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Editorial

l 7 de enero de 2025 se conoció, a 
través de diversos medios de co-
municación del mundo, que Meta, 
la compañía de Mark Zuckerberg 
que maneja Facebook e Insta-
gram, anunció que abandona el 
uso de verificadores de datos in-
dependientes en cada una de es-
tas redes sociales. 

¿Por qué inicio esta editorial con 
ese anuncio? Porque desde que 
nació el CCS en 1954 la principal 
inquietud ha sido cómo, a través 
del conocimiento y del rigor técni-
co, hacemos de Colombia un país 
más seguro. 

Parte de las problemáticas de la 
sociedades actuales a nivel mun-
dial es un exceso de información 
donde pareciera que cualquier 
persona tiene derecho a utilizar 
una plataforma, un canal digital o 
una red social para, presuntamen-
te, “informar”, dejando de lado en 
muchas ocasiones el debido rigor 
en la verificación de los datos o 
hechos que se comparten y lle-
gando, incluso, a generar desin-
formación en la comunidad. No 
en vano, el más reciente informe 
de riesgos del Foro Económico 
Mundial señala que la difusión de 
información falsa sigue siendo, 
por segundo año consecutivo, 
uno de los principales riesgos a 
corto plazo y alerta sobre la ame-
naza que esto representa para la 
estabilidad social y la gobernanza, 
al debilitar la confianza y profundi-
zar la polarización y las divisiones.

La criticidad de este escenario 
nos motiva en el CCS a seguir de-
sarrollando mecanismos donde 

Conocimiento técnico, fiable y 
riguroso, factor crucial de sociedades

cohesionadas y prósperas

E
la exhaustividad, la precisión y la 
veracidad  sean los criterios que 
orienten la generación de conoci-
miento y nos permita crear cada 
vez más valor a través de nues-
tras publicaciones.

Sabemos que la fiabilidad de la 
información es un pilar esencial 
en la toma de decisiones estraté-
gicas en nuestras organizaciones. 
Por eso, en el CCS seguimos apos-
tando por el rigor técnico. Nues-
tro compromiso es claro: poner al 
servicio de industrias, empresas 
y comunidades un saber sólido y 
fundamentado que contribuya a 
la construcción de entornos labo-
rales más seguros y sostenibles.

Es por ello que el año inicia con 
importantes cambios en Protec-
ción & Seguridad, donde la trans-
versalidad de los temas alrede-
dor de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la gestión de riesgos y la 
gestión sostenible adquieren más 
protagonismo; llegamos con una 
propuesta de contenido profundo 
en un artículo especial, en una pu-
blicación más ligera para respon-
der a las tendencias de consumo 
actuales, con acceso abierto para 
facilitar su consulta desde cual-
quier dispositivo digital. 

Estamos convencidos de que 
estos cambios impactarán de ma-
nera directa en el conocimiento 
de cada uno de ustedes. Así que 
invitados a seguir aprendiendo y 
compartiendo información de va-
lor para cuidar la vida e impulsar 
el bienestar.

¡Disfrútenla! 
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Relacionar la seguridad con la tran-
quilidad en todo momento refleja el 
propósito último de las medidas pre-
ventivas: brindar confianza y estabili-
dad. Esto aplica tanto en la vida coti-
diana como en entornos industriales, 
en los que la seguridad no solo se 
trata de cumplir normas, sino de crear 
un entorno favorable para que las per-
sonas puedan enfocarse en sus activi-
dades sin temor a que algo salga mal. 

Para tal fin, existe un marco disci-
plinario encargado de la gestión de 
la integridad de los sistemas y proce-
sos en los que hay presencia de sus-
tancias químicas y en los que puede 
presentarse accidentes como incen-
dios o explosiones y desencadenar 
eventos de grandes magnitudes. Esa 
disciplina recibe el nombre de Seguri-
dad de Procesos Químicos y tiene por 
finalidad evitar la ocurrencia de even-
tos de alta consecuencia que involu-
cren sustancias químicas. 

una disciplina crucial en 
entornos industriales

Seguridad de 
procesos químicos, 

a seguridad es un 
pilar esencial en 
cualquier ámbito 
de la sociedad. De 
acuerdo con nues-
tras percepciones, 
vivencias o cultura, 
podemos tener dife-
rentes ideas o pen-
samientos sobre lo 

que consideramos seguridad. 

Sin embargo, si se le preguntara a 
cualquier persona sobre algunos tér-
minos relacionados, muy probable-
mente su respuesta se asocie con 
protección a las personas o al medio 
ambiente, de tal manera que se creen 
condiciones en las que los peligros 
estén identificados, los niveles de ries-
gos estén controlados y las amenazas 
minimizadas. En otras palabras, se tra-
ta de la tranquilidad que brinda contar 
con medidas adecuadas para evitar 
incidentes o enfrentar emergencias.

L

Especial: seguridad de procesos químicos
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La industria química, en especial, las 
plantas industriales se componen de 
un sinnúmero de tecnologías como 
equipos especializados, unidades de 
procesos, sistemas de control, entre 
otros.  Es decir, el componente tecno-
lógico es clave y cuando existe pre-
sencia de sustancias químicas peligro-
sas, el riesgo puede ser mayor. Esto 
también es conocido como riesgo 
tecnológico, el cual se define como la 
posibilidad de que fallos en sistemas, 
equipos o procesos desencadenen 
eventos adversos que afecten a las 
personas, el medio ambiente o la in-
fraestructura. Este tipo de riesgos no 
solo puede ocasionar pérdidas hu-
manas y económicas, sino también 
generar impactos ambientales y so-
ciales irreparables comprometiendo 
la reputación de las organizaciones 
involucradas.

En un mundo en el que la compleji-
dad tecnológica aumenta y las expec-
tativas de sostenibilidad son cada vez 
mayores, es necesario asegurar la 
continuidad de los negocios en las or-
ganizaciones, así como la protección 
de los trabajadores, la comunidad, el 
medio ambiente y los bienes. Es así 
como la seguridad de procesos se 
erige como una disciplina técnica y 
estratégica diseñada para prevenir 
accidentes mayores desde la identi-
ficación y análisis de peligros hasta 
la implementación de controles téc-
nicos y administrativos, basándose 
en normativas internacionales como 
Process Safety Management (PSM) 
de la Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacional (OSHA), IEC 
61511 de la Comisión Electrotécnica 
Internacional o estándares como el 
Risk-Based Process Safety (RBPS). 
Además, la seguridad de procesos 
promueve una cultura preventiva, en 
la que todos los niveles de la organi-
zación participan activamente para 
garantizar la integridad y la continui-
dad de las operaciones.

Para comprender la importancia de 
esta disciplina y cómo ha avanzado en 
el tiempo, a continuación, se presenta 
un resumen de los eventos de seguri-
dad de procesos más conocidos cuyas 

consecuencias han sido significativas, 
no solo por el impacto a las personas 
y al medio ambiente, sino porque han 

1984 San Juan, MX (UVCE)
+500 F
+700 H

1984Bophal, India 
7 mil F

< 10 mil H
2005 Texas City, USA (UVCE)

15 F
_180 H

2008Imperial Sugar.Georgia, USA
4 F

40 H

Figura 1.  Línea de tiempo de los principales
eventos de seguridad de procesos

2010 Golfo de México
Deepwater Horizon, 

(VCE + +DER)
11 F

2011 Fukushima, Japón
16 H
0 M

2011Dosquebradas,COL
33 F

>70 H

2020Beirut, Líbano
205 F

>6500 H

2022Barranquilla,COL
1 F
3 H

F: personas fallecidas
H: personas heridas

• El 19 de noviembre de 1984, en una 
instalación de Gas Licuado del Pe-
tróleo (GLP) en San Juan Ixhuate-
pec (zona metropolitana de ciudad 
de México), una falla en una válvula 
de seguridad de un tanque de al-
macenamiento de GLP causó una 
sobrepresión dentro del mismo, 
rompiendo una tubería. Esto condu-
jo a una fuga seguida de violentas 
explosiones. Aproximadamente 500 
personas murieron y más de 700 
resultaron heridas. Este accidente re-
presenta la larga lista de explosiones 
BLEVE (acrónimo inglés de "boiling 
liquid expanding vapour explosion" 
que traduce explosión de vapores 
que se expanden al hervir el líquido). 
Este suceso en ciudad de México 

demostró el riesgo de las BLEVE en 
instalaciones y las lecciones apren-
didas en particular, han impactado 
significativamente los estándares de 
diseño y operación (Mannan, Chowd-
hury, & Reyes-Valdez, 2012).

• En la madrugada del 3 de diciembre 
de 1984, en Bhopal, trabajadores de 
Union Carbide India Limited (UCIL) se 
encontraban realizando un procedi-
miento de rutina para la limpieza de 
la planta —más exactamente lavando 
con agua una tubería—sin tener en 
cuenta las medidas de seguridad ne-
cesarias. De hecho, olvidaron cerrar 
los tubos para impedir que el agua 
ingresara a las cisternas. Debido a la 
presión, partículas de cloruro de sodio 

Especial: seguridad de procesos químicos

marcado un punto de inflexión para 
nueva legislación y generación de co-
nocimiento (ver figura 1). 
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fueron arrastradas de los tubos, las 
cuales, junto con el agua y el Isocia-
nato de Metilo (MIC) reaccionaron 
generando mucho calor. Con ello au-
mentó considerablemente la presión 
dentro de la cisterna E-610 con más 
de 42 toneladas de MIC, rompiendo 
las válvulas y produciendo una fuga 
inevitable. En poco tiempo, una nube 
cubrió el cielo de la planta y el vien-
to la dirigió hacia zonas residenciales 
de Bhopal. Este gas se descompuso 
en fosgeno y cianuro, altamente tó-
xico para los seres vivos (Castrillón, 
2015). Tres días después de la trage-
dia, el panorama era desolador. De 
acuerdo con Amnistía Internacional, 
se calculó que entre 7 mil y 10 mil 
personas murieron en este lapso y 
otras 570 mil quedaron expuestas 
a enfermedades crónicas y graves 
problemas de salud (Chemical Safety 
and Hazard Investigation Board).

En vista de los aterradores aconte-
cimientos, las industrias y muchos go-
biernos alrededor del mundo fueron 
forzados a replantear las tecnologías 
y los sistemas de mantenimiento des-
de una perspectiva de seguridad de 
procesos. Sin embargo, la verdadera 
alarma para la industria química fue el 
desastre ocurrido en Bhopal. Con este 
accidente tanto la industria como la 
población general se concientizó sobre 
los peligros potenciales que tienen las 
instalaciones químicas. La seguridad 
de procesos ganó un reconocimiento 
absoluto como una práctica estándar y 
muchas iniciativas de regulación se im-
plementaron a nivel mundial (Mannan, 
Chowdhury, & Reyes-Valdez, 2012). 

A pesar de los avances en genera-
ción de conocimiento y la rigurosa le-
gislación y control creado en el siglo 
pasado, eventos de este tipo continúan 
sucediendo. Durante este siglo se han 
presentado graves accidentes como:

• El 23 de marzo de 2005, durante el 
arranque de una unidad de isomeri-
zación en la Refinería de Texas City, 
una válvula de alivio de una colum-
na de destilación se abrió debido a 
un sobrellenado, permitiendo el flujo 
de líquidos hidrocarburos hacia una 

vasija de purga la cual también fue 
sobrellenada ocasionando una pér-
dida de contención. La evaporación 
de estos formó una nube de vapor 
inflamable que produjo una serie de 
incendios y explosiones. Quince tra-
bajadores murieron y más de 180 
resultaron heridos (Mannan, Chowd-
hury, & Reyes-Valdez, 2012).

• La explosión de la refinería de azúcar 
Imperial Sugar fue un desastre indus-
trial que ocurrió el 7 de febrero de 
2008, en Port Wentworth-Georgia, 
Estados Unidos. Como resultado, 40 
personas resultaron heridas y 14 falle-
cieron tras una serie de explosiones 
debido a la acumulación de polvo de 
azúcar de las bandas transportado-
ras que generaron una atmosfera ex-
plosiva (Chemical Safety and Hazard 
Investigation Board). 

• El 20 de abril de 2010, una explosión 
en la plataforma Deepwater Horizon 
ubicada en el Golfo de México dejó 
11 empleados muertos y provocó un 
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gran derrame de petróleo que conti-
nuó sin control durante 87 días. Una 
serie de fallas mecánicas, falta de 
juicio humano, diseño de ingeniería 
defectuoso e interacción inadecua-
da del equipo se unieron para dar 
como resultado el derrame de pe-
tróleo más grande conocido por la 
humanidad (Mannan, Chowdhury, & 
Reyes-Valdez, 2012).

• El 11 de marzo de 2011, el accidente 
nuclear de Fukushima, Japón, lla-
mó la atención de las industrias de 
procesos y energía alrededor del 
mundo, motivándolas a incorporar 
el riesgo de desastres naturales en 
cualquier análisis de peligros. Cuan-
do un poderoso terremoto golpeó la 
planta nuclear Fukushima I, los reac-
tores se apagaron automáticamen-
te. Sin embargo, debido al terremoto 
y el subsiguiente tsunami, se produ-
jo un apagón provocando la pérdi-
da de refrigeración lo que, a su vez, 

permitió el sobrecalentamiento de 
los reactores creando serios proble-
mas de radiación. Afortunadamente 
ninguna persona murió, pero puede 
haber consecuencias a largo plazo 
para trabajadores y comunidades 
vecinas quienes fueron expuestos a 
la radiación (Mannan, Chowdhury, & 
Reyes-Valdez, 2012).

