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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como fin diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en 

el trabajo SG-SST en una microempresa perteneciente al sector metalmecánico de la ciudad de 

Cali; esta microempresa se dedica a la prestación de servicios de tratamientos térmicos a 

diferentes piezas metálicas. 

 

La problemática que presenta la empresa es la carencia del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo cual refleja un incumplimiento legal, en este caso del Decreto 1072 del 

2015, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, el cual es de obligatorio cumplimiento en el 

territorio colombiano. Se evidenció que en esta microempresa se presentan incidentes y 

accidentes de trabajo, al igual que la exposición de los colaboradores a factores de riesgo que 

conllevan a que se encuentren expuestos a adquirir enfermedades laborales. 

 

A pesar de que esta microempresa tiene conciencia sobre la importancia del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo, y que cuenta con la disposición de generar una cultura de 

autocuidado en sus colaboradores; no ha destinado el tiempo ni los recursos necesarios para 

diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

El principal objetivo de este trabajo fue permitir a la microempresa dar cumplimiento parcial a 

la normatividad legal vigente; para conseguir este objetivo la metodología utilizada fue el 

análisis de contenidos, mediante un estudio descriptivo. Para dar respuesta a la problemática de 

la empresa, e iniciar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, mediante la herramienta 

evaluación diagnóstica del método Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) lo que dio como 

resultado un incumplimiento en un 47% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST. 
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Posterior a esto se realizó la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 

la cual dejó como evidencia que los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos mecánico, 

biomecánico, físico, químico, locativo, condiciones de seguridad eléctrico, de incendio, público, 

psicosocial y fenómenos naturales; los cuales pueden generar un alza en los incidentes y 

accidentes de trabajo convirtiendo el espacio laboral en un ambiente peligroso. 

 

En la última fase de la investigación se culminó con la realización del plan de acción para el 

diseño del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 del 2015 en su libro 2, parte 2, título IV, 

capítulo 6; el cual contiene todas las actividades propuestas para mejorar y proteger la salud de 

los trabajadores, y garantizar que sus condiciones de trabajo sean óptimas y seguras. 

 

Palabras claves: Investigación, diseño, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

peligros, riesgos, identificación, normatividad legal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2003) define a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) como “la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores”. Esta organización establece principios de protección, y proporciona instrumentos 

esenciales a través de la implementación de un SG-SST; permitiendo así, que los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores de todo el mundo implemente dichas prácticas y den prioridad a 

la máxima seguridad en el trabajo (Cero Accidentes, 2018). 

 

La OIT (2003), reconoce que el enfoque del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ofrece una serie de ventajas importantes para la aplicación de la SST; esto, mediante 

un conjunto de herramientas lógicas, caracterizada por su flexibilidad, que puede adaptarse al 

tamaño y la actividad de las empresas, y centrarse en los peligros y riesgos generales o 

específicos asociados a toda tarea (Cero Accidentes, 2018). 

 

Dado lo anterior, es importante mencionar la norma internacional para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 del 2018, destinada a proteger a los trabajadores y 

visitantes, de accidentes y enfermedades laborales. La ISO 45001 tiene como objetivo ayudar a 

las empresas a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados; esta, representa 

un marco de trabajo innovador ya que, por primera vez, y a nivel internacional, cualquier 

organización de todo tamaño podrá acceder a un camino claro para la implementación de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo bien estructurado (NQA Organismo de Certificación 

Global, 2020). 

 

En Colombia, se emitió el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo número 1072 de 

2015 / Decreto 1072 del 2015, en su libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6, el cual indica que los 

Programas de Salud Ocupacional serán reconocidos como Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, este SG–SST se convierte en un pilar fundamental en el país 
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para crear una cultura laboral que busca el bienestar integral de los trabajadores; permitiendo a 

las empresas desde una etapa temprana a detectar y llevar el control de los riesgos en cuanto a 

SST; ayudando de esta manera, la reducción de posibles accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales, y fomentando la permanencia laboral de los trabajadores (Moreno, Moreno, 

Hernández, Benavides, y Castellanos, 2017). 

 

El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, consiste en la creación de un proceso 

lógico y por etapas, buscando la mejora continua; contiene la política del SG-SST, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, 

con el propósito de controlar y mitigar los riesgos relacionados con la actividad económica de 

la empresa, todo esto a través del ciclo planear, hacer, verificar y actuar. 

 

Por lo tanto, se retoman los aportes del Decreto Único 1072 (2015), con respecto al proceso del 

PHVA; en el que se presentan cada una de las etapas, como planificar; hacer; verificar y actuar. 

En la primera etapa, se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas; en el hacer, se realiza la implementación 

de las medidas planificadas; en el verificar se revisa que los procedimientos y acciones 

implementados están consiguiendo los resultados deseados; y el actuar corresponde a realizar 

acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los 

trabajadores (Decreto Único 1072, 2015). 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo de grado se refiere al diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en una empresa del sector metalmecánico 

de la ciudad de Cali, con el fin de cumplir en un 100% con la legislación colombiana en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, dada en el Decreto 1072 en su libro 2, parte 2, título IV, 

capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Descripción del problema 

 

Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han existido desde siempre, por 

lo que el hombre ha tenido la necesidad de protegerse; por lo tanto, los temas relacionados con 

la Salud Ocupacional no son nada nuevos, dado que esta área se originó en el año 4000 A.C. en 

Egipto, donde se establecieron leyes para evitar accidentes mediante medidas que daba el faraón 

para los fabricantes de armas, guerreros y embalsamadores (Arias, 2012). 

