciberseguridad contribuye a 
mantener la integridad de la empresa, 
protege frente a posibles demandas y li-
tigios por fugas de datos y ayuda a prote-
ger su posición en el mercado. 

Otra de sus funciones importantes 
consiste en proteger la reputación de las 
organizaciones. La gestión efectiva de 
amenazas cibernéticas y la prevención 
de violaciones de seguridad ayudan a 
evitar incidentes que podrían dañar la 
imagen y la percepción pública de la 
empresa. Mantener una sólida reputa-
ción es esencial para atraer a clientes, 
inversionistas y socios comerciales y 
contribuye significativamente al éxito a 
largo plazo de la organización.

Por último, la ciberseguridad desempe-
ña un papel esencial al salvaguardar las 
operaciones de las organizaciones frente a 
los ataques cibernéticos, lo que, a su vez, 
garantiza la continuidad del negocio. Esto 
asegura que la empresa pueda mantener-
se en funcionamiento sin interrupciones 
significativas y, por lo tanto, sostener su ca-
pacidad de servir a sus clientes y cumplir 
sus compromisos comerciales.

Las organizaciones deben desarrollar 
políticas y procedimientos claros y conci-
sos que sean fáciles de entender y seguir. 
Este tipo de lineamientos son necesarios 
para establecer normas y directrices, espe-
cialmente, en materia de ciberseguridad.

Además, la tecnología puede ayudar a 
las organizaciones a proteger su informa-
ción y sus sistemas. Por ende, se deben 
implementar soluciones de ciberseguri-
dad acordes al contexto, las necesidades 
y particularidades de cada empresa, insti-
tución o entidad. No obstante, a pesar de 
la disponibilidad de diversas soluciones 
tecnológicas en el mercado, junto con las 
considerables inversiones económicas 
que las organizaciones realizan, los cibe-
rataques continúan siendo efectivos y 
comprometen la seguridad. 

¿Cuál es la razón  
detrás de esta  
vulnerabilidad persistente?

La respuesta es más sencilla de lo 
que parece y compromete dos facto-
res. El primero tiene que ver con las 
amenazas internas, las cuales son ge-
neradas por usuarios que tienen acce-
so autorizado y legítimo a los activos 
de una organización y abusan de ellos 
de forma deliberada o accidental. Este 
factor es el que, en la mayoría de los 
casos, genera vulnerabilidades frente 
a los ataques o permite el ingreso del 
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intruso a la organización. En otras pala-
bras, todos y cada uno de los empleados 
y colaboradores de una organización son 
potencialmente atacantes o simplemen-
te agentes portadores de la llave que da 
acceso a los atacantes. A este fenómeno 
se le conoce como “el eslabón débil de la 
cadena”. Por consiguiente, es necesario 
fomentar un entorno en el que los tra-
bajadores obtengan el conocimiento y la 
intuición para convertirse en la primera 
línea de defensa. 

Una buena práctica en este ámbito es 
crear un programa integral de concienti-
zación en ciberseguridad dirigido a todos 
los empleados, independientemente de 
su nivel o función en la organización. Este 
programa puede incluir pruebas de co-
nocimiento y herramientas de referencia 
fáciles de usar como guías, listas de veri-
ficación y recursos en línea que puedan 
ser consultados en busca de orientación 
sobre prácticas de seguridad. También se 
pueden implementar programas de re-
conocimientos especiales para aquellos 
empleados que demuestren un compro-
miso sobresaliente con la ciberseguridad.

El segundo factor se relaciona con la 
falta de adopción de una cultura organi-
zacional de ciberseguridad que, además, 

debe estar centrada en las personas, cri-
terio que puede aportar un mayor valor a 
las organizaciones. Para ello, es importan-
te implementar estrategias con enfoque 
en la gente que tengan en cuenta su nivel 
de formación, responsabilidades, factores 
de riesgo, entre otras características. 