• El 23 de diciembre de 2011, en Dos-
quebradas, Risaralda, se produjo una 
explosión en el poliducto Salgar-Car-
tago alrededor de las 4:10 a.m. La 
ruptura del ducto provocó el vertido 
de gasolina en una quebrada cerca-
na, desencadenando un incendio de 
gran magnitud. Este trágico incidente 
resultó en la pérdida de 33 vidas, in-
cluyendo la de una niña de seis años, 
y dejó más de 70 personas heridas.

• El cuatro de agosto de 2020, una po-
derosa explosión sacudió el puerto 
de Beirut después de que una reser-
va abandonada de 2750 toneladas 

Especial: seguridad de procesos químicos
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de nitrato de amonio se incendiara 
en una bodega del puerto de esa 
ciudad. La explosión dejó un saldo 
de más de 200 muertos y cerca de 
6000 heridos (BBC News Mundo, 
2021). El estallido arrasó edificios cer-
canos y causó grandes daños a la 
propiedad. Cientos de miles de per-
sonas quedaron sin hogar debido al 
incidente. Más tarde, el 14 de noviem-
bre de 2020, el poder judicial libanés 
emitió una orden de detención con-
tra 28 personas relacionadas con la 
explosión (Aljazeera, 2020).

• El 21 de diciembre de 2022, se pro-
dujo un incendio significativo en las 
instalaciones de Bravo Petroleum, 
ubicadas en el sector portuario de 
Barranquilla. El incidente comenzó 
cuando uno de los tanques de alma-
cenamiento de combustible explotó, 
extendiéndose posteriormente a un 
segundo tanque. La emergencia 
se prolongó durante aproximada-
mente 32 horas, requiriendo la in-
tervención de diversas entidades, 
incluyendo la Dirección Nacional de 

Bomberos y la Fuerza Pública, para 
controlar y extinguir las llamas. La-
mentablemente, durante las labores 
de extinción, un bombero perdió la 
vida y tres más resultaron heridos 
(El País, 2022). 

Aun cuando el avance en temas re-
lacionados con seguridad de procesos 
había sido relevante, estos hechos evi-
denciaron que nuevas áreas de investi-
gación son necesarias. La explosión de 
Texas City mostró la necesidad de eva-
luar aspectos relacionados con fatiga 
(Muñoz, Amaya, Romero, & Arbeláez, 
2015). La explosión de la plataforma 
petrolera de Deepwater Horizon, en el 
Golfo de México, impulsó nuevas re-
glamentaciones para este tipo de pla-
taformas teniendo en cuenta numero-
sas lecciones aprendidas. Por su parte, 
basados en los demás accidentes sur-
ge la necesidad de investigar a fondo 
temas relacionados con la reactividad 
química (Laboratorios T2), explosiones 
de polvos (Imperial Sugar) y seguridad 
nuclear (Fukushima) (Mannan, Chowd-
hury, & Reyes-Valdez, 2012).

Muchas han sido las causas de los di-
ferentes accidentes mencionados desde 
mantenimientos no adecuados, una ges-
tión deficiente de permisos de trabajo, 
incorrecta gestión del cambio, procedi-
mientos operativos desactualizados, poca 
capacidad técnica de los operadores, en-
tre otros.

Considerando esto último, es importan-
te aclarar las principales diferencias entre 
la seguridad de procesos y la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST). La tabla 1 pre-
senta un análisis comparativo que des-
taca el objeto de estudio, los escenarios 
evaluados, los actores involucrados y los 
indicadores utilizados en cada disciplina. 
Es fundamental comprender que la segu-
ridad de procesos se enfoca en el proceso 
industrial propiamente dicho, incluyendo 
equipos, unidades, operaciones unitarias, 
sustancias químicas y la operación en sí, 
con el objetivo de minimizar los riesgos 
tecnológicos asociados. Así mismo, es 
preciso que la SST se orienta hacia la se-
guridad y salud personal, buscando pro-
teger la integridad de las personas frente 
a los diversos peligros a los que están ex-
puestas, entre ellos, la exposición a sustan-
cias químicas y los riesgos tecnológicos. 

En cuanto a los escenarios evaluados, 
la seguridad de procesos analiza situacio-
nes derivadas de la liberación de sustan-
cias químicas, tales como incendios, ex-
plosiones o nubes tóxicas. Aunque estos 
eventos tienen una baja probabilidad de 
ocurrencia, su impacto potencial puede 
ser considerablemente mayor en compa-
ración con los eventos abordados por la 
SST.

En términos de indicadores, cada dis-
ciplina emplea métricas diferentes. En 
la seguridad de procesos, el principal in-
dicador es la pérdida de contención de 
sustancias químicas, dado que este es el 
evento inicial de la mayoría de los acci-
dentes en este ámbito. Además, se utilizan 
indicadores relacionados con la gestión 
de la seguridad de procesos, tales como 
mantenimiento de activos, integridad me-
cánica, confiabilidad y desviaciones en 
las variables del proceso, principalmente 
presión y temperatura. Estos indicadores 
permiten monitorear y controlar los ries-
gos inherentes al proceso industrial.

Especial: seguridad de procesos químicos
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Tabla 1.  Principales diferencias entre seguridad de procesos y SST (Muñoz et al., 2015)

Objeto de análisis

Actores principales

Escenarios

Indicadores 

Sistemas técnicos y organizacionales complejos

Eventos de baja probabilidad y alta 
consecuencia

Loss of Primary Containment (LOCP), 
frecuencias de inspecciones, acciones de 
gestión de seguridad de procesos (PSM), 

desviaciones en variables del proceso.

Actores gerenciales y operacionales

Seguridad de las personas o trabajadores

Eventos de alta probabilidad y baja 
consecuencia

Tasas de accidentalidad, enfermedad y fatalidad, 
días perdidos, entrenamiento, tiempo entre 

reentrenamientos, número de observaciones.

Actores gerenciales y operacionales

Variable Seguridad de procesos Seguridad y Salud en el Trabajo

La seguridad de procesos, como se 
ha mencionado, tiene como propósito 
principal prevenir la ocurrencia de even-
tos de gran magnitud, comúnmente 
denominados accidentes mayores. En 
Colombia, este concepto ya cuenta con 
una definición oficial adoptada en el De-
creto 1347 de 2021. Para alcanzar dicho 
propósito, es fundamental gestionar los 
riesgos asociados a la instalación indus-
trial.

En este contexto, resulta relevante 
comprender la dinámica de un evento 
de seguridad de procesos, representa-

da en el diagrama de queso suizo mos-
trado en la figura 2. Inicialmente, se iden-
tifican los peligros, definidos como la 
capacidad de un elemento, como equi-
pos de proceso o sustancias químicas, 
para generar un daño potencial sobre 
un objetivo o blanco. En función de las 
condiciones específicas de operación, la 
severidad de las consecuencias y la pro-
babilidad de ocurrencia, estos peligros 
representan riesgos, denominados en 
este caso como riesgos tecnológicos.

Para gestionar dichos riesgos, se im-
plementan diversas barreras y controles, 

tanto de ingeniería como administrati-
vos, cuyo objetivo principal es evitar la 
ocurrencia de un evento iniciador, que 
comúnmente se refiere a la liberación 
de una sustancia química o la pérdida 
de contención primaria. En caso de que 
este evento inicial se materialice, se ac-
tivan barreras de mitigación, diseñadas 
específicamente para prevenir que el 
incidente evolucione hacia un accidente 
mayor. Estas estrategias conjuntas son 
esenciales para proteger tanto a las per-
sonas como al entorno en el que opera 
la instalación industrial. 

Figura 2. Secuencia accidental de un evento de seguridad de procesos

Peligros

Controles de
ingeniería

Controles
administrativos

Controles de
comportamiento

Debilidades de
las barreras

Consecuencias

Accidente mayorIncidente 

Barreras de
mitigación
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Para lograr una correcta gestión del 
riesgo y considerando los diferentes fac-
tores que pueden intervenir en este tipo 
de eventos, los sistemas de gestión en 
seguridad de procesos son indispensa-
bles dentro de la industria. Existen mu-
chos marcos de referencia reconocidos 
internacionalmente, siendo algunos de 
ellos el sistema de gestión de seguridad 
de procesos basado en riesgo (RBPS, 
por sus siglas en inglés) del Centro de 
Seguridad de Procesos de los Estados 
Unidos (CCPS), el sistema de gestión 
PSM (Process Safety Management) de 

Figura 3. Elementos del marco RBPS. 
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Fuente:  Tomado de CCPS (2016).

OSHA, COMAH (Control of Major Acci-
dent Hazards Regulations) en el Reino 
Unido o la directiva Seveso III en la Unión 
Europea. 

Uno de los estándares más implemen-
tados en el mundo es RBPS que incluye 
20 elementos, agrupados en cuatro pila-
res: compromiso con la seguridad de pro-
cesos, entendimiento de los peligros y los 
riesgos, gestión del riesgo y aprendizaje 
de la experiencia. Cada uno de los pilares 

está conformado por diferentes elemen-
tos como se puede ver en la figura 3. 

¿Qué tenemos en Colombia?

En los últimos años, muchas com-
pañías en el país han implementado 
diversos marcos de gestión en seguri-
dad de procesos, principalmente basa-
dos en estándares internacionales ya 
mencionados o adaptando elementos 
a sus sistemas integrados de gestión. 

Sin embargo, la falta de armonización 
en dichos sistemas, junto con la ocu-
rrencia de eventos relacionados con la 
seguridad de procesos en Colombia y 
las obligaciones adquiridas por el país 
tras su ingreso a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), impulsaron la creación de una 
regulación específica.

El 26 de octubre de 2021, el Ministe-
rio del Trabajo expidió el Decreto 1347, 

Uno de los estándares más implementados en el 
mundo es RBPS que incluye 20 elementos, agrupados 

en cuatro pilares: compromiso con la seguridad de 
procesos, entendimiento de los peligros y los riesgos, 

gestión del riesgo y aprendizaje de la experiencia”.
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Continúa en la página 18 

reglamentando el Programa de Preven-
ción de Accidentes Mayores (PPAM). 
Este programa engloba todas aquellas 
acciones, procedimientos e intervencio-
nes integrales que buscan incrementar 
la seguridad de los trabajadores, la po-
blación en general, la infraestructura y 
el medio ambiente, mediante la gestión 
del riesgo en instalaciones clasificadas.

Se entiende por instalación clasifica-
da una planta de procesos, parque de 
almacenamiento, bodega u otra unidad 
donde haya presencia de sustancias 
químicas en cantidades que superen 
los umbrales definidos en el Anexo 3 
del Decreto 1347. Por ejemplo, si una 
instalación tiene 6 mil toneladas de me-
tanol y el umbral definido en la parte 2 
del Anexo 3 es de cinco mil toneladas, 
dicha instalación se considera clasifica-
da y queda bajo el alcance del decreto, 
debiendo implementar las medidas es-
tablecidas en él.

Adicionalmente, si ninguna sustan-
cia supera los respectivos umbrales, 
es necesario realizar un último paso 
de verificación: la regla de la suma. 
Este método consiste en calcular una 
suma ponderada de las cantidades de 
sustancias químicas presentes en la ins-
talación, dividiéndolas entre sus respec-
tivos umbrales. Si el resultado es mayor 
a 1, la instalación también se clasifica. 
Para más información, se recomienda 
consultar directamente el decreto men-
cionado.

¿En qué consiste el PPAM?

El PPAM está conformado por 12 ele-
mentos que enmarcan obligaciones 
para los trabajadores, empresas y auto-
ridades. Estos se listan a continuación:

1. Listado de sustancias químicas aso-
ciadas a accidentes mayores y can-
tidades umbral. Comprendido de 
dos partes. En la parte 2 se encuen-

tran los umbrales por sustancia es-
pecífica. En caso de no encontrar 
la sustancia en esta parte, se debe 
revisar la parte 1 donde se discrimi-
na los umbrales de acuerdo con 
las categorías de peligros según el 
Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA).

2. Registro de instalaciones clasifica-
das. Proceso mediante el cual las 
instalaciones clasificadas notifican 
al ministerio que se encuentran en 
dicha condición y se registran en la 
plataforma destinada para tal pro-
pósito. Reglamentado mediante la 
Resolución 4979 del 7 de noviem-
bre de 2024.

3. Sistema de Gestión de la Seguridad 
para la Prevención de Accidentes 
Mayores (SGSPAM). 

4. Plan de Emergencias y Contingen-
cias (PEC). Las empresas deben 
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incluir en sus Planes de emergen-
cia y contingencia (PEC) elabo-
rados según el Decreto 2157 de 
2017, los escenarios de accidente 
mayor identificados e implemen-
tar las medidas pertinentes.