 

Bernardino Ramazzini, es considerado el padre la Salud Ocupacional en el mundo, ya que 

realizó la primera investigación sobre las actividades laborales, determinando que algunas 

enfermedades presentaban mayor frecuencia en determinadas profesiones. Para lo cual realizó 

visitas a lugares de trabajo. También realizó estudios sobre diferentes oficios y profesiones 

(minería, alfarería, etc.), propuso el término de higiene y describió los riesgos de algunas 

profesiones (Araujo y Trujillo, 2002). 

 

En 1919 fue creada la OIT, como parte del Tratado de Versalles. La importancia de la Salud 

Ocupacional empezó a tomar fuerza y relevancia con el paso del tiempo, ya que cada vez era 

más evidente la necesidad de cuidar y proteger los trabajadores, por la frecuencia de los 

incidentes y accidentes ocurridos en los espacios de trabajo. 

 

En Estados Unidos se produjo en torno a tres siniestros laborales por cada 100 trabajadores en 

2017, una cifra que presenta una ligera disminución en, comparación con el año 2003; aunque 

se refleja una evolución aparentemente positiva, el número total de accidentes anual que 

ocasionan bajas laborales, se mantiene por encima del millón (Páramo, 2018). 
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Investigar en la historia de la salud ocupacional en Colombia ayuda a conocer la transición y 

cambios ocurridos en la legislación sobre el tema y a su vez de las entidades fundadas para la 

protección de la salud en los trabajadores. 

 

A pesar de que Colombia cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en el tema, 

permanecen las críticas a la aplicación del sistema por su ineficiencia y falta de políticas 

obligantes por parte del gobierno a las empresas, en especial a las pequeñas empresas del sector 

metalmecánico. Otro aspecto importante por destacar son algunos factores que impulsan al no 

cumplimiento de dichos sistemas de seguridad, como lo es el desconocimiento de la ley, 

especialmente a nivel de los trabajadores quienes no tienen capacitación o acceso a la 

información, los elevados costos del sistema y la resistencia al cambio por parte de las pequeñas 

empresas en el sector (Bedoya, 2015). 

 

En Colombia, las cifras de accidentalidad laboral son preocupantes, teniendo en cuenta que, en 

un año, de 6 millones de trabajadores 400 mil tienen accidentes laborales, especialmente los del 

sector metalmecánico, donde las principales afecciones son en las extremidades, las cuales 

generan la mayoría de accidentes laborales e incapacidades. Según indican las aseguradoras, 

entre 6 y 7 empleados accidentados el mayor porcentaje de esos accidentes son leves (Bedoya, 

2015). 

 

Esta accidentalidad laboral está relacionada a una serie de factores, entre ellos la falta de 

promoción y prevención de las ARL, el incumplimiento por parte de los empresarios en cuanto 

a los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir hay 

responsabilidad compartida (Bedoya, 2015). 

 

Agricultura, minería e industria fueron los sectores con mayores índices de accidentalidad 

laboral en 2010; sin embargo, en los últimos tres años ha venido disminuyendo estos 

indicadores; los sectores financiero y educativo continúan siendo los que presentan menor 

accidentalidad (Bedoya, 2015). 
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Se revisaron los reportes de accidentalidad de una MYPIME del sector metalmecánico, en la 

cual se registraron una totalidad de 36 accidentes laborales, entre los años 2009, 2010 y 2011; 

donde los cargos con mayores afecciones fueron los ayudantes de planta con 33%, y aprendiz 

con 22% respectivamente; el 75% de los afectados son trabajadores de la empresa, mientras el 

25% restante pertenecen a contratistas. El año con más accidentalidad fue el 2011 con un 50% 

del total de los eventos, seguido por el año 2010 con un 48%, mientras que el año 2009 reportó 

un 2% (Bedoya, 2015). 

 

La micro empresa que se tomó como referencia para este proyecto de grado, pertenece al sector 

metalmecánico, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, esta se dedica 

a la prestación de servicios de tratamiento térmico al acero, la cual no cuenta con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por la normatividad colombiana como 

requisito obligatorio para toda empresa, independientemente de su tamaño. 

 

La carencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo refleja en esta micro 

empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, al igual que la exposición de los 

colaboradores a factores de riesgo físico, químico, mecánico biomecánico y psicosocial, los 

cuales conllevan a que los colaboradores se encuentren expuestos a enfermedades laborales. 

 

En el año 2017 y 2018 la empresa reportó un accidente de trabajo; pero haciendo un estudio 

retrospectivo del año 2019, se evidencio que se presentaron alrededor de dos (2) accidentes de 

trabajo y de acuerdo con la información suministrada por la empresa no se hizo el respectivo 

reporte a la ARL, por lo cual se refleja el incumplimiento legal y que puede tener graves 

consecuencias en la población trabajadora. 