Así mismo, resulta esencial que los tra-
bajadores aprendan a comprender los 
riesgos cibernéticos de la mano de una 
alta dosis de comunicación, pedagogía 
y sensibilización frente a las medidas 
que pueden tomar para protegerse. Se 
recomienda hacer talleres y eventos de 
formación continua con los trabajadores, 
donde se puedan dar recomendaciones 
y políticas de uso de dispositivos perso-
nales en la red de la organización; tam-
bién se pueden hacer simulaciones de 
ataques de phishing para evaluar la ca-
pacidad de los empleados para identifi-
car correos electrónicos maliciosos. Esto 
les ayudará a desarrollar habilidades de 
detección de amenazas.

Una cultura de ciberseguridad basa-
da en las personas ayuda a los emplea-
dos a identificar y reportar amenazas, 
lo que contribuye a reducir el riesgo de 
ataques. Por ende, es crucial invertir en 
comprender en profundidad los riesgos 

a los que se encuentran expuestos los 
datos y qué acciones o comportamien-
tos realizan los usuarios de los sistemas, 
aplicaciones, redes y demás componen-
tes tecnológicos de las organizaciones 
que generen la vulnerabilidad. La ciber-
seguridad debe ser una prioridad para 
toda la organización, no solo para el área 
de IT. Los directivos deben ponerse el 
sombrero de la prevención cibernética 
y transmitirlo a todos los equipos de tra-
bajo, involucrando todos los niveles de la 
organización y permitiéndoles aportar 
sus ideas y recomendaciones. 

Es importante tomar acciones de ma-
nera proactiva, oportuna y preventiva y 
no esperar a que las organizaciones sean 
noticia en las redes sociales o en los me-
dios masivos por cuenta de un ataque ci-
bernético. Los directivos, los mandos me-
dios y, en general, todos los trabajadores 
deben abrazar una cultura de cibersegu-
ridad sin prejuicios y sin miedo al cambio. 
Incluso, por qué no, permitirse desarrollar 
la ciberseguridad con un enfoque didác-
tico donde los empleados participen en 
actividades relacionadas con este tema a 
través de concursos y programas de in-
centivos. En lugar de castigar a aquellos 
que no sigan las políticas de seguridad 
informática, se debería recompensar a 
quienes sí las cumplan. Esto facilitará la 
comprensión, la adopción y la incorpora-
ción cotidiana de todos los aspectos rela-
cionados este tema tan crítico.

Por último, pero ciertamente no menos 
importante, es esencial comprender que 
una vez que esta cultura se ha implemen-
tado, no se puede abandonar ni menos-
preciar. Más bien, debe convertirse en un 
proceso continuo y no limitarse a una 
iniciativa única. La ciberseguridad debe 
ser un compromiso constante que evolu-
cione y se adapte a medida que cambian 
las amenazas y emergen nuevas tecnolo-
gías, manteniendo así la integridad de la 
organización a lo largo del tiempo. 

Innovación y tecnologías aplicadas a SST
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elevando los

estándares de calidad en 
la aviación colombiana

E
l uso de aeronaves, en las últimas décadas, viene desem-
peñando un papel fundamental en las operaciones de di-
versos sectores productivos en Colombia, incluyendo el Oil 
and Gas, la minería, la producción de energía, la agricultura, 
la construcción y la vigilancia, entre otros. De hecho, se han 
convertido en herramientas esenciales para agilizar las la-
bores, mejorar la eficiencia y garantizar la seguridad en un 
amplio espectro de actividades económicas en el país. Esta 
dependencia de la aviación se ha vuelto aún más relevante, 
dado el crecimiento y la complejidad de estas industrias, así 
como la necesidad de operar de manera eficiente y segura 
en un entorno cada vez más competitivo y desafiante.
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Tabla 1.  Regiones geográficas con mayor número 
de accidentes fatales desde 1945 hasta 2021

Tabla 2.  Accidentes aéreos más representativos en Colombia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estados Unidos

Rusia

Colombia

Brasil

Canadá

India

Francia

Indonesia

Reino Unido

México

630

193

154

143

136

86

81

80

80

72

9856

5658

2653

2245

1611

2150

2078

1764

1264

1145

No. País Accidentes totales Fatalidades totales

160

143

133

20-12-1995

17-03-1988

19-05-1993

Boeing 757

Boeing 727

Boeing 727

N651AA

HK-1716

HK-2422X

American

Avianca

Sam

Buga

Cúcuta

Medellín

No. de 
Fatalidades Fecha Tipo Matrícula Operador Ubicación

Fuente: Aviation Safety Network.