5. Informe de seguridad. Documen-
to técnico por medio del cual el 
responsable de la instalación le 
demuestra al Ministerio del Traba-
jo que cumple con lo establecido 
por el PPAM. El responsable de la 
instalación clasificada contará con 
un plazo de 2 años contados a 
partir de la expedición de la reso-
lución que lo reglamente (aún no 
expedida en la fecha de escritura 
del presente artículo) para presen-
tar el informe de seguridad.

6. Reporte de accidentes mayores. 
Proceso por el cual el responsable 
de la instalación clasificada realiza el 
registro de incidentes y reporte de 
accidentes mayores según los um-
brales establecidos en la regulación 
que lo reglamente (próxima a ser 
expedida).

7. Investigación de incidentes y acci-
dentes mayores. Proceso por el cual 
se debe realizar la investigación de 
todo incidente o accidente ocurrido 
dentro de la instalación con el fin 
de determinar causas raíz, tomar 
las acciones para que no se repi-
ta el evento y compartir lecciones 
aprendidas.

8. Inspección, vigilancia y control (IVC). 
Proceso propio de la autoridad 
competente.

9. Información disponible al público. 
Información que debe suministrar-
se al público (comunidad vecina a la 
instalación o aquel que lo requiera) 
con o sin solicitud. Reglamentado 
mediante la Resolución 4979 de 
2024.

10. Intercambio de información relacio-
nada con accidentes mayores que 
puedan tener impacto transfron-
terizo. Información que una insta-
lación debe compartir cuando su 
operación se encuentre cerca de 
fronteras.

11. Información con fines de gestión te-
rritorial del riesgo. El responsable de 
la instalación clasificada deberá su-
ministrar el PEC a la alcaldía munici-
pal o distrital correspondiente, con 
el propósito de que sea empleado 
como insumo técnico en el Plan 
municipal de gestión del riesgo de 
desastres y en la Estrategia de Res-
puesta a Emergencias. 

12. Información con fines de ordena-
miento territorial. Los responsables 
de las instalaciones clasificadas 
entregarán información específica 
con fines de ordenamiento territo-
rial, referente a los análisis técnicos 

de riesgos de accidentes mayores 
que forman parte del informe de 
seguridad, a la alcaldía municipal o 
distrital correspondiente.

Una vez se confirma que una 
instalación es clasificada, debe 
implementar lo estipulado en el 
Decreto 1347 y las resoluciones 
que reglamentan cada uno de los 
elementos. Uno de los más impor-
tantes es el Sistema de Gestión de 
Seguridad para la Prevención de 
Accidentes Mayores-SGSPAM. Este 
sistema de gestión está confor-
mado por 16 elementos listados a 
continuación:
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Política de prevención 
de accidentes mayores

Procedimientos de  
operación

Integridad mecánica

Investigación de 
incidentes y  
accidentes mayores

Información de  
seguridad

Entrenamiento

Permisos de
trabajo 

Indicadores de  
desempeño

Identificación de  
peligros, análisis y  
evaluación de riesgos 

Evaluación de  
contratistas

Gestión del cambio

Auditorías de  
cumplimiento 

Participación de los 
trabajadores 

Revisión de seguridad 
pre-arranque

Preparación y respuesta 
ante emergencias

Revisión por 
la dirección

1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.

Este sistema de gestión fue diseñado 
con base en estándares internaciona-
les, principalmente RBPS y PSM. De ahí 
su similitud en la estructura. Cada uno 
de los 16 elementos está reglamentado 
mediante la Resolución 5492 del 3 de 
diciembre de 2024 emitida por el Minis-
terio del Trabajo. En ella, se establece 
que las instalaciones clasificadas con-
tarán con un plazo no mayor a 2 años 
para implementar dicho sistema e inte-
grarlo con el Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Dentro de los elementos que confor-
man el SGSPAM se destaca el número 
3: la identificación de peligros, análisis y 
evaluación de riesgos (también llamado 
valoración de riesgos). 

La valoración del riesgo también se 
puede definir como un proceso siste-
mático para valorar el impacto, ocurren-
cia y consecuencias de las actividades 
humanas que tienen características 
peligrosas (Suárez Paba, 2024). A conti-
nuación, se describen cada uno de los 
elementos que componen el proceso 
de valoración del riesgo como parte de 
la seguridad de procesos: 

• Identificación de peligros: con-
siste en reconocer los peligros o 
eventos potenciales que podrían 
generar un evento de seguridad de 
procesos. Esto incluye analizar fuen-

tes de riesgo, áreas vulnerables y po-
sibles consecuencias 

• Análisis del riesgo: implica com-
prender la naturaleza del riesgo 
identificado, evaluando tanto su pro-
babilidad como sus posibles conse-
cuencias.

• Evaluación del riesgo: es el pro-
ceso de comparar los riesgos anali-
zados con los criterios establecidos 
por la organización para determinar 
su aceptabilidad.

Tanto para la identificación y el análi-
sis existen técnicas especializadas, que 
puede ser cualitativas, semicuantitati-
vas o cuantitativas. Entre las que se des-
tacan: what if, listas de chequeo, análisis 
de peligros y operabilidad-HazOp, análi-
sis de capas de protección LOPA, árbo-
les de eventos y fallas, QRA (análisis de 
riesgos cuantitativos, por sus siglas en 
inglés). Pero, ¿por qué es necesario apli-
car una determinada técnica? Una vez 
se conozca el nivel de riesgo de cada 
escenario evaluado, es responsabilidad 
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de la organización tomar decisiones al 
respecto según sus criterios de acep-
tabilidad del riesgo. Dichos criterios los 
define la misma organización con base 
en estándares y legislación. Particular-
mente, para Colombia se cuenta con 
la Resolución 0559 del 24 de junio de 
2022 “por la cual se adoptan valores 
nacionales de riesgo máximo indivi-
dual accidental para instalaciones fijas 
y, en especial, las instalaciones fijas clasi-
ficadas de acuerdo con el Decreto 1347 
de 2021 y se dictan otras disposiciones”. 
Este criterio nacional se establece con el 
objetivo de “adoptar valores nacionales 
de riesgo máximo individual accidental 
por fuera del sitio (off-site), para insta-
laciones fijas clasificadas” (Resolución 
0559, 2022). Es así como, de acuerdo 
con dicha resolución, se establecen los 
siguientes valores de riesgo máximo in-
dividual accidental para Colombia:

• Instalaciones fijas clasificadas 
nuevas: uno por diez a la menos 
cinco (1x10-5) fatalidades/año.

• Instalaciones fijas clasificadas 
existentes: uno por diez a la me-
nos cuatro (1x10-4) fatalidades/año.

Lo anterior significa que para efec-
tos del PPAM, las instalaciones clasi-
ficadas deben cumplir al menos con 

dichos niveles de riesgo máximo in-
dividual (fuera de la instalación). La 
organización es libre de establecer ni-
veles más rigurosos de aceptabilidad 
del riesgo. 

Finalmente, es muy importante enfa-
tizar el carácter preventivo del PPAM y 
para ello es necesario una correcta ar-

ticulación del Sistema de gestión de se-
guridad para la prevención de acciden-
tes mayores (SGSPAM) con el sistema 
de gestión en SST. Ambos son comple-
mentarios y tienen muchos elementos 
en común, pero es necesario siempre 
tener presente los objetos de análisis y 
finalidad de la SST y la Seguridad de 
Procesos. Esta última es una disciplina 
poco entendida pero fundamental en 
los procesos industriales. Se exhorta a 
las compañías a tener un enfoque más 
holístico de la seguridad encaminado a 
priorizar la seguridad del proceso me-
diante la capacitación del personal, la 
transferencia y apropiación del conoci-
miento en torno al estudio y al análisis 
de este tipo de eventos.

Definiciones según  
el Decreto 1347 de 2021

Accidente mayor: todo aconteci-
miento repentino, como una emisión, 
un incendio o una explosión de gran 
magnitud, en el curso de una actividad 
en una instalación clasificada y que tras-
cienda su perímetro, en el que estén 
implicadas una o varias sustancias quí-
micas peligrosas y que exponga a los 
trabajadores, a la población, a los bie-
nes, a la infraestructura o al ambiente 
a un peligro grave, inmediato o diferido.

El PPAM, al tener un 
carácter preventivo, 

requiere de una correcta 
articulación del Sistema 
de gestión de seguridad 

para la prevención de 
accidentes mayores 

(SGSPAM) con el sistema 
de gestión en SST. Ambos 
son complementarios y 

tienen muchos elementos 
en común”.

Especial: seguridad de procesos químicos
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E
n el entorno laboral colombiano, la salud 
mental se está consolidando como un 
pilar esencial para la productividad y sos-
tenibilidad de las organizaciones. Con el 
paso del tiempo, la conciencia sobre los 
riesgos psicosociales ha aumentado signi-
ficativamente, lo que refleja la importancia 
de abordar estos desafíos de manera es-
tructurada y específica. Colombia, con su 
diversidad cultural, económica y laboral, 
ofrece un escenario único para analizar las 
estrategias empresariales que buscan pro-
teger y promover la salud mental de los 
trabajadores.

El panorama regional de la  
salud mental en el trabajo

Las diferentes regiones de Colombia 
presentan condiciones y retos únicos en 

cuanto a la salud mental laboral, en parte 
debido a las particularidades culturales, 
económicas, geográficas y sociales de 
cada una. En Antioquia, por ejemplo, la 
fuerte presencia del sector industrial está 
vinculada a altos niveles de exigencia la-
boral que, a menudo, derivan en estrés 
y agotamiento. En contraste, en la región 
Caribe, donde el sector turístico tiene un 
peso significativo, los empleados enfren-
tan factores como la estacionalidad del tra-
bajo y las largas jornadas en temporadas 
altas, lo que afecta su equilibrio emocional.

La región de los Llanos, caracterizada 
por la actividad agroindustrial y petrolera, 
también enfrenta retos particulares como 
el aislamiento geográfico y las condiciones 
laborales en zonas rurales que abarca la 
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mayoría geográfica del país, que suelen 
generar sentimientos de soledad y des-
conexión en los trabajadores, aumen-
tando el riesgo de problemas de salud 
mental. Por su parte, Bogotá y las gran-
des ciudades del país enfrentan desafíos 
propios de los entornos urbanos como 
el tiempo prolongado en el transporte 
público o particular, el ruido constante y 
las demandas propias de sectores como 
el financiero y el de servicios.

Reconocer estas diferencias regiona-
les es fundamental para diseñar estra-
tegias empresariales que sean efectivas 
y adaptadas a las realidades locales. No 
todas las regiones necesitan las mismas 
soluciones y las empresas deben consi-
derar estos aspectos para la gestión de 
los factores psicosociales al momento 
de implementar los programas de salud 
mental.

Una mirada a lo legislativo  
y técnico

Colombia cuenta con un marco legal 
que respalda la promoción de la salud 
mental en el trabajo. La Ley 1616 de 2013 
establece lineamientos para garantizar el 

Estrategias 
empresariales 
para fomentar  
la salud  
mental

Para fomentar la salud mental de 

los trabajadores es crucial que las em-

presas adopten un enfoque integral 

que abarque prevención, intervención 

y seguimiento. Este enfoque no solo 

promueve el bienestar de los emplea-

dos, sino que también incrementa la 

productividad, disminuye los costos 

relacionados con el ausentismo y la 

rotación, y refuerza el compromiso or-

ganizacional. Entre las estrategias des-

tacadas se encuentran:

derecho a la salud mental, mientras que 
la Resolución 2646 de 2008 define los 
factores de riesgo psicosocial y cómo 
deben gestionarse en el ámbito laboral. 
Estas normativas representan un avan-
ce importante, pero su aplicación sigue 
siendo un desafío, especialmente para 
las pequeñas y medianas empresas (py-
mes), que a menudo carecen de recur-
sos para cumplir con los requisitos lega-
les correspondientes.

Desde una perspectiva técnica, resul-
ta fundamental que las empresas en 
Colombia lleven a cabo evaluaciones 
regulares para detectar posibles riesgos 
psicosociales en el lugar de trabajo. Ins-
trumentos como la batería desarrolla-
da por el Ministerio del Trabajo ofrecen 
una metodología eficaz para analizar 
aspectos críticos como la carga laboral, 
la dinámica entre compañeros y superio-
res, así como el grado de autonomía del 
personal. Estas evaluaciones no solo ga-
rantizan el cumplimiento de la normativa 
vigente, sino que también generan datos 
cruciales para implementar estrategias 
de intervención adaptadas a las necesi-
dades específicas de cada organización.

Salud mental
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1. 2.

4.

Prevención mediante el 
diseño organizacional 

Promoción de la 
inclusión y el respeto

Monitoreo y mejora 
continua

Capacitación en  
habilidades emocionales 

Intervenciones  
psicológicas

Las organizaciones deben implemen-
tar estructuras laborales que faciliten un 
equilibrio adecuado entre la vida profe-
sional y personal. Iniciativas como ho-
rarios flexibles, teletrabajo y políticas de 
desconexión digital son esenciales para 
alcanzar este objetivo.

Fomentar una cultura organizacional 
basada en la inclusión, el respeto y el 
apoyo mutuo es clave para reducir el 
impacto de los riesgos psicosociales. 
Esto incluye garantizar que las políticas 
de diversidad y no discriminación se 
apliquen de manera efectiva.