 

A pesar de que esta microempresa tiene conciencia sobre la importancia del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo, y que cuenta con la disposición de generar una cultura de 

autocuidado en sus colaboradores; no ha destinado el tiempo ni los recursos necesarios para 

diseñar el SG-SST. 
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Problema de Investigación 

 

Teniendo en cuenta la situación presentada con respecto a la temática abordada - Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo-, con la presente investigación se quiso dar respuesta 

a la pregunta problema encaminada hacia: 

 

¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que permita cumplir 

con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6 

y la Resolución 0312 de 2019 en una microempresa del sector metalmecánico de la ciudad de 

Cali? 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en una microempresa del 

sector metalmecánico en la ciudad de Cali. 

 

Objetivos Específicos 

 

▪ Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las microempresas. 

▪ Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la microempresa. 

▪ Realizar un plan de acción para la implementación del SG-SST. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Partiendo de la Ley 1562 de 2012, la cual se encarga de ampliar y modernizar el sistema de 

riesgos laborales y dictar otras disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo; y le 

brinda a todas las personas, con diferentes tipos de contrato y afiliación, el programa de 

prevención y promoción a los afiliados al sistema de riesgos laborales; define el concepto 

accidente de trabajo, enfermedad laboral; se considera que el concepto de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, ha tomado importancia en los últimos años, pues existe normatividad que exige la 

Implementación de un Sistema de Gestión de SST en las empresas, independientemente de su 

tamaño, sea pública o privada, que tienen como fin brindar un espacio de trabajo seguro para 

sus colaboradores. 

 

Para el diseño de este SGSST se tomó como base fundamental el Decreto 1072 de 2015, en el 

cual se reúnen todos los requerimientos y obligaciones que tienen los empleadores con los 

trabajadores, y los deberes de los trabajadores con el SG-SST, y la Resolución 0312 del 2019 

que reúne los estándares mínimos que debe cumplir cada organización según su tamaño y 

actividad económica y tipo de riesgo. 

 

Esta investigación consistió en diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en una micro empresa del sector metalmecánico, contribuyendo con el crecimiento del semillero 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, ya que se convierte en material de apoyo 

para otros proyectos que pertenezcan a la misma línea de investigación; así como brindar aportes 

a las estadísticas sobre la eficacia del banco de proyectos del que dispone la universidad. 

 

El desarrollo de esta investigación aporta a las investigadoras en el diseño de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo todo el conocimiento adquirido, 

colocando en práctica lo estudiado durante la etapa de aprendizaje y aportado por la universidad 

y docentes; además de lograr conocer la calidad de la educación que brinda la universidad, y de 

los profesionales formados en el programa de Salud Ocupacional. 
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Para la empresa objeto de investigación el mayor beneficio, fue el de contar con un diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para su organización, directamente 

supervisado por los docentes tutores del proyecto de grado de la universidad, y los estudiantes 

próximos a convertirse en profesionales en el área, permitiéndole a la empresa dar cumplimiento 

parcial a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

Antecedentes 

 

En la industria de metalmecánica existen riesgos potenciales a los que diariamente están 

expuestos los trabajadores debido a la gran interacción con herramientas cortantes, y maquinaria 

manual peligrosa de alta revolución, convirtiéndose en un sector de muchos riesgos y altamente 

propenso a accidentes de trabajo. 

 

Como sucedió en la revolución industrial cuando incorporaron cantidad de trabajadores, tanto 

hombre, mujeres, y niños con sistemas mecánicos mucho más complicados y peligrosos para 

quienes los manejaban, ocasionando accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; era el 

encuentro entre las máquinas, el trabajador y la ignorancia en su manejo. Es precisamente ahí, 

donde nace a nivel mundial la necesidad de aumentar el estudio anticipado de los accidentes de 

trabajo, que buscan antes que reparar las causas, prevenirlos para evitar que se ocasionen (Arias, 

2012). 

 

En Colombia se identifica una lenta evolución frente a los conceptos ligados a la protección del 

trabajador, los peligros, riesgos laborales y la legislación conveniente, fueron aspectos 

prácticamente desconocidos en Colombia hasta el inicio del siglo XX. En 1906 Rafael Uribe 

Uribe, presidente de la República de Colombia crea un código de normas para el trabajo 

“Proyecto ley sobre accidentes de Trabajo” el cual fue aprobado en el Congreso y vino a ser la 

Ley 57 de 1915. 

 

Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de los trabajadores 

frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron trascendencia en el futuro de la salud 

ocupacional en Colombia. 
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Entre las que se encuentran la Ley 46 de 1918, que dictaminó medidas de Higiene y Sanidad 

para empleados y empleadores, la Ley 10 de 1934, donde se reglamenta la enfermedad 

profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 44 de 1939, creación 

del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, 

que promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger 

a los trabajadores en su trabajo. 