Fuente: Aviation Safety Network.

Por ejemplo, en Colombia en las 
décadas de los ochenta y noven-
ta, se establecieron operaciones 
aéreas especializadas con el pro-
pósito de respaldar proyectos vin-
culados a la extracción de hidrocar-
buros y minería. Estas operaciones 
abarcaron una amplia gama de ac-
tividades que incluían el transporte 
de personal, equipos, suministros y 
materiales necesarios para el desa-
rrollo de dichos proyectos.

No obstante, los resultados inicia-
les estuvieron marcados por un ele-
vado índice de accidentalidad con 
una gran pérdida de vidas humanas 
como se puede observar en las ta-
blas 1 y 2.

En este contexto, las compañías ex-
tranjeras que estaban iniciando sus 
operaciones en el país, decidieron im-
portar sus propias aeronaves, contra-
tar operadores aéreos internacionales 
o desarrollar operadores nacionales, 
con el ánimo de garantizar la seguri-
dad y bienestar de sus empleados y 
contratistas, lo que resultó en un in-
cremento significativo de los costos 
de operación.

Cada empresa contaba con sus 
propios asesores de seguridad aérea 
y estándares de operación. Incluso, 
hacia mediados de los años noventa, 
era común que los operadores aéreos 
que brindaban este servicio en el país 
fueran sometidos a un considerable 
número de auditorías anuales, con 
un promedio de entre 20 y 30 ins-
pecciones. Esto generaba costos sig-
nificativos para las empresas, ya que 
requerían la presencia de auditores ex-
tranjeros en dichas evaluaciones.

Sin embargo, no se realizaba un 
seguimiento adecuado de los infor-
mes generados a partir de las visitas. 
Además, se enfrentaba la limitada 
experiencia de las tripulaciones y del 
personal de mantenimiento, operan-
do aeronaves antiguas con elevados 
números de horas y ciclos de opera-
ción. Por si fuera poco, las instalacio-
nes y condiciones de mantenimiento, 
alojamiento y despacho eran insufi-
cientes y muy básicas mientras que 
el sistema de acompañamiento y vi-
gilancia por parte de las autoridades 
colombianas era bastante limitado 
por falta de personal.  En definitiva, 
se evidenciaba un conjunto de obstá-
culos y limitaciones que planteaban 
desafíos significativos en términos de 
seguridad aérea en el país. 

Consciente de esta problemática, en 
1997 nació el Comité de Seguridad Aé-
rea, integrado por Shell, BP Exploration 
y Ecopetrol. Fue concebido como un 

espacio de alto contenido técnico en 
el que el sector industrial y las organi-
zaciones sin ánimo de lucro se reúnen 
para diseñar estrategias orientadas al 
fortalecimiento de la seguridad de las 
operaciones aeronáuticas en Colombia. 
El propósito principal de este comité era 
abordar las crecientes preocupaciones 
y desafíos que enfrentaba el sector aé-
reo en ese momento:

• Necesidad de promover y compartir 
las mejores prácticas de la industria 
de Oil & Gas en las operaciones 
costa afuera (contratos, auditorías, 
HSE, seguridad aérea, Sistema 
de Administración de Seguridad 
(Safety Management System- SMS) 
desarrolladas en colaboración con la 
industria de la aviación.

• Adopción de un estándar único 
de operación aérea que facilite la 
revisión periódica y la contratación 
de los servicios.
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Beneficios de pertenecer  
al Comité de Seguridad Aérea 

• Herramienta centraliza de la información.

• Plan de acción y seguimiento.

• Histórico de informes y datos de los 
contratistas que aplicaron la auditoría RUA.

• Relacionamiento.

• Auditorías a bajo costo.

• Necesidades puntuales requeridas.

• Sinergia entre las compañías miembro en 
términos de acceso a información.

• Discusión de temas de interés (reuniones de 
los miembros)

• Socialización de consultas técnicas de 
normativas legales vigentes.

• Espacio de conocimiento y formación técnica

Miembros afiliados

• Minimización del riesgo en  
la gestión del transporte aéreo. 