La salud mental no es estática; requiere un 
monitoreo constante. Las empresas deben 
evaluar periódicamente la efectividad de sus 
programas y realizar ajustes basados en los 
resultados obtenidos; esta medición debe, 
por supuesto, cumplir lo establecido en la 
normatividad vigente, pero también debe 
estar alineada y responder a las necesidades 
específicas identificadas.

La formación en áreas como gestión 
del estrés, comunicación asertiva y 
resolución de conflictos dota a los em-
pleados de herramientas para manejar 
situaciones complejas. Asimismo, los 
líderes deben recibir capacitación espe-
cífica para identificar señales tempranas 
de problemas de salud mental y actuar 
oportunamente.

Ofrecer recursos como programas de 
ayuda al empleado (PAE), líneas de apo-
yo psicológico y actividades como talle-
res de mindfulness o meditación contri-
buye significativamente a establecer un 
entorno laboral que favorezca la salud 
mental y el bienestar de todos.

3.

5.

Salud mental
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Una fuerza 
laboral saludable 
y comprometida 

es el mayor 
activo para 
construir 
un futuro 

sostenible”.

Beneficios tangibles de una bue-
na gestión de la salud mental

El impacto positivo de estas estrategias 
es claro. Las empresas que implementan 
programas efectivos de salud mental re-
portan una disminución significativa en 
los índices de ausentismo y rotación, así 
como mejoras en el clima organizacional 
y en la satisfacción laboral. Además, se 
ha demostrado que un enfoque proacti-
vo en salud mental aumenta la producti-
vidad hasta en un 20 %.

Desde una perspectiva económica, 
estas acciones también representan un 
ahorro considerable. Reducir los costos 
asociados a incapacidades laborales y 
rotación de personal permite a las em-
presas reinvertir en otras áreas críticas, 
fortaleciendo su competitividad en el 
mercado.

Alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

La promoción de la salud mental en 
el trabajo está alineada con los ODS de 
las Naciones Unidas, especialmente el 
ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 8 
(trabajo decente y crecimiento econó-
mico). Al implementar programas efec-
tivos, las empresas no solo cumplen 
con estándares internacionales, sino 
que también contribuyen al desarrollo 
sostenible del país.

Desafíos a superar

A pesar de los avances, aún existen 
barreras importantes. En muchas em-
presas, especialmente pymes, persiste 
una falta de sensibilización sobre la im-
portancia de la salud mental. Además, la 
escasez de recursos financieros y huma-
nos dificulta la implementación de pro-
gramas robustos. En las regiones rurales, 
estas dificultades se agravan por la falta 
de acceso a servicios especializados.

Sin embargo, también hay oportuni-
dades para innovar. La tecnología ha 
demostrado ser una herramienta valiosa 
para cerrar estas brechas. Aplicaciones de 
bienestar, plataformas de telepsicología y 
soluciones de inteligencia artificial permi-
ten llevar servicios de salud mental a lu-
gares antes inaccesibles, democratizando 
su acceso y mejorando los resultados.

Un compromiso hacia el futuro

La salud mental en el trabajo no es 
solo una responsabilidad legal o éti-
ca, sino una inversión estratégica que 
garantiza el éxito de las organizacio-
nes en el largo plazo. En Colombia, 
las empresas tienen la oportunidad 
de liderar este cambio, demostrando 
que es posible combinar la rentabili-
dad económica con el bienestar de 
sus empleados.

El Consejo Colombiano de Seguridad 
reafirma su compromiso con este ob-
jetivo, apoyando a las organizaciones 
en la implementación de programas 
efectivos y promoviendo una cultura de 
trabajo donde la salud mental sea una 
prioridad. Porque, al final, una fuerza la-
boral saludable y comprometida es el 
mayor activo para construir un futuro 
sostenible.

Además, invertir en la salud mental y 
el bienestar de los empleados genera 
beneficios económicos directos para 
las empresas. Ya se ha podido demos-
trar que cada dólar invertido en progra-
mas de salud mental puede generar un 
retorno de la inversión (ROI) de hasta 
cuatro dólares, gracias a la reducción 
de costos relacionados con ausentis-
mo, rotación y menor productividad. 
En Colombia, donde la competitividad 
empresarial es un factor clave para el 
desarrollo económico, estas inversiones 
también fortalecen la retención del ta-
lento y mejoran el compromiso de los 
trabajadores, generando un impacto 
positivo tanto en los resultados financie-
ros como en la reputación corporativa.

El bienestar emocional y la salud men-
tal son elementos fundamentales para 
el crecimiento futuro de las empresas, la 
sostenibilidad y el desarrollo de las per-
sonas, sus familias y comunidades. 
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Para promover entornos laborales mentalmente protectores

¡Nueva alianza!

Herramientas innovadoras para identificar, gestionar y prevenir
riesgos psicosociales.
Diseño e implementación de programas de salud mental
personalizados, alineados con las necesidades y
particularidades del negocio.
Programas de Ayuda al Empleado (PAE), que incluyen servicios
de atención en momentos de crisis y asesoramiento psicológico
permanente.

Conocimiento técnico y aplicable, basado en las mejores
prácticas y estándares internacionales.

Capacitaciones y programas de sensibilización para fortalecer
las competencias de liderazgo y gestión de emociones.

Cuidar a las personas es el

¿Te sumas?
primer paso para alcanzar el
verdadero éxito empresarial.

Para más información
contacta a:

Director Institucional de
Bienestar Organizacional

jaime.barrera@ccs.org.co

Jaime Barrera

La salud mental es esencial para el bienestar integral y un eje de
acción prioritario de las organizaciones que buscan incrementar

su productividad, sostenibilidad y resiliencia.

Ponemos a
disposición
de tu
organización:
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L
os profesionales 
de la Seguridad 
y Salud en el Tra-
bajo (SST) enfren-
tan situaciones 
retadoras en la 
búsqueda de me-
jorar el desempe-
ño del sistema de 
gestión en esta 

área. En ese proceso pueden llegar a 
experimentar frustración cuando, pese 
a los esfuerzos realizados, los resulta-
dos no son los esperados, lo que se 
traduce en altos índices de siniestrali-
dad laboral. 

Este sentimiento también puede 
aparecer en el desarrollo de investiga-

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

Tecnología aplicada en 
el aprendizaje en

José Bernardo 
Hernández 

Sánchez
Especialista en 

gerencia de la salud 
ocupacional Gerencia 

ambiental y prevención de 
desastres / Miembro de 

American Society of Safety 
Professionals (ASSP) / Más 
de 17 años de experiencia 

en dirección y liderazgo de 
procesos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y medio 
ambiente en proyectos de 

construcción, siderurgia, Oil 
& Gas, plantas industriales y 

químicas y minas.

ciones de accidentes e incidentes al 
evidenciarse que los trabajadores toda-
vía no están en la capacidad de identi-
ficar los peligros, evaluar los riesgos e 
implementar los controles pertinentes 
o cuando, al hacer inspecciones de los 
frentes de trabajo, se identifican desvia-
ciones en seguridad y se hace nece-
sario suspender la tarea ante la proba-
bilidad de ocurrencia de un accidente 
laboral. 

No obstante, al revisar el nivel de 
cumplimiento de los entrenamientos 
recibidos por el personal se identifica 
que, en efecto, recibieron las capacita-
ciones, inducciones, reinducciones, en-
trenamientos específicos y las evalua-
ciones que acreditan su conocimiento. 
Entonces, ¿por qué el trabajador no 
siempre está en la capacidad de iden-
tificar los peligros, evaluar los riesgos e 
implementar los controles jerárquicos?, 

1 Este artículo se basa en la experiencias profesional del autor y tiene como propósito presentar los elementos analíticos y técnicos que posibilitan que los profesionales de 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) apliquen la mejor tecnología en los procesos de capacitación de SST en sus entornos laborales.
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¿por qué  hay deficiencias en la percep-
ción del riesgo?, ¿están siendo eficaces 
las capacitaciones para el logro de los 
objetivos?, ¿qué se debe replantear?

Las capacitaciones en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) son la piedra 
angular de la transformación de la cul-
tura en seguridad. No solo dan cum-
plimiento a las regulaciones en la ma-
teria, también abordan los estándares 
y procedimientos establecidos por las 
compañías de acuerdo con sus proce-
sos. Su objetivo es formar al trabajador 
para que obtenga los conocimientos y, 
por ende, las competencias necesarias 
durante el desarrollo de su labor, tanto 
en las actividades rutinarias como en 
las no rutinarias y, de esta forma, sus 

comportamientos seguros perduren 
a través del tiempo, teniendo como 
consecuencia esperada la reducción y 
mitigación de los accidentes de origen 
ocupacional.

A pesar de su importancia —y según 
la experiencia del autor— asistir a las 
capacitaciones les representa a algu-
nos trabajadores y a sus jefes inmedia-
tos un tiempo que podrían dedicar a 
otras actividades laborales por lo que 
tienden a generar excusas para no 
presentarse, no dar los permisos, asis-
tir sin motivación o, simplemente, no 
ven el beneficio de su participación. 
Todo esto ya sea porque han tomado 
anteriormente la capacitación o por-
que piensan que no les va a aportar a 

su crecimiento profesional y personal, 
en cuyo caso, solo lo asumen como 
cumplimiento a una de sus obligacio-
nes laborales, dejando registro con su 
firma para demostrar la asistencia.

Para abordar este desafío y gracias 
al avance de la tecnología, hoy las em-
presas cuentan con más alternativas 
para el desarrollo de sus programas 
de capacitaciones en SST (ver figura 
1). No obstante, se requiere un análi-
sis para determinar la mejor opción 
y metodología en capacitación. Por 
lo tanto, es importante ser estratégi-
cos para seleccionar la herramienta 
tecnológica que mejor se adapte al 
contexto corporativo y a los procesos 
desarrollados. 

Figura 1. Evolución de la tecnología para formación
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Fuente:  elaboración propia.

Capacitación tradicional 
• Presencialidad en un salón
• Tableros
• PowerPoint
• Videos
• Ejercicios prácticos y físicos en campo

Capacitación basada 
en la simulación

• Proporciona una experiencia real del 
entorno laboral

• Reduce los riesgos asociados con el 
desarrollo de habilidades para tareas 
complejasAprendizaje virtual

• Presencialidad en un salón
• Tableros
• PowerPoint
• Videos
• Ejercicios prácticos y físicos en campo

Realidad virtual
• Inmersiva
• Dinámica
• Usa la gamificación
• Representación precisa de un 

ambiente con los peligros sin 
riesgo de exposición

Como se puede observar, la evolu-
ción de la tecnología brinda a los pro-
fesionales en SST diferentes alternativas 
de capacitación desde las dinámicas 
pedagógicas tradicionales, pasando 
por el uso de las plataformas educati-
vas en línea y técnicas de simulación, 
hasta la apropiación de la realidad vir-
tual. Actualmente, muchas organizacio-

nes adoptan principalmente las herra-
mientas de aprendizaje virtual debido a 
su fácil implementación, bajos costos y 
fácil acceso para el trabajador. 

“El e-learning es una evolución 
de la formación que nace con la 
expansión del internet, poniendo a 
disposición de los profesionales la 
enseñanza virtual, un nuevo entor-

no rico en recursos. A diferencia del 
aprendizaje a distancia, esta moda-
lidad permite crear espacios virtua-
les para impartir clases, ejercicios 
interactivos, foros de discusión para 
ampliar los contenidos impartidos 
e, incluso, simulaciones reales para 
poner en práctica los conocimien-
tos” (Herrera, 2021).
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Con el avance de la 
tecnología aplicada 
al aprendizaje, las 
empresas ahora 

cuentan con más 
opciones que le 

permitirán al trabajador 
apropiarse del 

conocimiento en SST”.

La capacitación basada en la simula-
ción “representa otra herramienta para 
el aprendizaje en SST ya que propor-
ciona una experiencia realista del en-
torno laboral o de situaciones específi-
cas en las que se quiera que el adulto 
aprenda. Además, puede ayudar a las 
empresas a reducir los costos relacio-
nados con la capacitación” (PMK Digital 
learning, 2021). El uso de la simulación 
se constituye en una herramienta de 
entrenamiento que se usa en diversas 
industrias como la aviación, la minería, 
el petróleo, la industria ferroviaria y el 
transporte, entre otras.

Se trata de un método de aprendi-
zaje dinámico que permite recrear un 
entorno real o hipotético para que las 
personas aprendan. Además, permiten 
poner en práctica los conocimientos 
obtenidos sin poner en riesgo la inte-
gridad física. Generalmente, la capa-
citación con simulación se realiza de 
forma digital, con un entorno virtual 
que refleja las condiciones de trabajo 
reales. Incluso puede recrear ruidos de 
fondo y espacios de trabajo (PMK Digi-
tal learning, 2021).

Por su parte, el uso de sistemas de 
entrenamiento basados en Realidad 
Virtual (RV) se está volviendo cada día 
más común. Esta tecnología utiliza una 
interfaz que recrea un ambiente virtual hi-
perrealista. Así, gracias a efectos visuales, 
sonoros y táctiles se generan simulacio-
nes de la realidad para hacerle creer al 
cerebro del usuario que realmente está 
en un ambiente existente (Muente, G., 

2019). Aunque en sus inicios la RV fue 
utilizada para el desarrollo de videojue-
gos, en la actualidad ha adquirido gran 
relevancia en la formación en SST. 