 

Los siguientes años son importantes en el ámbito de salud ocupacional en Colombia, porque en 

1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de Seguros Sociales, con el objetivo de prestar servicios 

de salud y pensiones a los trabajadores colombianos. con el Decreto 3767 de 1949, se establecen 

políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de trabajo. 

 

En el sector industrial, comercial, social y económico, Colombia ha tenido gran relevancia en 

su actualización de conceptos sobre riesgo ocupacional y los elementos fundamentales de 

prevención y control con el propósito de ejecutar cada uno de ellos para beneficios de todos. 

 

La Ley 9 de 1979 fue la primera aproximación real del gobierno a la protección de la salud del 

trabajador, en especial su artículo 81 que señala que “la salud de los trabajadores es una 

condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país...” así mismo la Resolución 

2400 del mismo año cuyo contenido comprende un compendio de normas legales sobre la salud 

ocupacional en Colombia. 

 

En 1986 con la Resolución 2013 por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo (actualmente 

Comité Paritario de Salud Ocupacional), con la Ley 100 de 1993 del Decreto Ley 1295 de 1994 

se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de 

aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y 

promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

En el 2003, el ministro de la Protección Social, en uso de sus facultades legales, especialmente 

las conferidas por el literal a) del artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y los numerales 6 y 12 del 
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artículo 2° del Decreto 205 de 2003, establece las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

 

En el 2008, se establecieron disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención, y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por 

el estrés ocupacional; también la Ley 1562 de 2012 que habla de la administración general de 

riesgos profesionales y generan cambios como, el nombre de sistema general de riesgo 

laborales  (antes eran profesionales),salud ocupacional que debe entenderse como seguridad y 

salud en el trabajo y el  programa de salud ocupacional debe entenderse como sistema de  gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

A partir del año 2015, se creó el 1072 el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el 

cual establecen los lineamientos en Libro 2, parte 2, Título IV, capítulo 6 que regula el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y la resolución 0312 de 2019 que define los nuevos 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

Gracias a la legislación colombiana en términos de seguridad y salud laboral, se ha evidenciado 

una evolución en la normatividad en materia de riesgos laborales.  esta manera se pueden 

garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores, y así Permitiendo la implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, como algo indispensable. 

 

Marco Teórico 

 

Con respecto al concepto de trabajo, Cifuentes y Cifuentes (2017) consideran que: 

Un trabajo en condiciones dignas y justas es la aspiración de todo trabajador, al tiempo que la 

constitución nacional. Artículo 25- lo determina así, como un derecho y una obligación social, 

que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. la seguridad y la salud 

en el trabajo, -anteriormente Salud Ocupacional, en la medida en que el sistema general de 

riesgos laborales hace parte del sistema general de seguridad social, es un derecho irrenunciable 
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de todo trabajador- Artículo 48- no importando la modalidad de trabajo, si dependiente, regulado 

por el derecho laboral privado o administrativo; si independiente, regulado por el derecho civil, 

comercial o administrativo; si en misión o en la modalidad de asociado o cooperativo. Al mismo 

tiempo que todo trabajador tiene el deber de procurar cuidado integral por su salud y la de la 

comunidad laboral. 

 

Álvarez y Faizal (2012), definen al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como: 

Toda planeación, organización, ejecución y evaluación de todas aquellas actividades como: 

medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene, seguridad industrial, y actividades de 

protección del medio ambiente que pueden verse afectado por la operación industrial, tendientes 

a perseverar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de 

evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 

Además, los autores consideran que su principal objetivo es proveer seguridad, protección, y 

atención a los empleados en el desempeño de su trabajo, cómo definir que la responsabilidad de 

un buen sistema de gestión debe ser compartida por todos, y es indispensable que todas las 

partes, empleados y autoridades realicen su mejor esfuerzo (Álvarez y Faizal, 2012). 

 

Burriel (1999, como se citó en Rubio, 2002), referencia a la seguridad y salud laboral, como la 

eliminación de todos los accidentes. éstos, produzcan o no daños personales, las enfermedades 

profesionales por medio de la prevención, y la reducción de las consecuencias, en el caso de 

ocurrencia de estos hechos por existencia de fallos. de trabajo es un hecho no deseado que 

produce pérdidas, y se entiende por pérdidas el daño o lesión personal, los daños al medio 

ambiente, a las instalaciones y a la producción. 

Con esta interpretación, no se pretende situar en el mismo plano los daños o lesiones personales 

con daños a la propiedad, que tienen claramente diferente consideración, sino que al ampliar el 

concepto de accidente, se aumenta el área de prevención contra los mismos y se trabaja con 

mayor eficacia contra aquellos accidentes que producen lesiones personales, y para Burriel 

(1999), el éxito de la prevención está en evitar las acciones y condiciones peligrosas, mediante 

la supervisión y corrección inmediata (Burriel, 1999, como se citó en Rubio, 2002). 
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El Control Total de Pérdidas es un conjunto de herramientas de gestión al servicio de la 

Gerencia, cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe priorizar el control sobre 

las causas últimas de los daños o causas básicas y no debe priorizarse la actuación sobre los 

resultados, los efectos generados o las causas inmediatas (Rubio, 2002). 