• Intercambio de  
experiencias referentes a la 
operación aérea colombiana  

que beneficien al sector  
hidrocarburos.

• Generación de sinergias  
para la prestación del  
servicio de transporte aéreo. 

• Acceso colaborativo a auditorías 
y servicios con enfoque en 
optimización de costos.

• Ampliación de su alcance a otros 
sectores industriales.

Miembros afiliados al Comité
Actualmente, el Comité de Seguridad Aérea cuenta con la participación de un 
destacado grupo de empresas líderes en diversos sectores de la economía. 
Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la promoción y 
fortalecimiento de las mejores prácticas en seguridad aérea.
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Durante las diversas sesiones del 
Comité y las mesas de trabajo lleva-
das a cabo, se identificó una necesi-
dad crucial: crear un modelo de re-
gistro uniforme de seguridad aérea 
en colaboración con las empresas 
contratantes y las organizaciones 
miembro, con el objetivo de mejorar 
las operaciones aéreas.

Por eso, más tarde, en 2002, la in-
dustria de hidrocarburos —con el 
respaldo del Consejo Colombiano de 
Seguridad (CCS)— desarrolló el Re-
gistro Uniforme de Seguridad Aérea 
(RUA) con el propósito de mejorar las 
capacidades técnicas de las empresas 
contratantes¹ y contratistas²  a fin de 
establecer auditorías aéreas bajo el 

estándar operacional de la Asociación 
Internacional de Productores de Pe-
tróleo y Gas (IOGP, por sus siglas en 
inglés), donde se analiza y capta infor-
mación del sector requerida para las 
empresas contratantes u otra infor-
mación que permita mantener la data 
interna del sector (figura 1).

Este innovador modelo no solo 
promueve prácticas seguras en la 
operación de aeronaves, sino que 
también fomenta la estandarización 
de procedimientos y la capacitación 
de los profesionales involucrados, 
lo que, a su vez, contribuye signifi-
cativamente a elevar la calidad y la 
seguridad de las operaciones aéreas 
en el país.

Para ello, el Comité de Seguridad 
Aérea se encarga de supervisar y 
capacitar al equipo de auditores, 

La metodología utilizada por el Siste-
ma del Registro Uniforme de Seguridad 
Aérea (RUA) busca mantener compañías 
prestadoras del servicio de transporte 
aéreo eficientes y con récords óptimos 
de seguridad y garantizar asesoría con 
un equipo de auditores de operaciones 
aéreas y de mantenimiento.

Este enfoque garantiza que las empre-
sas contratantes reciban servicios que 
cumplen con rigurosos estándares de 
calidad y seguridad operativa. Además, el 
comité contribuye al mejoramiento de los 
procesos internos tanto de las contratan-
tes como de las contratistas, al crear un 
espacio de diálogo y fortalecimiento em-
presarial a través de su participación en 
cada una de sus sesiones.

quienes deben ser profesionales 
altamente competentes y mante-
ner criterios uniformes. Esta prepa-

ración es esencial para asegurar la 
consecución de los resultados ope-
rativos esperados.

1 Organizaciones interesadas en realizar la contratación a empresas del sector aéreo y evaluarlas como proveedores.  
Esta labor se cumple con el apoyo de un selecto equipo de profesionales encargado de realizar las auditorías RUA.

2 Organizaciones de mantenimiento aeronáutico y operaciones aéreas interesadas en ofrecer sus servicios, que están validadas de acuerdo con el estándar RUA®.

Figura 1. Componentes del Registro Uniforme de Seguridad Aérea

Fuente: elaboración propia.

RUA
Comité de 

seguridad aérea

Proyectos 
especiales

Contratistas

Sistema de 
información
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aéreas
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Línea histórica y principales 
hitos del Comité de Seguridad 
Aérea y del modelo RUA

Creación del Comité de  
Seguridad Aérea con tres miembros:  
BP Exploration, Hocol y Ecopetrol.

Desarrollo del Sistema RUA  
(Sistema Uniforme de Evaluación de  
Contratistas de Seguridad Aérea).  
Incluye reuniones y auditorías compartidas.

Primer Encuentro Internacional  
de Seguridad Aérea del Consejo  
Colombiano de Seguridad (CCS).