Con el avance de la tecnología aplicada 
al aprendizaje, las empresas ahora cuen-
tan con más opciones que le permitirán 
al trabajador apropiarse del conocimiento 
en SST y tener alternativas para moldear 
los comportamientos seguros deseados. 

Por lo tanto, los profesionales de SST de-
ben estar al día con las mejores prácticas 
asociadas a la innovación en tecnología 
aplicada en los procesos de aprendizaje 
para adultos, cuyos procesos variarán en 
función de su diversidad y características 
particulares y requerirán enfoques dife-
rentes. 

La elección de la tecnología estará en 
función de los recursos humanos, eco-
nómicos, tecnológicos, de infraestructura 
disponibles, así como de las dinámicas 
de presencialidad de las personas en sus 
puestos de trabajo. Estas últimas presen-
taron un cambio transcendental en la era 
pospandemia, en la que desarrollar labo-
res fuera del entorno habitual de trabajo 
o espacios propios de las empresas, uti-
lizando las redes de telecomunicaciones 
para dar cumplimiento a las funciones, se 
hizo muy popular. Muestra de ello es el 
“teletrabajo” o el “trabajo remoto”.

Ahora bien, es momento de revisar las 
variables anteriormente mencionadas 
versus el tipo de tecnología susceptible 
de ser usada en los procesos de SST:

• Aprendizaje virtual

La metodología del e-learning tiene “el 
propósito de permitir que el estudiante 
se autodirija, participe activamente en su 
aprendizaje y alcance las competencias 
pertinentes de una manera sencilla y lúdi-
ca. En este sentido, el estudiante es el ges-
tor de su propio aprendizaje” (Universidad 
Arturo Prat, 2021, párrafo quinto).

El adulto es el responsable de su for-
mación y debe estar completamente 
comprometido. A medida que va adqui-
riendo nuevas habilidades, los beneficios 
y aplicaciones de este aprendizaje virtual 
se pueden adaptar a la vida real (Jasinski, 
2020, párrafo sexto).
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Ventajas

 – Flexibilidad: se adapta a los hora-
rios y ritmo de aprendizaje del tra-
bajador.

 – Accesibilidad: solo se requiere un 
equipo o dispositivo y conexión a 
internet.

 – Interacción: permite el uso de los 
chats, correos electrónicos y foros.

 – Disponibilidad horaria.

Desventajas

 – Automotivación: el éxito depen-
derá de la disciplina y estusiasmo 
del alumno para mantenerse en-
focado, así como de su capacidad 
para superar cualquier desafío téc-
nico relacionado con el acceso a 
internet o el uso de las plataformas 
digitales.

La metodología del e-learning 

tiene el propósito de permitir que 

el estudiante se autodirija, participe 

activamente en su aprendizaje y 

alcance las competencias pertinentes 

de una manera sencilla y lúdica”.
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La realidad virtual es 
una tecnología que 
puede ser aplicada 
en el aprendizaje 
en SST a través 
de simulaciones 

virtuales de 
diferentes actividades 

de alto riesgo”.

 – Interacción social: siendo esta más 
limitada, lo cual puede afectar la co-
laboración y el sentido de comuni-
dad entre los participantes.

 – Inversión: es necesaria una inver-
sión significativa por parte de las or-
ganizaciones para garantizar el de-
sarrollo adecuado de los proyectos.

Un buen uso de esta tecnología está 
en empresas que manejan un número 
considerable de trabajadores y con-
tratistas, donde se requiere el desarro-
llo de las inducciones o reinducciones 
en SST. El aprendizaje virtual permite 
que, mediante el uso de plataformas, 
se logre autogestionar el cumplimien-
to y evaluar los conocimientos. Lo 
único que necesitará el trabajador es 
un dispositivo y conexión a internet. 
Un valor agregado es la optimización 
del tiempo del personal de SST, permi-
tiéndole dedicar más horas a activida-
des en campo.

Simuladores y realidad virtual

El uso de simuladores representa un 
aprendizaje más rápido, mediante un 
desarrollo avanzado de las actividades 
prácticas, mejor evaluación de habili-
dades y mayor inclusión y simulación 
de una situación verdadera, elementos 
que se constituyen en la mejor forma 
de evaluar la capacidad de lidiar con un 
problema real (Muente, G., 2019).

 Ventajas

 – El entrenamiento personal facilita el 
proceso de aprendizaje.

 – La simulación permite la práctica de 
actividades de alto riesgo en un am-
biente virtual que, de otra manera, 
serían peligrosos y difíciles de realizar.

 – Su desarrollo permite entrenar al per-
sonal en procesos específicos como 
soldadura, operación de equipos mi-
neros, aviación, entre otros.

Desventajas

 – El diseño de los programas de si-
mulación es, a menudo, muy cos-
toso y/o consume un gran tiempo 
en su desarrollo, teniendo un alto 
costo de no utilización.

 – Aunque en Colombia ya existen em-
presas que han diseñado este tipo 
de servicios, su alquiler también es 
bastante caro y, por ende, no son de 
fácil acceso a las empresas.

Algunos ejemplos del uso de esta 
tecnología aplicada en el aprendizaje 
en SST son las simulaciones virtuales 
en tareas críticas como trabajos en al-
turas, espacios confinados, bloqueo de 
energías, trabajos en caliente e izaje de 
cargas. Otro uso está en la seguridad 
vial, mediante simuladores de manejo 
de vehículos o motos, así como entre-
namientos para afrontar situaciones de 
emergencia como manejo de extinto-
res o prácticas de primeros auxilios.

• Capacitación tradicional 

Es un enfoque de formación profesio-
nal que se adhiere a métodos convencio-
nales para el desarrollo de competencias 
laborales específicas.

Ventajas

 – Interacción física: la persona tiene con-
tacto con otros compañeros.

 – Contacto directo entre el capacitador y 
el empleado.

 – Inmediatez en la resolución de dudas.

Desventajas

 – Dependiendo del proceso de forma-
ción y la metodología empleada pue-
de tomar muchas horas.
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La funcionalidad 
de las diferentes 

alternativas tecnológicas 
y su aplicación en el 

aprendizaje en materia 
de SST, están puestas 

sobre la mesa para que 
los profesionales escojan 

la mejor opción”.

 – Se requiere la creación de diversas 
estrategias para motivar la participa-
ción del empleado con el fin de evitar 
el aburrimiento durante la capacita-
ción.

Los siguientes son tres ejemplos para 
su aplicación:

1. Formación en los requisitos míni-
mos de seguridad para trabajar en 
alturas, así como los programas de 
capacitación y formación para los 
trabajadores, acorde con lo esta-
blecido en la Resolución 4272 de 
2021 del Ministerio del Trabajo. 

2. Capacitación en trabajo en espacios 
confinados, según regulaciones de la 
Resolución 0491 de 2020 del Minis-
terio del Trabajo donde se menciona 
que los trabajadores que desarrollan 
este tipo de tareas, deben asistir a las 
capacitaciones y reentrenamientos 
programados por el empleador.

3. Adopción de las normas que regu-
lan la seguridad en las labores mi-
neras subterráneas en Colombia 

bajo el Decreto 1886 de 2015 y el 
Decreto 944 de 2022. Estos regla-
mentan el entrenamiento en segu-
ridad para los mineros y el personal 
administrativo que toma decisiones 
operativas.

La funcionalidad de las diferentes al-
ternativas tecnológicas y su aplicación 
en el aprendizaje en materia de SST, es-
tán puestas sobre la mesa para que los 
profesionales escojan la mejor opción 
que se acomode al contexto, entorno, 
presupuesto y cultura de la empresa.

Una gran alternativa es contar con el 
apoyo del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (Sena) que se constituye en un 
actor aliado, al ofrecer acompañamien-
to en sus procesos de capacitación, 
incluso, de manera acorde con las ne-
cesidades y particularidades de cada 
industria. 

El Sena cuenta con el método de 
aprendizaje virtual a través de su plata-
forma ‘Sofía Plus’. También acompaña a 
las empresas en capacitaciones presen-
ciales, de acuerdo con sus necesidades, 
y cuenta con simuladores virtuales, que 
les permiten a los trabajadores capaci-
tarse en diferentes escenarios y situa-
ciones reales.

Un gran ejemplo es el trabajo articu-
lado entre el Sena y Avianca, en el que 
han abordado conjuntamente la reali-
dad virtual para desarrollar nuevas pla-
taformas de formación aérea.

Contar con el apoyo tecnológico para 
el aprendizaje en SST no solo propor-
ciona una diversidad de aprendizaje 
para los trabajadores, sino que su uso 
será clave en los procesos de capaci-
tación en esta área, lo que convierte a 
las sesiones en espacios dinámicos y 
en herramientas poderosas de transfor-
mación cultural. Las mismas que, bien 
seleccionadas y gestionadas, serán cla-
ve en la reducción de la siniestralidad 
laboral.

Los profesionales de la SST, además 
de asegurar el cumplimiento de aspec-
tos legales, deben tener claro que su 
mayor reto es contar con trabajadores 
que se sientan dueños de su aprendi-
zaje, retados y motivados para que, 
de esta forma, logren interiorizar los 
conocimientos impartidos en una ca-
pacitación, logrando que los comporta-
mientos seguros perduren y que cada 
individuo sea un multiplicador del cono-
cimiento adquirido. 
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L
a gestión sostenible de las organizacio-
nes ha evolucionado hasta convertirse 
en el universo de mejores prácticas de 
gestión ambiental, social y de gobier-
no corporativo, incluyendo la gestión 
financiera, así como la ética y la trans-
parencia en la toma de decisiones 
(ESG por sus siglas en inglés1). Estos 
aspectos son cada vez más relevantes 
para los grupos de interés de todas 
las organizaciones, especialmente de 

las empresas, quienes demandan evidencias objetivas para 
calificar el desempeño organizacional y su valor en el merca-
do.  Este proceso se fundamenta en el análisis de los riesgos 
ESG que dichos grupos de interés perciben en relación con 
la organización.

La importancia de 
la SST

en el marco de la doble 
materialidad

1 ESG: Environmetal, Social and Governance: Ambiental, Social y Gobernanza [o buen gobierno]

2 Al respecto puede verse: “Materiality Mapping: Providing Insights Into The Relative Materiality Of ESG Factors”( Lai Ly, Former Global Head of ESG Research, S&P 
Global Ratings | Bernard de Longevialle, Global Head of Sustainable Finance, S&P Global Ratings | Manjit Jus, Former Global Head of ESG Research & Data Research 
& Development, Sustainable1 | Gregg Lemos-Stein, Chief Analytical Officer, Corporate Ratings, S&P Global Ratings) en https://www.spglobal.com/esg/insights/featured/
special-editorial/materiality-mapping-providing-insights-into-the-relative-materiality-of-esg-factors

En este contexto, la doble materialidad ha llegado para 
quedarse, puesto que permite analizar no solo los riesgos fi-
nancieros derivados de los factores ESG, sino también los im-
pactos que las empresas generan en la sociedad y el medio 
ambiente (European Commission, 2019). 

Uno de los aspectos más importantes en la dimensión social 
de la sostenibilidad es la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
pilar fundamental de la gestión sostenible, pues afecta tanto el 
bienestar de los empleados como la sostenibilidad económi-
ca de las organizaciones y sus cadenas de suministro. 

Pero ¿cómo se encuentran relacionadas la doble mate-
rialidad y la SST?, ¿cuáles son los desafíos para su integra-
ción y cuáles las estrategias para la adecuada gestión de 
los riesgos laborales en el contexto local y global que atra-
vesamos?  Aquí presentamos algunos de ellos:              .   

Gestión sostenible
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2 Al respecto puede verse: “Materiality Mapping: Providing Insights Into The Relative Materiality Of ESG Factors”( Lai Ly, Former Global Head of ESG Research, S&P 
Global Ratings | Bernard de Longevialle, Global Head of Sustainable Finance, S&P Global Ratings | Manjit Jus, Former Global Head of ESG Research & Data Research 
& Development, Sustainable1 | Gregg Lemos-Stein, Chief Analytical Officer, Corporate Ratings, S&P Global Ratings) en https://www.spglobal.com/esg/insights/featured/
special-editorial/materiality-mapping-providing-insights-into-the-relative-materiality-of-esg-factors

Figura 1. Dimensiones de la doble materialidad. 

Fuente: tomado de Materiality Mapping: providing 
insights into the relative materiality of ESG factors.
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El concepto de doble materialidad

El marco de doble materialidad introdu-
ce una perspectiva ampliada de la sos-
tenibilidad. De acuerdo con la Comisión 
Europea (2019), este enfoque incluye:

1. Materialidad financiera: evalúa 
cómo los riesgos y oportunidades 
ESG afectan el desempeño econó-
mico de una organización.

2. Materialidad de impacto: analiza 
los efectos de las actividades em-
presariales en el entorno social y 
ambiental, incluyendo el impacto 
sobre los trabajadores y las comu-
nidades.