 

Rubio (2002), plantea que: 

La estrategia del Control Total de Pérdidas se basa en un enfoque que intenta  abarcar el 

estudio de todas las pérdidas, por todos los conceptos que se producen en una organización, 

englobando a la prevención de accidentes en su totalidad como un tipo de pérdida específica, y 

efectuando el control, no sólo de las lesiones y enfermedades profesionales, sino también de los 

daños a las máquinas e instalaciones, los materiales, los daños al medio ambiente, y la seguridad 

del producto. 

 

Por otra parte, el autor refiere que DuPont surgió como método de gestión de la práctica, y a 

partir de ella se dotó al sistema empleado de un cuerpo metodológico-teórico propio recogiendo 

elementos de la Teoría de la Excelencia. El principio fundamental de DuPont es que todo 

accidente se puede prevenir, y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. 

El resultado de este planteamiento desemboca en que no se venderá ningún producto de la 

compañía que no se pueda fabricar, utilizar y eliminar de forma segura; en definitiva, su eslogan 

lo resume así, «si no lo podemos hacer de forma segura, no lo haremos. 

 

Además, teniendo en cuenta que la mayor parte de las lesiones se deben a actos y conductas de 

las personas y no a las condiciones físicas ni a los equipos, el enfoque de DuPont se centra en lo 

que hemos llamado la seguridad basada en la conducta, y, por lo tanto, la formación adquiere un 

papel fundamental dentro de las empresas (Rubio, 2002). 

 

La Guía BS 8800 se caracteriza por su elevada flexibilidad, ya que se ha redactado en forma de 

recomendaciones sin utilizar el imperativo «debe» o «deberá», y empleando siempre el término 

«debería» o la expresión «sería recomendable», lo que como desventaja dificulta la auditoría 

según la IOHA (1998). También hay que destacar el hecho de que no se exige en ningún 
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momento el desarrollo de «procedimientos», y mucho menos de «procedimientos 

documentados», aunque sí se recomienda tomar las «disposiciones o preparativos» que sean 

necesarios (Rubio, 2002). 

 

Por último, hay que señalar que la Guía presenta especial debilidad, dejando de tratar la cuestión, 

haciéndolo de forma muy ligera o exclusivamente de forma implícita, en cuestiones como las 

siguientes: gestión de los agentes peligrosos, selección de los proveedores y contratas, programa 

de vigilancia de la salud, evaluación del sistema, y la documentación y los procedimientos 

(Rubio, 2002). 

 

Existen muchos modelos orientados a fomentar la seguridad en los ambientes de trabajo y fuera 

de ellos. Butrón (2018), indica que el modelo de intervención de cero pérdidas como una 

herramienta de neuro ingeniería y neuro seguridad laboral, que profundiza desde el plano de las 

capacidades, habilidades mentales y la neuro seguridad, el comportamiento humano frente a los 

riesgos y peligros, basados en la búsqueda de las causas básicas individuales de las fallas 

humanas, con el único objetivo de modificar los comportamientos inadecuados que generan 

pérdidas a las organizaciones. a través de este método permite que los líderes de las 

organizaciones tomen intervenciones de los riesgos, para llegar más allá de los implementado 

en prevención y así tener organizaciones donde la cultura de la seguridad sea el objetivo común. 

 

Montero (2003), indica que los Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los 

Comportamientos (PGSBC), básicamente consisten en definir los comportamientos críticos para 

la seguridad. Los PGSBC tienen su foco en los comportamientos de los trabajadores hacia la 

seguridad, pero, aun cuando es ampliamente reconocido que la conducta humana es un factor de 

importancia significativa en la causalidad de los accidentes, éste no es el único factor. Los 

PGSBC consisten en determinar el porcentaje de aquellos comportamientos que, dentro de todos 

los observados por una persona, fueron considerados seguros. Con este porcentaje y utilizando 

diferentes técnicas que pueden influenciar a las personas y sus comportamientos se realiza un 

proceso que logra disminuir y mantener bajo control a los accidentes industriales. 
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Montero (2003) refiere que existen principios básicos para desarrollar los PGSBC como: 

concentrarse en los comportamientos; definir claramente a los comportamientos; utilice el poder 

de las consecuencias; guiar con antecedentes; potenciar con participación; mantener la ética; 

diseñar una estrategia y seguir un modelo. 

 

Rodríguez (2016), indica que la jurisprudencia inglesa de mediados del siglo XIX, estableció 

una presunción por la cual se consideraba que, desde el momento de contratar el empresario al 

trabajador, éste asumió voluntariamente los riesgos que se originan en el trabajo. 

 

La teoría de la culpa aquiliana tiene su origen en el derecho romano; es todo daño causado a las 

cosas o las personas por culpa de la gente, debe ser indemnizado. Quien demanda el 

reconocimiento del perjuicio debe probar el hecho dañoso, la culpa de quien incurrió en él y la 

relación de causalidad que existe entre el hecho y el daño producido. De acuerdo con los 

fundamentos de esta teoría la víctima de un accidente de trabajo no podía obtener ninguna 

indemnización si no probaba la culpa del patrono. Durante su vigencia, la mayoría de los 

accidentes de trabajo se quedaban sin indemnizar ante la imposibilidad en que se encontraban 

los trabajadores de demostrar la responsabilidad patronal (Rodríguez, 2016). 