Traducción oficial de la ‘Guía para el  
Manejo Seguro de Aeronaves de la IOGP’.
Desarrollo de auditorías en Perú  
(Helisur, Columbia, Andes) y ejecución  
de la mayor cantidad de auditorías  
anuales a 25 operadores aéreos.

Ingreso de 20 organizaciones al  
Comité de Seguridad Aérea debido 
al crecimiento de la exploración de 
hidrocarburos en Colombia.

Gestión del conocimiento. Publicación  
de artículos técnicos de seguridad aérea  
en la revista Protección & Seguridad.

Crisis del sector de hidrocarburos por la 
caída de precios. Realización de auditorías  
a ambulancias aéreas (Medicalfly).

Inclusión del intercambio de  
buenas prácticas del sector aéreo  
como beneficio y oportunidad del  
Comité de Seguridad Aérea.

Afiliación del CCS a la IOGP con  
un modelo denominado “asociación”.

Declaración de la pandemia por  
la COVID-19, situación que conllevó 
a la modificación de las reuniones  
del comité, operaciones especiales  
del sector aéreo e implementación de  
medidas de bioseguridad.

Modificación de la estructura de los 
comités del Consejo Colombiano de 
Seguridad generando nuevos proyectos  
para el sector aeronáutico.

12 empresas miembro conforman  
el Comité de Seguridad Aérea.
Publicación del ‘Abecé. Recomendaciones 
prácticas para la operación de las  
aeronaves no tripulada’.

1997

2002

2004

2011

2013

2014

2015

2017

2018

2020

2021

2023

Auditorías aéreas

Las auditorías aéreas permiten asegurar que los operadores aéreos 
cumplan con los estándares de la industria y mejoren continuamente 
sus procesos. Estas se llevan a cabo bajo el estándar de la Asociación 
Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP, por sus siglas 
en inglés), las disposiciones contenidas en los diferentes anexos y do-
cumentos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, 
por sus siglas en inglés), los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos 
(RAC), los reglamentos internos de cada organización y los elementos 
particulares que se deseen evaluar, teniendo en cuenta las necesida-
des propias de cada una de las empresas. 

A continuación, se describen los procesos que se verifican 
en las auditorías:

• Administrativo: seguros y entrevista con la alta gerencia. 

• Operaciones aéreas: análisis de flotas de aeronaves, 
tripulaciones, capacitación y habilidades, condiciones médicas, 
operaciones de vuelo, administración de pasajeros y carga y 
gestión de materiales peligrosos. 

• Seguridad operacional: sistema de gestión de la seguridad 
operacional, manejo de incidentes y accidentes, estadísticas y 
análisis derivados. 

• Mantenimiento: contratación de técnicos, programas de 
capacitación, políticas y procedimientos, mantenimiento, 
biblioteca técnica, áreas de mantenimiento de los hangares, 
talleres, almacén y servicios de combustibles para las aeronaves. 

• Verificación del estado de las aeronaves: instrumentación, 
componentes, motores, equipo de seguridad a bordo, manuales 
y documentación, vuelos de comprobación, entre otros.

Lo anterior permite evidenciar un proceso integral que evalúa minu-
ciosamente diversos aspectos críticos de la operación aérea. Estas eva-
luaciones no solo promueven la excelencia y la seguridad en la industria, 
sino que también impulsan el cumplimiento de estándares óptimos y el 
fortalecimiento continuo de las prácticas y políticas en la aviación. El com-
promiso con estos procesos de auditoría es fundamental para garantizar 
operaciones aéreas seguras y eficientes, lo que, en última instancia, contri-
buye al bienestar de todos los involucrados en el sector aéreo.

A continuación, las organizaciones del sector aéreo auditadas en 
la actualidad:
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Estadísticas generales de las 
auditorías aéreas del CCS  

Entre el 2002 y el 2022 se han efec-
tuado alrededor de 288 auditorías a ope-

radores aéreos de organizaciones como 
Sicher, Aeroapoyo, Aerocol, Helisur, Quer-
geo, Aerupia, Alpes, Aviheco, Helicol, He-
listar, Los Andes, Pas, Riosur, Sadi, Sarpa, 
Sasa, Searca, Tecniaereas, Tac y Vertical 

de Aviación. Considerando el desarrollo 
de auditorías en los últimos 10 años, la 
siguiente gráfica proporciona una visión 
del número de hallazgos identificados 
durante dicho periodo.