Esta dualidad permite a las empresas 
identificar y priorizar áreas donde sus 
operaciones tienen mayor relevancia, 
tanto desde una perspectiva interna 
(financiera) como externa (social y am-
biental), ofreciendo un marco más inte-
gral para la gestión sostenible.

La importancia de la SST en el  
marco de la doble materialidad

La SST es una dimensión crítica den-
tro de los criterios sociales ESG. Según 
datos de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), cada año se produ-
cen aproximadamente 2,7 millones de 
muertes relacionadas con el trabajo 

y más de 374 millones de accidentes 
laborales no fatales (OIT, 2021). Estos 
números reflejan la magnitud del pro-
blema y subrayan la importancia de 
integrar comprensivamente la SST en 
las estrategias de sostenibilidad corpo-
rativa dada la creciente importancia que 
las prácticas y condiciones laborales 
vienen adquiriendo en los diversos ins-
trumentos de evaluación de la gestión 
sostenible y cuyos resultados son teni-
dos cuenta por inversionistas y fondos 
de capital en sus políticas y decisiones 
de inversión. 

Materialidad financiera de la SST

Desde la perspectiva financiera, las bue-
nas prácticas en SST generan valor fi-
nanciero para el negocio.  La adopción 
y aseguramiento de estas prácticas 
amplía el acceso a mercados de inver-
sión de impacto, fortalece la atracción y 
retención de talento humano, permite 
optimizar procesos, reducir costos ope-
racionales y fortalecer la reputación, de 
las organizaciones.  Todo lo anterior im-
pacta de manera directa e indirecta un 
número importante de indicadores de 
gestión sostenible.

Desde la 

perspectiva 

financiera, las 

buenas prácticas 

en SST generan 

valor financiero 

para el negocio”.
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A contrario sensu, la siniestralidad labo-
ral (accidentes, enfermedades o muer-
tes con ocasión del trabajo) representa 
riesgos y, en consecuencia, costos signi-
ficativos para las empresas, tales como 
pérdida de capital humano, el activo 
más importante de las organizaciones 
que genera:

• Interrupciones operativas: las bajas 
laborales pueden afectar la continui-
dad del negocio y, en cualquier caso, 
incrementar los costos y riesgos lega-
les, reputacionales y de cumplimiento.

• Indemnizaciones y sanciones: las 
empresas que no cumplen con las 
normativas de SST enfrentan sancio-
nes y demandas legales.

• Impacto reputacional: los incidentes 
relacionados con la SST impactan ne-
gativamente la reputación corporativa, 
reduciendo la confianza de los grupos 
de interés (stakeholders).

Materialidad de impacto de la SST

En términos de impacto social, la ges-
tión adecuada de la SST se orienta hacia:

• El bienestar físico y mental de los 
empleados: la prevención de ries-
gos laborales mejora la calidad de 
vida de los trabajadores impactando 
positivamente los indicadores de pro-
ductividad, competitividad y disminu-
yendo riesgos de ausentismo, enfer-
medad laboral, accidentalidad y error 
humano.

• La reducción de desigualdades: 
garantizar condiciones de trabajo 
seguras es un aspecto esencial de 
los derechos humanos3 y la totalidad 
de aspectos que los convenios fun-
damentales de la OIT que aseguran 
el trabajo decente4. En este sentido, 
las condiciones de trabajo seguras 
impactan directamente el derecho a 
la vida, a la integridad y seguridad, a 

la igualdad y los llamados derechos 
humanos del trabajo; que significan 
el derecho a condiciones de trabajo 
dignas y entre los cuales se destaca 
el derecho a un entorno de trabajo 
seguro y saludable.

• Cultura organizacional sostenible: 
una empresa que prioriza la SST evi-
dencia su compromiso con sus co-
laboradores, con el trabajo decente, 
sus valores y principios éticos y una 
sólida materialidad social; esto es, evi-
dencia de buenas prácticas laborales, 
y de derechos humanos hacia la ca-
dena de suministro, los clientes y, en 
general, los grupos de interés.  

Costos sociales

Algunos de los riesgos de no integrar 
materialmente estas prácticas en la ges-
tión de la organización para los trabaja-
dores, la empresa y la sociedad misma, 
son:

• Accidentes de trabajo que afectan 
al trabajador y a la empresa pudien-
do generar impactos civiles, adminis-
trativos e incluso de orden penal.

• Impacto negativo en atracción y 
retención de talento humano, ha-
ciendo más difícil reclutar el talento 
relevante para el cumplimiento del 
objeto de la organización.

• Impacto en la reputación. La repu-
tación es la percepción que tienen 
los grupos de interés sobre el cum-
plimiento de las expectativas genera-
das en ellos. Tanto las expectativas de 
los inversionistas que dan sustento fi-
nanciero al proyecto, como las del go-
bierno que otorga la licencia de ope-
ración y las de los grupos de interés 
en general son determinantes para el 
valor reputacional de la organización 
y profundamente sensibles a los im-
pactos sociales adversos.

Estrategias para integrar la doble 
materialidad en la SST

Para gestionar la SST desde la pers-
pectiva de la doble materialidad, las 
empresas pueden adoptar un enfoque 

Gestión sostenible

3 Al respecto puede verse:  Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/
guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf 

4 Sobre el particular puede verse: https://www.ilo.org/es/temas/trabajo-decente y https://libguides.ilo.org/c.php?g=659646&p=4657183 
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que contemple tanto los riesgos inter-
nos como los impactos externos, entre 
otras; desde las siguientes acciones es-
tratégicas y tácticas:

1. Compromiso de la alta dirección, 
a través del desarrollo de políticas, 
objetivos, metas e indicadores de 
desempeño alineados a la excelen-
cia en todos los aspectos de la SST 
que permitan la adecuada identi-
ficación, evaluación y priorización 
de riesgos ESG relacionados con 
la SST. Es fundamental realizar un 
análisis integral, esto es una debida 
diligencia, que contemple factores 
como el cambio climático, las con-
diciones de operación, la cadena de 
suministro y las normativas interna-
cionales, locales y sectoriales. Por 
ejemplo, el aumento de temperatu-
ras puede generar riesgos laborales 
adicionales en industrias como la 
agricultura y la construcción (ISO, 
2018), tales como el golpe de calor5 

y, en general, la necesidad de reali-
zar una gestión sostenible del abas-
tecimiento.

2. Asignación de recursos y respon-
sables para ejecutar los planes de 
mitigación, control o eliminación de 
los riesgos identificados, compren-
diendo el impacto financiero, social 
y ambiental que genera la adecua-
da gestión de estos riesgos.

3. Uso de tecnología para la preven-
ción de riesgos. La implementa-
ción de herramientas tecnológicas 
como sensores de monitoreo en 
tiempo real, inteligencia artificial y 
sistemas de gestión automatizados, 
permite anticipar y mitigar riesgos 
laborales de manera más efectiva 
(Chauhan et al., 2020). Este es un 
punto fundamental en la agenda 
del futuro del trabajo, promulgada 
por la Organización Internacional 
del Trabajo desde 20196.

Para gestionar 
la SST desde la 

perspectiva de la 
doble materialidad, 

las empresas pueden 
adoptar un enfoque 
que contemple tanto 
los riesgos internos 
como los impactos 

externos”.

5 El golpe de calor es un cuadro clínico complejo caracterizado por hipertemia incontrolada que causa lesiones en los tejidos y puede ocasionar la muerte.  Se considera 
que hay golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados.  En general el estrés térmico por calor puede causar erupciones cutáneas, 
edema, sincope o desmayo, calambres, agotamiento y golpe de calor.

6 Sobre la Agenda del Futuro del Trabajo de la OIT puede verse: https://webapps-ilo-org.translate.goog/100/en/story/future/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_
pto=tc&_x_tr_hist=true 

Gestión sostenible
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4. Capacitación y sensibilización 
organizacional. Fomentar una cul-
tura de prevención, participación de 
los trabajadores a través de progra-
mas de formación y mecanismos 
de consulta, mejora el compromiso 
de los empleados y fortalece la re-
siliencia organizacional, impactan-
do positivamente el compromiso y 
la adecuada gestión de los riesgos 

ESG. Este es el más completo senti-
do del dialogo social, enfocado en 
la generación y protección de valor 
sostenible para todos los grupos de 
interés.

5. Transparencia y reporte de indi-
cadores ESG. Los reportes de sos-
tenibilidad (que son realmente los 
reportes de gestión de la organiza-

ción), deben incluir métricas específi-
cas y verificables de SST, tales como 
tasas de accidentes, enfermedades 
laborales e indicadores de bienestar 
de los empleados. Según el marco 
del Global Reporting Initiative (GRI), 
estas métricas ayudan a fortalecer 
la confianza con los grupos de inte-
rés (stakeholders) (GRI, 2021) y son 
valoradas por el mercado7.

A manera de conclusión

La comprensión y gestión apropiada 
de la doble materialidad representa una 
oportunidad para integrar la sostenibi-
lidad en la gestión empresarial y de las 
organizaciones, especialmente en el ám-
bito de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Al abordar la SST desde una perspectiva 
que combina el impacto financiero con 
el impacto social, las organizaciones pue-
den no solo mitigar riesgos, sino también 
generar valor a largo plazo para sus em-
pleados, accionistas y comunidades. 

En un mundo cada vez más interconec-
tado y orientado hacia la sostenibilidad, 

Frente a las exigencias de informes de 
doble materialidad en la Unión Europea 
desde el 2024, así como las crecientes 
exigencias de reportes ESG en los mer-
cados regionales y locales, la necesidad 
de reportar la información desde esta 
perspectiva se profundizará cada vez 
más.

Colombia cuenta ya con diversos ins-
trumentos sectoriales de evaluación 
de gestión sostenible que apuntan a la 
visión de doble materialidad.  Es funda-
mental fortalecer la verificación inde-
pendiente de esta doble materialidad a 
fin de brindar garantía al mercado, a la 

Beneficios y desafíos de la  
doble materialidad en la SST 

Beneficios
• Aumento de la resiliencia empresarial: las empresas que gestionan adecuadamente la SST están mejor 

preparadas para enfrentar crisis operativas, generando evidencia de una adecuada gestión de los riesgos 
ESG.

• Mejora del desempeño financiero: la reducción de accidentes laborales y ausentismo incrementa la 
productividad y reduce costos asociados.

• Fortalecimiento de la reputación corporativa: cumplir con estándares de sostenibilidad refuerza la con-
fianza de los inversionistas y de los restantes grupos de interés, así como la lealtad de los colaboradores.

Desafíos
• Falta de estandarización global: aunque existen marcos como el GRI y diferentes estándares de 

reporte y evaluación, la adopción de estándares ESG en SST aún varía entre regiones y sectores.

• Requerimientos de datos complejos: recopilar y analizar datos detallados sobre SST puede ser un 
desafío para organizaciones con recursos limitados, especialmente para las pequeñas y medianas 

empresas que conforman la cadena de suministro.

• Resistencia cultural al cambio: algunas organizaciones enfrentan barreras internas para priorizar 
la sostenibilidad en sus estrategias operativas y la multiplicidad de culturas que conviven en el ecosis-

tema empresarial doméstico constituyen una brecha que debe gestionarse.

7 Al respecto pueden verse instrumentos como el Corporate Assessment de S&P: https://www.spglobal.com/esg/csa/ 

priorizar la doble materialidad en la SST 
no es solo una necesidad ética, sino tam-
bién una ventaja competitiva estratégica.

En la actualidad, más de veinte empresas 
colombianas participan en el S&P ESG In-
dices (antes conocido como el Dow Jones 
Sustainability Index), destacándose una 
decena de ellas como líderes globales, 
con las mejores calificaciones ESG a nivel 
mundial.  

Tenemos la capacidad de lograr la exce-
lencia en gestión sostenible.  Sin embar-
go, es fundamental acrecentar la masa 
crítica y extender esta materialidad a 
nuestra cadena de suministro.  

Gestión sostenible
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vez que se fortalezcan y diversifiquen 
productos financieros basados en este 
enfoque.

Finalmente, de cara al mercado, el va-
lor de las empresas y sus cadenas de 
suministro, hoy por hoy, reside en la 
evidencia objetiva de esta doble mate-
rialidad, en la cual los aspectos de Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo, el trabajo 
decente, la agenda del futuro del traba-

jo y la contribución efectiva a los ODS 
(ahora llamada “Agenda del Futuro”8), 
son los pilares fundamentales del va-
lor sostenible. Hoy, más que nunca, es 
nuestro deber asegurar estas mejores 
prácticas en todas las organizaciones y 
que todas las personas puedan regre-
sar a sus hogares sanos y saludables 
luego de generar valor sostenible para 
todos los grupos de interés. Por eso es 
fundamental asegurar abrazos. 

La comprensión y gestión 
apropiada de la doble materialidad 
representa una oportunidad para 

integrar la sostenibilidad en la gestión 
empresarial y de las organizaciones, 

especialmente en el ámbito de la SST”.