 

La teoría de la responsabilidad o culpa contractual, se funda en la existencia inequívoca de un 

contrato y en el principio de que por él y en su ejecución, la parte empleadora es responsable del 

daño que sobrevenga a los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones. Y la teoría 

del riesgo profesional, esta teoría se funda en el principio de que toda actividad material implica 

para quien la ejecuta o contribuye a ejecutar la, un determinado género de riesgos, y genera una 

presunción de responsabilidad a cargo de quien está al frente de dicha actividad o de ella se 

beneficia. El trabajo industrial por su propia naturaleza, implica una serie de hechos peligrosos 

de consecuencias graves para el organismo del trabajador y, por lo tanto, de ellos debe responder 

el empleador (Rodríguez, 2016). 

 

Marchitto (2011) lleva a cabo una revisión de las obras de James Reason, con lo cual da cuenta 

de que un equilibrio óptimo entre la adopción de métodos de análisis de eventos y la puesta en 
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marcha de medidas de procesos proactivas es la clave fundamental de la gestión de la seguridad 

en una empresa: saber interpretar lo que ocurre, poder hacer unas previsiones y evaluar cuanto 

se ha investigado son los puntos de un buen sistema de gestión de la seguridad. De esta manera, 

queda claro que estos procesos nunca alcanzan un estado final: no hay ninguna llegada, en la 

gestión de la seguridad, solo un largo viaje. 

 

Reason (1997, como se citó en Marchitto, 2011), explica que la ausencia de accidentes no hace 

una organización segura de por sí, sino, a lo mejor, bastante afortunada, ya que permite 

involucrar a los operadores o personal directamente afectado en un incidente o accidente de 

trabajo, pues es un aspecto fundamental del éxito de estos métodos de gestión de seguridad las 

informaciones recogidas por los operadores (de primera línea y de mantenimiento) que vienen 

a ser parte activa del proceso de análisis. Para que los propios operadores sean observadores 

confiables, estas herramientas tienen que basarse en aspectos medibles y bien conocidos, para 

los cuales los operadores internos a la organización son más idóneos que un equipo de (expertos) 

extraños al propio contexto de trabajo. 

 

Marco Legal 

 

En la presente investigación se tiene en cuenta la legislación colombiana, en la cual se han 

establecido decretos, leyes, resoluciones del sistema general en riesgos laborales que hacen 

alusión a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y que rigen a todos los riesgos en 

general, los cuales especifican la obligatoriedad de los empleadores y los derechos que reciben 

los trabajadores frente a situaciones de riesgo laboral, y la dinámica que se debe llevar a cabo 

para restablecer los derechos de los trabajadores frente a situaciones laborales. 

 

En la búsqueda de referentes normativos se encontró en el marco de la legislación colombiana 

del trabajo los siguientes decretos, leyes, resoluciones del sistema general en riesgos laborales 

que hacen alusión a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y que rigen a todos los riesgos 

en general en Colombia. 
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A continuación, se presentan las normas legales relacionadas con este Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 1. Marco Legal 

Ley Descripción 

Constitución Política 

de la República de 

Colombia 

La cual tiene como fin fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana. 

Ley 9 de 1979 Por la cual se aproxima el gobierno a la protección de la salud del 

trabajador, en especial su artículo 81 que señala que “la salud de los 

trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del país.” 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1010 de 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

Decreto 614 de 1984 Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país 

Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 1772 de 1994 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Decreto 1530 de 1996 Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el 

Decreto-ley 1295 de 1994. 

Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 
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Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Decreto 1563 de 2016 Por el cual se adiciona al Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, una Sección 5 por medio de la cual se reglamenta 

la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2090 de 2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran 

en dichas actividades. 

Decreto 2655 de 2014 Por el cual se amplía la vigencia del régimen de pensiones especiales 

para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto 2090 de 

2003. 

Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo 

Resolución 2013 de 

1986 

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares 

de trabajo 

Resolución 1016 de 

1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país. 

Resolución 8430 de 

1993 

Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. 

Resolución 1401 de 

2007 

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo. 

Resolución 2346 de 

2007 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

Resolución 1157 de 

2008 

Derogada por la Resolución del Min. Protección 1457 de 2008 por 

la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 1016 de 1989. 

Resolución 2646 de 

2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen 
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de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Resolución 652 de 

2012 

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1356 de 

2012 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. 

Resolución 256 de 

2014 

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y 

entrenamiento para las brigadas contraincendios de los sectores 

energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y 

similar en Colombia 

Resolución 312 de 

2019 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

  

 NORMATIVIDAD PARA TRABAJO EN CALIENTE 

Ley Descripción 

Ley 9 de 1979 Establece las normas para preservar, conservar y mejorar la salud de 

los individuos en sus ocupaciones. 

Resolución 2400 de 

1979 

De las radiaciones no ionizantes, ultravioletas, infrarrojas y 

radiofrecuencia. 