Se pone de manifiesto que, en el pro-
ceso de mantenimiento a lo largo del 
período mencionado, se detectaron un 
total de 500 no conformidades rela-
cionadas con la actualización de docu-
mentos, la trazabilidad de componen-
tes y el control de fatiga del personal de 
mantenimiento.

En cuanto al proceso de operacio-
nes aéreas, se han identificado 157 no 
conformidades que abarcan aspectos 

como el tiempo de servicio (duty time), 
errores en los registros de vuelo y la 
gestión de los períodos de descanso de 
las tripulaciones.

En el ámbito de la seguridad operacio-
nal, con un total para el periodo de 105 
no conformidades se evalúa la aplicación 
de pruebas de alcohol y drogas, así como 
aspectos asociados a los procedimien-
tos del plan de respuesta a emergencias. 
Así mismo, en la categoría de vuelo de 

comprobación con un total de 71 no con-
formidades se han evaluado aspectos 
como las condiciones estructurales de la 
aeronave, el control de mantenimiento, la 
gestión documental y la intervención de 
equipos incluyendo el Formulario de Ins-
pección Anual de Aeronave (FIAA-I).

De esa misma manera han mejorado 
internamente los diferentes operadores 
aéreos que ha permitido mantener bajo 
control la accidentalidad en el sector.

Figura 2. Estadísticas no conformidades. Hallazgos de autorías entre 2012 y 2022

Fuente: elaboración propia.
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Las auditorías aéreas se 
han convertido en un 

pilar para garantizar que 
los operadores cumplan 

con los estándares de 
la industria y mejoren 
continuamente. Estas 
evaluaciones abarcan 

diversos aspectos 
críticos de la operación 

aérea, desde lo 
administrativo hasta la 

seguridad operacional y 
el mantenimiento".

Conclusiones 

En Colombia, el uso de aeronaves se 
ha vuelto imprescindible en diversos 
sectores económicos, como el Oil and 
Gas, la minería, la agricultura, la construc-
ción y la vigilancia. No obstante, este cre-
cimiento en la dependencia de la avia-
ción también ha estado marcado por 
desafíos relacionados con la seguridad 
y la estandarización de las operaciones.

La creación del Comité de Seguridad 
Aérea en 1997, con la participación de 
importantes empresas, marcó un pun-
to de inflexión. Este comité se propuso 
abordar las preocupaciones y desafíos 
del sector aéreo, promoviendo las me-
jores prácticas y la estandarización de 
operaciones aéreas. Más tarde, la crea-
ción del Registro Uniforme de Seguri-
dad Aérea (RUA) fue una herramienta 
clave para mejorar las capacidades 
técnicas de las empresas contratantes 
y contratistas, estableciendo auditorías 
bajo estándares internacionales.

Las auditorías aéreas se han conver-
tido en un pilar para garantizar que los 
operadores cumplan con los estándares 
de la industria y mejoren continuamen-
te. Estas evaluaciones abarcan diversos 
aspectos críticos de la operación aérea, 
desde lo administrativo hasta la seguri-
dad operacional y el mantenimiento.

En consecuencia, este enfoque en 
la seguridad aérea ha permitido a Co-
lombia avanzar en la mejora de sus 
operaciones aéreas y reducir la acci-
dentalidad en el sector. El compro-
miso con los procesos de auditoría 
y la colaboración entre las empresas 
miembro del Comité de Seguridad 
Aérea han sido fundamentales para 
alcanzar estos logros. Este enfoque no 
solo beneficia a las empresas contra-
tantes y contratistas, sino que también 
contribuye al bienestar de todos los 
involucrados en el sector aéreo y a la 
mejora de la calidad y seguridad de las 
operaciones en el país. 
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Certificaciones CCS:

Histórico
general

(2005 - 2023)