8 Al respecto puede consultarse:  https://www.un.org/es/summit-of-the-future/pact-for-the-future 
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L
a actividad en ae-
ronáutica civil está 
normatizada por el 
Reglamento Aero-
náutico Colombiano 
(RAC) que dicta, entre 
otros temas, la labor 
de los tripulantes de 
cabina de pasajeros y 
el marco de actuación 

de los mismos. De acuerdo con el RAC 4 
‘Normas de aeronavegabilidad y operación 
de aeronaves’, un avión no puede despe-
gar sin los equipos de supervivencia, entre 
los cuales se establece tener un chaleco 
salvavidas para cada ocupante, equipado 
con una luz localizadora, ubicados en luga-

Prototipo para la 
revisión visual de 

chalecos salvavidas 
de las aeronaves 

comerciales

Luisa 
Fernanda Ávila  

Fisioterapeuta 
especialista en Salud 

Ocupacional  
Consultora en riesgos, 

Suramericana 

res visibles y de fácil acceso. Siendo así, los 
tripulantes deben cerciorarse de la presen-
cia de los chalecos salvavidas como parte 
de sus actividades cotidianas de pre-vuelo, 
la cual es realizada en promedio al mes 
1800 veces por tripulante, dato corrobora-
do a través del análisis de riesgo realizado 
por la empresa.  

Esta actividad es una tarea demandante 
físicamente por la repetitividad de los movi-
mientos y la postura fuera de los ángulos de 
confort, principalmente en los segmentos 
de espalda, cuello y miembros superiores 
por la configuración de las sillas de las ae-
ronaves, que es un factor no modificable, y 
la ubicación de los chalecos salvavidas, que 
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generalmente están debajo de cada 
uno de los asientos.  

Adicionalmente, para la revisión de 
los chalecos, la distancia entre las sillas 
es una categoría que afecta el gesto 
postural del tripulante. Al respecto, la 
única normativa que existe referente a 
la distancia mínima que deben tener las 
sillas (SEAT PITCH) está reglamentada 
por la Autoridad de Aviación Civil (CAA) 
que establece que la distancia mínima 
debe ser de 66 cm. 

Contexto del estudio

La ergonomía de la actividad propo-
ne los conceptos de trabajo prescrito, 
aquello que se pide al trabajador que 
haga, y trabajo efectivo (o actividad), 
aquello que pasa realmente (Wisner, 
1985 & Daniellou, 1996). Para compren-
der el trabajo efectivo y partiendo de 
esta premisa se realiza el análisis de la 
actividad de revisión manual de chale-
cos en una muestra de una población 
de tripulantes de cabina de pasajeros 
en una empresa de aviación colombia-
na, con el propósito de identificar los 
factores de riesgo biomecánicos en 
la actividad de revisión de cabina, es-
pecíficamente en la acción revisión de 
equipos de emergencia-chalecos, bus-
cando con ello generar un control que 
gestione de forma eficiente el riesgo 
identificado e impacte la sostenibilidad 
de la empresa.

Lo anterior surge como una necesi-
dad al identificar que, con respecto al 
desarrollo de estudios sobre trastornos 
musculo esqueléticos en población tri-
pulante, al tratarse de personal de ca-
bina de pasajeros o de mando como 
tripulantes o pilotos, existen pocos estu-
dios publicados que hayan examinado 
los peligros de tipo biomecánico en el 
personal de cabina de las aerolíneas 
comerciales (Rosales Durán, D. C. 2017). 

Dentro del contexto propio de la em-
presa de aviación en la que se desarro-
lló el estudio, a los tripulantes de cabina 
de pasajeros el área de control de ope-
raciones le asigna entre cuatro (4) a seis 
(6) trayectos en un dia. Según el RAC 
4, la revisión de los chalecos se debe 
realizar en el momento de cambio de 

avión o en situaciones de riesgo que se 
requiera. Es así como en un 35 % de las 
asignaciones el tripulante deberá rea-
lizar revisión de chalecos en tránsitos 
de corta duración.  Esta actividad esta 
categorizada con riesgo moderado en 
la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración del Riesgo realizada de for-
ma anual por la empresa, sin embargo, 
no se ha realizado una gestión adecua-
da, dado que se considera en la empre-
sa una actividad obligatoria y con poco 
margen de cambio. 

Adicionalmente, a partir de un análisis 
transdisciplinario del ausentismo por de- 
sórdenes músculo esqueléticos a través 
de una metodología de análisis de cau-
sas, se evidencia que en promedio el 44 
% del total de incapacidades y el 11 % de 
los días perdidos de los últimos tres años 
(2021, 2022 y 2023) tiene razón en causas 
osteomusculares. Puntualmente, dentro 
de este porcentaje de incapacidades, el 
15 % responde a molestias o diagnósticos 
relacionados con cuello y espalda (dolor 
lumbar agudo, cefaleas tensionales, dis-

copatías cervicales y lumbares) de modo 
que, si bien no se ha calificado una enfer-
medad de origen laboral en la empresa 
relacionada con desórdenes musculoes-
queléticos, la necesidad de anticiparse 
y generar una solución que prevea la 
aparición de enfermedades es una de las 
justificaciones más relevantes para el aná-
lisis de la actividad y consecución de una 
medida de intervención idónea.  

Por lo anterior, el propósito de este estu-
dio va encaminado a crear una propuesta 
de un prototipo para la revisión visual de 
chalecos salvavidas presentes en las aero-
naves a través del análisis de la actividad, 
con el fin de eliminar el peligro de carga 
física de los tripulantes en la actividad de 
verificación manual de los chalecos, im-
pactando positivamente la calidad de vida 
de las personas, pero también la sostenibi-
lidad de la empresa.

El propósito de 
este estudio va 

encaminado a crear 
una propuesta de 
un prototipo para 

la revisión visual de 
chalecos salvavidas 

presentes en las 
aeronaves”. 
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Figura 1. Análisis de actividad por etapas 

Fuente:  Ávila, 2023, Etapas del análisis de la actividad.

Pre-etapa, 
identificación del 

origen del 
problema

Visualización in 
situ de la actividad

Comprensión de 
las limitaciones 
y facilitadores

Análisis de 
medidas para 
la gestión del 

riesgo

Es importante mencionar que la ergo-
nomía propone transformar el trabajo a 
partir del análisis de la actividad (Nusshold, 
2018). Esto consiste en que, a partir de ob-
servaciones sistemáticas del trabajador 
en su puesto y la comprensión del trabajo 
como un sistema, se llegue a soluciones 
aterrizadas. Teniendo esto en cuenta, se 
realizó observación directa a los tripulan-
tes de cabina de pasajeros (TCP) con las 
siguientes características: 

Número de TCP observados: 25 

Género: masculino y femenino

Edad promedio:  28 años

Antigüedad: más de un año en la 
compañía

Vuelos observados: dos rutas aéreas, la 
primera Bogotá-Cartagena, y la segunda 
Bogotá-Medellín. Para ambas rutas, se 
observó el trayecto ida y regreso, en dos 
ocasiones.

Lo anterior, permitió evidenciar los di-
ferentes gestos posturales, las categorías 
propias del puesto que condicionan di-
chos gestos, y la percepción del tripulante 
en términos de esfuerzo. 

Para el análisis de la actividad se to-
maron aspectos mencionados en estu-

dios realizados por Francis Six (2005) 
sobre el análisis ergonómico del trabajo 
y obras de Jacques Leplat (1993, 1997, 
2000) en los cuales se analiza la necesi-
dad a intervenir en una pre-etapa, con el 
propósito de establecer su origen y así 
poder gestionar desde su causa raíz el 
peligro identificado; en este caso, la ne-
cesidad es la anticipación a un peligro 
biomecánico por postura fuera de los 
ángulos de confort en la subtarea de 
revisión manual (palpación) de chalecos 
salvavidas en pre-vuelo.  

La primera etapa consistió en la vi-
sualización in situ de la actividad, para 
analizar la forma en que los colabora-
dores cumplen el objetivo. En cuanto 
al proceso de análisis, en esta primera 
etapa, y en compañía del grupo de me-
jora de la empresa, se realizó una visua-
lización in situ de la actividad de revisión 
manual de chalecos a una muestra del 
10 % de los tripulantes que trabajan en 
la empresa y en condiciones de vuelo 
diferentes en términos de tiempo de 
tránsito, tripulación y tiempo del vuelo, 
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realizándose la valoración del peligro a 
través de la lista de chequeo de carga 
física. Es a partir de esta primera etapa 
que se logró consolidar el prediagnósti-
co, el cual funciona como un enunciado 
provisorio de las relaciones entre cier-
tas condiciones de ejecución del traba-
jo, las características de la actividad y 
los resultados de la misma. (Nusshold, 
2018).  

La segunda etapa tuvo como ob-
jetivo comprender las limitaciones y 
facilitadores para cumplir el objetivo 
en la situación particular. Esta etapa 
permitió evidenciar los elementos 

críticos e identificar los determinan-
tes de la actividad, así como sus va-
riabilidades e interacciones, a través 
de entrevistas semiestructuradas y 
la observación in situ, realIzadas en 
campo a los tripulantes.  

Finalmente, la tercera etapa del proce-
so consistió en analizar en conjunto las 
medidas de intervención que gestionen 
el riesgo de forma efectiva y eficaz. Para 
esta etapa se realizó una dinámica de 
lluvia de ideas, partiendo de la premisa 
de que la palpación del chaleco no se 
requiere según la legislación aeronáuti-
ca colombiana, así que se llega a la con-

clusión de que podría ser abolida y solo 
se debería asegurar que el chaleco se 
encuentre en su lugar (revisión visual). 

Resultados
La primera etapa del prediagnóstico 

permitió establecer que la tripulación 
de cabina de pasajeros realiza revisión 
manual de chalecos adoptando pos-
turas fuera de los ángulos de confort, 
esto a causa de la distancia entre las si-
llas de la aeronave, el tiempo de tránsito 
entre vuelos y la exigencia por parte de 
la compañía de palparlos para la verifi-
cación de su existencia en cada silla de 
una aeronave comercial.

Aerorepública, 2023. Tripulante cabina de pasajero palpando el chaleco salvavidas

Durante la segunda etapa, frente a las 
limitaciones y facilitadores, se identifica-
ron las siguientes variables determinan-
tes:  

• Factores fisiológicos: varios auto-
res como Mortazavi, Eisenberg, Lan-
gleben, Ernst, Schiff, 2003; Muhm et 
al., 2007, Rovig Bohnker, Page, 2004 
citado en Rosales Durán, D. C., 2017 
señalan que, cuando la presión at-
mosférica disminuye, el cuerpo com-
pensa aumentando la presión en las 
articulaciones, lo que puede resultar 
en alteración en la vascularización 
del tejido, rigidez articular, contrac-
ción muscular y la acumulación de 
ácido láctico. Estos factores pueden 
generar dolor y fatiga, aumentando 
el riesgo de trastornos musculoes-
queléticos que deterioran la salud 
del personal de cabina de pasaje-
ros, siendo factores no modificables 

propios de la tarea y que impactan 
la actividad de revisión manual de 
chalecos.

• Configuración de las aeronaves: 
las compañías aéreas están tomando 
iniciativas para obtener más eficacia 
en sus vuelos y más beneficios. La 
reducción del costo de los tiquetes 
ofrecidos por las compañías ‘ low 
cost’ es compensado por una mayor 
densidad de plazas en la aeronave, 
lo que implica un menor espacio 
sus sillas, (Wagner Civera, Pablo, 
2010), siendo un factor decisivo en 
la adopción de posturas fuera de los 
ángulos de confort por parte de los 
tripulantes de cabina en la actividad 
de revisión manual de chalecos. 

• Tiempos de tránsito entre vuelos: 
los tiempos de tránsito son estima-
dos según los aeropuertos y están 

entre 40 y 90 minutos por trayec-
to, tiempo en el cual los tripulantes 
deben hacer diferentes actividades 
para la seguridad del vuelo, entre 
ellas la revisión de los chalecos. En 
este mismo orden de ideas, dada la 
premura del tiempo y la necesidad 
de que la aeronave esté menos tiem-
po en tierra (por los costos del pago 
de la ubicación en los aeropuertos), 
los tripulantes deben realizar sus ac-
ciones y movimientos más rápido 
y con menos conciencia postural, 
adoptando posiciones que son lesi-
vas para el trabajador. 

Teniendo en cuenta que los ante-
riores factores no son modificables, la 
postura es un factor decisivo y cambia-
ble, por esta razón se realizó un análisis 
postural de la actividad, el cual se efec-
tuó con observación directa y registro 
en bitácora durante un periodo de tres 
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meses en 10 rutas de viaje (asignacio-
nes completas) con diferentes tipos de 
tripulación (edad, género, antigüedad 
en el puesto). 

Se encontró que los tripulantes de-
ben revisar entre 360 a 720 chalecos 
por día, invirtiendo entre 5 y 7 minutos 
por tiempo de tránsito para realizar 
esta labor, esto significa que invierten 
menos del 5 % de la jornada laboral. Sin 
embargo, es importante tener presente 
que esta es una de las actividades que 
generan más exigencia física para el tri-
pulante en los segmentos de espalda 
(flexión superior a 45° contra gravedad) 
y cuello (flexión de 10° acompañado 
con lateralización del mismo) y miem-
bros superiores (extensión de hombro 
de 10° y desviaciones de muñeca de 
15°) por la rapidez que se debe hacer el 
gesto postural. Adicionalmente, convie-
ne mencionar que estos movimientos 
pueden ser evitados ya que dentro de 
la legislación colombiana no se exige la 
palpación de los chalecos sino la visua-
lización de estos para verificar su exis-
tencia.