Resolución 2400 de 

1979 

De la soldadura eléctrica, autógena y corte de metales. 

  

 NORMATIVIDAD SOBRE EL COVID-19 

Ley Descripción 

Resolución 666 del 24 

de abril de 2020 

 

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

COVID-19. 

 

Resolución 453 del 18 

de marzo de 2020 

 

Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en algunos 

establecimientos por causa del COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones. 
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Decreto 488 de 27 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 398 de 2020 

 

Desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, 

asambleas generales de accionistas o juntas directivas. 

 

Decreto 411 de 2020 Medidas preventivas en materia de zonas francas para mitigación 

del riesgo de contagio del COVID-19. 

 

  

 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

Nombre Descripción 

CAN 584/2004 Norma establecida por el Tratado del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina donde se establecen disposiciones generales; 

política de prevención de riesgos laborales; gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo; obligaciones de los empleadores; derechos y 

obligaciones de los trabajadores y sanciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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METODOLOGÍA 

 

 

La metodología que se debe utilizar es el enfoque cualitativo de tipo documental utilizando 

técnicas de análisis de contenidos. 

 

Método 

 

Tipo de estudio. 

El tipo de estudio aplicado al presente proyecto es descriptivo de corte transversal, utilizando 

técnicas de análisis de contenidos, porque se aplicó la herramienta diagnóstica para conocer el 

estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; se realizó observación 

directa para realizar la  matriz de peligros; se realizaron entrevistas con los colaboradores y 

posterior a esto se diseñó un plan de acción con actividades con el fin de dar posterior 

cumplimiento a lo que no cumple la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Población. 

Teniendo en cuenta que la entidad es una microempresa del sector metalmecánico de la ciudad 

de Santiago de Cali, se toma la siguiente población, 5 colaboradores conformados por 1 

trabajador de género femenino y 4 de género masculino, de los cuales 3 son administrativos y 2 

son operarios. 

 

Muestra. 

La muestra para esta investigación es toda la población trabajadora de la empresa objeto de la 

investigación. 
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Tabla 2. Trabajadores y sus cargos 

Nombre trabajador Cargo Área 

Jorge Eliecer Lopera Jaramillo Gerente 

Área administrativa Julio Márquez Diosa Asesor Comercial 

Eveling Daniela Guarín Asistente Administrativa 

Alexis Mosquera Operario 
Área operativa 

Alfredo Potela Zabala Operario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Criterios de inclusión 

Dentro de los criterios de inclusión se contempla toda la población trabajadora y proveedores, 

contratistas, visitantes y practicantes si aplica. 

 

Criterios de exclusión 

Las empresas aledañas a Ferro Temple S.A.S 

 

Técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico 

La recolección de la información se realizó mediante observación, se aplicaron instrumentos 

para diagnosticar la situación actual de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 3. Técnicas y procesamiento de la información 

OBJETIVO RESULTADO 

Diagnosticar la situación actual 

del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

de la microempresa. 

se revisó la documentación de la empresa frente al 

cumplimiento del SG-SST, aplicando la herramienta 

diagnostica para verificar el cumplimiento la cual fue 

suministrada por el profesor Luis Alberto Vallejo, docente de 

la universidad. 

Analizar los peligros y riesgos 

asociados a la actividad 

económica de la micro 

empresa. 

Se realizo observaciones directas en las instalaciones con el 

fin de recopilar información e identificar las condiciones de 

trabajo. también se realizaron entrevistas a los diferentes 

trabajadores en sus puestos de trabajo para realizar la 

valoración. 

Realizar un plan de acción para 

la implementación del SG-

SST. 

De acuerdo a las medidas de control propuestas en la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, y la aplicación de la Herramienta diagnostica, se 

propone el plan de Acción mediante formato de Excel que 

contiene objetivos, actividades, metas y recursos que contiene 

72 actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

 

 

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de las microempresas. 

 

Gráfico 1. Evaluación Diagnóstica del SG-SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera fase del proyecto, se realizó la valoración de la situación actual de la empresa con 

respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, mediante la 

aplicación de la herramienta evaluación diagnóstica del método Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar (PHVA); arrojando como resultado un incumplimiento del 47%. 

 

En la Etapa Planear del ciclo PHVA se calcularon los aspectos y el resultado obtenido es de 

15,55% de aplicación, dejando como evidencia el no cumplimiento de algunos, como la no 

realización del mapa de procesos o establecimiento de procesos; no tener un organigrama de la 

organización; la rendición de cuentas y la asignación de los recursos financieros, técnicos y  

15,55 %

29,50 %

5,75…

2,50 %

47 %

1

2

3

4

5

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

DIAGNOSTICO DEL SG-SST

PLANEAR

SIN CUMPLIMIENTO

HACER

VERIFICAR

ACTUAR



   

 

 

39 

 

humanos para el diseño del SG-SST; procedimiento para vigilar el cumplimiento de los 

requisitos legales del SG-SST; el plan de trabajo anual no se encuentra documentado ni firmado 

por el empleador y responsable del SG-SST; procedimiento que asegure información pertinente 

a los trabajadores sobre el SG-SST y su participación en el mismo; con el perfil 

sociodemográfico de los trabajadores; dentro de la empresa, el vigía de SST no está capacitado 

para desarrollar sus responsabilidades, como el reporte semanal de su gestión; el comité de 

convivencia no cumple con sus reuniones trimestralmente; procedimiento que permita la 

participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos; ni realiza mediciones ambientales generando incumplimiento en los informes sobre los 

resultados al vigía de SST. 