2022

elevando estándares en 
la industria colombiana
La búsqueda constante de la excelencia en materia de 
gestión de procesos, seguridad y calidad es un objetivo 
fundamental para cualquier organización que aspire a 
un crecimiento sostenible y a la satisfacción de los 
intereses, expectativas y necesidades de sus clientes y 
otras partes interesadas. En este sentido, y a través de 
su línea de certificación, el Consejo Colombiano de 
Seguridad (CCS) se ha convertido en un aliado del 

horas de auditoría

Más de

Más de

Más de

90.000

empresas certificadas
en los últimos 18 años

1300

certificados emitidos
1900

11.740
433

8.300
318

Horas de auditoría

En 2023 ( con corte a septiembre)

Empresas auditadas

Horas de auditoría

Empresas auditadas

sector empresarial proporcionándole el 
conocimiento técnico, el acompañamiento y la 
orientación necesaria para cumplir con estándares 
de clase mundial. En este informe, presentaremos 
los resultados de esta línea de servicios, resaltando 
los logros y avances significativos que han 
contribuido a elevar el nivel de competitividad y 
gestión sostenible de la industria colombiana.
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Principales sectores 
que se han certificado
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públicos

Vigilancia y 
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privada 
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Transporte
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Sectores económicos certificados activos a 2023

El CCS continúa fortaleciendo la 
promoción de una cultura orientada a 
la gestión de riesgos, la calidad y el 
cuidado del medio ambiente en el país. 

A continuación, se presenta el 
registro de clientes nuevos que han 
optado por certificar sus sistemas 
de gestión a través del CCS: 

A partir del 2021, el CCS 
comenzó a certificar los sistemas 
en las normas ISO 39001 e ISO 
18788, experimentando un 
crecimiento en los últimos años. 

A lo largo del tiempo, se ha 
mantenido una tendencia 
positiva en el número de clientes 
certificados, afianzando nuestros 
lazos para que las empresas 
continuamente establezcan 
las mejoras a sus procesos 
dentro de los sistemas de 
gestión que apoyamos.
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Certificación 
de sistemas de gestión
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Beneficios de certificarse 

ISO 9001

CER
TIFICACIÓN

ISO 39001

CER
TIFICACIÓN

ISO 45001

CER
TIFICACIÓN

ISO 18788

CER
TIFICACIÓN

Certificaciones que
ofrece el CCS

en la actualidad

Ente acreditador

La estructuración de los sistemas de gestión ayuda a las empresas a alcanzar objetivos 
específicos y a mantener altos niveles de eficiencia y calidad en las labores desarrolladas 
gracias al control de los riesgos asociados al proceso productivo o a los que puedan 
afectar a las personas y al entorno en el que se desempeña la organización.  Las 
certificaciones aumentan la confianza tanto de los clientes como de los socios 
comerciales ya que demuestran el compromiso de la empresa con la excelencia. 

Sistemas de gestión

Fomenta la identificación y reducción de ineficiencias y desperdicios en los procesos, lo 
que se traduce en una disminución de costos operativos. Al mejorar la gestión de 
recursos, se reducen los gastos innecesarios y se optimiza el uso de materiales. Esto 
tiene un impacto positivo en la rentabilidad. 

Disminución de costos

La certificación es un reconocimiento global de la calidad y seguridad en los productos 
o servicios de una organización. Esto no solo atrae a clientes que buscan calidad y 
confiabilidad, sino que también puede abrir puertas a nuevos mercados internacionales.

Mayor competitividad

Permite identificar áreas de mejora y optimización constante. La revisión permanente 
de procesos y procedimientos conduce a una mayor eficiencia y calidad. Esto no solo 
beneficia a la organización internamente, sino que también se traduce en una mayor 
satisfacción de todos los grupos de interés y en una mejor reputación en el mercado.

Mejora continua

ISO/IEC 17021- 1: 2015
11-CSG-001

Con más de 68 años de experiencia, 
estamos presentes a través de la 
certificación de sus sistemas de 

gestión aportando mejora continua de 
la organización, mediante procesos 

confiables y de calidad.

Ente acreditador
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Con más de 68 años de experiencia, 
estamos presentes a través de la 
certificación de sus sistemas de 

gestión aportando mejora continua de 
la organización, mediante procesos 

confiables y de calidad.

Ente acreditador
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Somos la línea de soporte y asesoría 
para las intoxicaciones y emergencias 

con productos químicos.