Identificando que el factor modifica-
ble es la postura y que no se tiene limi-
tación de tipo jurídico, se inició el dise-
ño del prototipo, desde una estrategia 
participativa para la visualización de los 
chalecos salvavidas, para el cual se esta-
blecieron los siguientes pasos a seguir:  

1. Realización del análisis DOFA del 
diseño del prototipo, con el acom-
pañamiento y la participación de 
todas las áreas. 

2. Análisis de la viabilidad económica 
y ambiental que se proyecta (en tér-
minos generales de los materiales 
para la realización del prototipo). 

3. Configuración y medidas del proto-
tipo para una postura confortable 
del tripulante, tomando como base 
las tablas antropométricas de Co-
lombia y generando un prototipo 
telescópico que sea capaz de adap-
tarse fácilmente a toda la población 
independiente de su configuración 
antropométrica (Ávila Chaurand, R., 
Prado León, L.R., González Muñoz, 
E.L., 2007) 

A través del grupo de mejoras de 
la empresa, se desarrolló el prototipo 
propuesto que permite visualizar los 
chalecos salvavidas desde el pasillo o 
ingresando a la primera fila de asientos.  
Posteriormente, se realizó una observa-
ción simulada (ya que no fue posible ha-
cerlo en vuelo por falta de autorización 
de incorporar un elemento extraño en 
la cabina) llevada a cabo por el 10 % de 
los tripulantes de la compañía de dife-
rentes géneros, edades y complexiones 
físicas para analizar la actividad. En esta 
prueba, se pudieron evidenciar los si-
guientes resultados preliminares: 

Se desarrolló un 
prototipo que permite 
visualizar los chalecos 

salvavidas desde el 
pasillo o ingresando 
a la primera fila de 

asientos”.
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Material

Extensión

Peso

Espejo

Ángulo del espejo

Porta linterna

Superficie que 
permite rodar

Aluminio

Mango de goma

$160 USD

$275 USD

$4995 USD

$205 USD

1665

10

$3 USD

$20,5 USD

Bolsas transparentes

Tiempo de grupos de interés

10

22

$16 USD

$12,5 USD

Prototipo 1.0

Tiempo de tripulantes

Cóncavo

en lo posible

No debe superar los 500 gramos

Variable, será telescópico

A tres medidas

Debajo del espejo

Sí

Características

Categoría

Categoría

Valor unitario

Valor hora

Total: $5635 USD

Costo total

Costo total

Número de unidades 
necesarias

Número de horas 
necesarias

Ávila, 2023, prototipo de visualización de chalecos salvavidas

a) Al evaluar el peligro biomecánico 
en sus categorías, movimiento, postu-
ra y manejo manual de cargas con la 
lista de chequeo operativa se eviden-
ció que, en comparación con la forma 
convencional de revisión manual de 
chalecos, el uso del prototipo logra la 
eliminación de la flexión de espalda, 
la extensión de hombro y la latera-
lización de muñeca, así como la re-

ducción significativa de la flexión del 
cuello debido a la altura del manubrio 
telescópico que permite adaptarse a 
la antropometría del tripulante. 

b) Al usar el prototipo por parte del 
tripulante se genera un ahorro de 1 a 
1,5 minutos por trayecto, minutos que 
en términos económicos son 2,7 a 
4,05 dólares en cada trayecto (dato 

obtenido por el valor de alquiler de 
espacio aéreo en las concesiones). 
En términos generales, la empre-
sa realiza entre 1400 a 1500 vuelos 
mensuales, lo que significa que con la 
incorporación del prototipo y el cam-
bio en la actividad se tiene un ahorro 
de 4050 a 6065 dólares mensuales, 
impactando la sostenibilidad de la 
empresa. 

Recursos físicos

Recursos humanos
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c) Al hacer uso del prototipo los tri-
pulantes observados refirieron dismi-
nución del esfuerzo físico según la es-
cala de esfuerzo de Borg pasando de 
calificación en promedio de 8 ¨muy, 
muy pesado” cuando se realizara la 
actividad de forma convencional, a 
una calificación promedio de 3 “lige-
ro” cuando se usa el prototipo, logran-
do así un impacto en la salud física de 
los tripulantes. 

Los resultados de las pruebas reali-
zadas indican que el prototipo no solo 
agiliza el proceso de revisión visual de 
chalecos logrando optimizar recursos 
de tiempo, sino que es una solución 
efectiva para mejorar las capacidades 
operativas de las aerolíneas comer-
ciales, a la vez que impacta de forma 
positiva y directa la salud de los tripu-
lantes. 

Conclusión  

En síntesis, el desarrollo y evalua-
ción del prototipo para la revisión 

visual de chalecos salvavidas en 
aeronaves constituye un avance sig-
nificativo en la seguridad aérea. La 
implementación de este sistema pro-
porciona un control efectivo y eficien-
te en términos de gestionar el riesgo 
biomecánico por posturas fuera de 
los ángulos de confort, contribuyendo 
también al objetivo de la seguridad en 
el vuelo. Este enfoque resulta innova-
dor y a la vez destaca la importancia 
del análisis de la actividad como estra-
tegia que lleva a analizar posibles alter-
nativas desde el hacer del colaborador 
y la optimización de los procesos de 
inspección, contribuyendo a la segu-
ridad y bienestar de la tripulación en 
vuelos comerciales. En adición a esto, 
el análisis de la actividad ha permitido 
una comprensión profunda de las in-
teracciones entre los tripulantes y el 
prototipo destacando su utilidad prác-
tica para la visualización de chalecos, 
actividad que era vista anteriormente 
por la empresa como inmodificable.  

La implementación 
de este sistema 
proporciona un 

control efectivo y 
eficiente en términos 
de gestionar el riesgo 

biomecánico por 
posturas fuera de los 
ángulos de confort, 

contribuyendo 
también al objetivo 

de la seguridad en el 
vuelo”.
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Registro en línea ATEL en las 
evaluaciones de la Guía RUC®, 

un paso hacia la 
gestión del riesgo en 

tiempo real

Uno de los propósitos fundamentales del 
sistema de evaluación y seguimiento so-
bre la gestión del riesgo en Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) 
es ser fuente para la toma de decisio-
nes en la gestión de los riesgos, tanto 
para contratantes como para contratis-
tas. Es así como en los requisitos de la 
guía del Registro Uniforme para Contra-
tistas (RUC®) se creó el numeral 5 que 
refiere el impacto de la accidentalidad y 
en la que se recogen las estadísticas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (ATEL). 

Los casos de impacto en accidentali-
dad hacen referencia a: los eventos de 
accidentes fatales, casos de invalidez, 
accidentes laborales con incapacidad 
permanente parcial - IPP (accidentes de 
trabajo con calificación de pérdida de 
capacidad laboral superior a 5 %), los 
comportamientos en tendencias para 
accidentes de trabajo y la enfermedad 
laboral (tanto en el más reciente lustro 
como en los últimos dos años) en los 
trabajadores directos y en misión, así 
como en subcontratistas de las activi-
dades contractuales con la empresa.

Mauricio 
Gómez Triana 

Auditor líder II 
Ingeniero Químico /  

MSc. en Gestión y 
Evaluación Ambiental / 

Especialista en Seguridad 
Industrial, Higiene  

y Gestión Ambiental
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Bavaria y el Consejo Colombiano de Seguridad  se unen para 
fortalecer el desempeño de los contratistas, impulsando la adopción de 

mejores prácticas que contribuyan a crear entornos laborales más 
seguros, saludables y sostenibles.

A través de la adopción del Modelo RUC®, la principal compañía de 
bebidas de Colombia busca impulsar la productividad en toda su cadena 
de valor, promoviendo la mejora continua y el compromiso genuino con 

la sostenibilidad.

Miembros afiliados

El acopio de esta estadística, así 
como el mantenerla actualizada y 
alineada con los registros existen-
tes en las diferentes Aseguradoras 
de Riesgos Laborales (ARL) ha sido 
un desafío constante para todos los 
componentes del sistema RUC®, es 
decir contratantes, contratistas y el 
Consejo Colombiano de Seguridad.

Es así como desde el Comité 
Operativo del RUC® se han creado 
diferentes estrategias para facilitar 
la información ATEL, mejorar su 
calidad y confiabilidad.  Algunas de 
estas acciones se han encaminado 
a los acercamientos con las Asegu-
radoras de Riesgos Laborales (ARL) 
para la generación de los certifica-
dos de accidentalidad en línea, por 
medio de los aplicativos web que 
éstas tienen. 

1 Nota tomada de la Guía RUC®, certificaciones actualizadas de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos o desde su 
creación si la empresa tiene menos de cinco años y del año en curso, inclusive, si se han tenido cambios de ARL en dicho lapso.

2 Ídem
3 Nota tomada la Guía RUC®, numeral 6. La empresa que presente diferencias en la información que influya en la tendencia o en el impacto a la accidentalidad en el número de 

casos reportados al CCS (incapacidad temporal, IPP calificadas o con calificación en firme, invalidez, fatales, accidentes graves de acuerdo con la definición de la Resolución 
1401 de 2007 o normas que la modifiquen, sustituyen o adicionen), no reportados y/o no impactados en el período de vigencia donde aplicaba su impacto.

De igual forma, como parte de este 
propósito, en las diferentes actualiza-
ciones que ha tenido la guía RUC®, 
se ha buscado controlar de manera 
eficiente esta información, fijando la 
responsabilidad en los auditores en-
cargados de hacer revisión en la con-
sistencia de los datos reportados por 
las empresas contratistas y los certi-
ficados de las ARL1 para las auditorías 
de verificación, así como la consisten-
cia en las auditorías de seguimiento 
de las estadísticas que han sido regis-
tradas en informes previos de audito-
rías RUC®. Asimismo, las reportadas 
en los certificados de las ARL2 y las 
facilitadas por la empresa contratista 
para el periodo de evaluación, inclu-
yendo en los informes de auditoría, 
según el resultado de esta validación, 
las actas de inconsistencia.

El Comité 
Operativo del 

RUC® ha creado 
diferentes 
estrategias 

para facilitar la 
información ATEL, 
mejorar su calidad 

y confiabilidad”.
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Figura 1. Instructivos de accidentalidad – enfermedad

Desde el Consejo Colombiano 
de Seguridad, como administra-
dor del sistema, hacemos la invita-
ción a todas las empresas inscritas 
para revisar estos módulos, hacer 
uso de ellos y permitir que nues-
tro sistema RUC® siga creciendo 
y brindando el valor agregado 
para todas las partes interesadas 
y, para, de esta manera, seguir 
siendo el modelo líder en la eva-
luación de contratistas.

Finalmente, es de anotar que 
el registro, consulta y manejo de 
la información consignada en el 
aplicativo RUC® en línea, para las 
estadísticas ATEL es y será exclu-
sivamente para facilidad en el re-

Adicional a lo anterior y como par-
te de los controles definidos, se in-
cluyó el numeral 6 de la guía RUC®, 
que se refiere a la imprecisión en la 
información suministrada por la or-
ganización con respecto a la acciden-
talidad3, con un carácter punitivo de 
afectación en la calificación total del 

5 %, al momento de encontrarse di-
ferencias que afectaran o generarán 
distorsión en calificaciones de años 
anteriores.

Ahora bien, como parte de los cambios 
del RUC® en línea, a partir de la moderniza-
ción y el uso de las tecnologías de la infor-

mación, se presentará próximamente en 
los módulos, la herramienta estadística 
ATEL esperando, de esta manera, facilitar 
la consulta para los estadísticos respecto 
a la accidentalidad, el cargue, seguimien-
to y consistencia en los datos requeridos 
para la auditoría y en la toma de decisio-
nes para todas las partes interesadas.
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https://ccs.org.co/miembros-afiliados-ccs/

porte, actualización y evaluación 
de las estadísticas en los procesos 
de auditoría RUC®, de acuerdo con 
el numeral 5 de la guía. Adicional 
a ello, servirá para alimentar las 
bases de datos del observatorio 
ATEL del sistema RUC®, en el que 
en ningún caso se individualizarán 
las estadísticas de las empresas 
registradas y toda la información 
se manejará de acuerdo con las 
políticas de tratamiento y protec-
ción de datos personales que tie-
ne el Consejo Colombiano de Se-
guridad, las cuales pueden ser 
consultadas en la página web: 
https://ccs.org.co/politica-de-pri-
vacidad/ 

El registro, consulta y manejo de la 
información consignada en el aplicativo 
RUC® en línea, para las estadísticas ATEL 
es y será exclusivamente para facilidad 

en el reporte, actualización y evaluación 
de las estadísticas en los procesos de 

auditoría RUC®”.

Miembros afiliados
Enero - Febrero / 2025



Enero - Febrero / 2025

62

Si eres contratista lograrás ser visible para las grandes
contratantes del país.
Como empresa contratante podrás apalancar la
estrategia de sostenibilidad en la cadena de valor.

desempeño
           de la GESTIÓN DE RIESGOS 

Tu empresa puede ser parte del
sistema de información sobre

i
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Conoce los beneficios!!

ccs.org.co 
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