 

En la Etapa Hacer del ciclo PHVA se calcularon los aspectos y el resultado obtenido es de 

29,50% de aplicación, dejando como evidencia el no cumplimiento de algunos, como realización 

de programas de prevención y protección de seguridad y salud de los trabajadores; no se efectúa 

la frecuencia los exámenes médicos ocupacionales (conceptos de aptitud); tampoco tienen 

profesiograma, ni Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE); no se realizan actividades de 

medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud; el procedimiento de adquisición y 

compras; programa de mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas. 

 

En la Etapa Verificar del ciclo PHVA se calcularon los aspectos y el resultado obtenido es de 

5,75% de aplicación, dejando como evidencia la no realización de las investigaciones de todos 

los accidentes, incidentes y enfermedades laborales; no cuenta con el registro estadístico de los 

mismos; no mide la severidad, la frecuencia, la mortalidad y la prevalencia de los accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales, ni el ausentismo por AT - EL; la organización no realiza 

la revisión por la alta dirección de manera anual. 

 

En la Etapa Actuar del ciclo PHVA se calcularon los aspectos y el resultado obtenido es de 

2,50% de aplicación, dejando como evidencia la no realización de las acciones preventivas o 

correctivas necesarias con base a los resultados de la supervisión, ni se evidencia documentación 
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de dichas acciones; la empresa no ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que 

se plantean como resultado de la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 

Objetivo 2: Analizar los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa. 

 

Gráfico 2. Análisis de peligros y riesgos asociados a la actividad económica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Análisis de peligros y riesgos asociados a la actividad económica (área operativa) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis de los peligros y riesgos asociados a la actividad económica de la empresa se 

evidencia que los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes riesgos en la ejecución de 

su labor, los cuales ponen en peligro su salud y bienestar; por lo tanto, se requiere proponer 

medidas de intervención que permitan sustituir, eliminar o minimizar el riesgo en la actividad. 

En la identificación, evaluación de peligros y valoración de riesgos, se evidenció su exposición 

a los siguientes riesgos: 

 

Mecánico: por caídas de piezas, materiales o herramientas; uso de máquinas con partes en 

movimiento (pulidora, taladro, cortadora); manipulación de alambre; corte del alambre para el 

amarre de las piezas; desnivel en la zona de traslado desde los hornos hasta los tanques; 

introducción del material en el durómetro; caída de material a medir; equipos para oxicortes. 

Se evidencia escritorio cerca de la puerta, ocasiona golpes en las piernas al entrar o salir de la 

oficina; cables sueltos sin entubar; materiales pesados; introducir el material en el durómetro; 

caída de material a medir. 
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Biomecánico: elevación de carga de forma repetida; diseño del puesto de trabajo; transporte de 

piezas; posturas inadecuadas, puesto de trabajo no ergonómico; silla no ergonómica. Por manejo 

de computadores, posturas inadecuadas, puesto de trabajo no ergonómico, ubicación del puesto 

de trabajo; sillas no ergonómicas. Por manipulación de cargas, caída, desprendimiento o choques 

contra objetos; transporte de material aceros para el proceso. 

 

Físico: funcionamiento de los hornos de producción y herramientas manuales; explosión por 

contacto entre el agua y el metal; quemaduras por proyección de material fundido; desplome de 

la carga con alta temperatura; contacto con superficies calientes; por operación de maquinaria y 

hornos en funcionamiento, por operación de maquinaria y hornos en funcionamiento; exposición 

a altas temperaturas, generado por clima propio de la región; exposición a radiación no ionizante 

por rayos del sol; exposición al ruido generada por circulación vehicular; hornos y herramientas 

manuales. 

 

Químico: emisión de polvos orgánicos, inorgánicos, vapores, gases, humos, material 

particulado, generada por los hornos; preparación de sustancias para el proceso; enfriamiento e 

inmersión de las piezas; piezas contaminadas de sustancias químicas; Sumergimiento de piezas; 

Por emisión de vapores Funcionamiento de hornos y el proceso de inmersión de las piezas. 

 

Biológico: contacto con personas del exterior (clientes), y los trabajadores propios de la 

empresa. 

 

Locativo: caídas a desnivel por tropezones en el área de paso peatonal; superficies húmedas; 

pisos agrietados en la entrada y al interior de la empresa, pasillo angosto al ingreso a la oficina, 

cables en el suelo debajo del puesto de trabajo; escaleras de acceso a la oficina inadecuadas sin 

pasamanos, escalones pequeños, irregularidades y deficiencias del suelo, obstáculos en las vías 

de circulación; por caída de objetos, herramientas o materiales por su manipulación; caídas a 

desnivel al subirse en la plataforma para la realización de actividades en los hornos; superficies 

húmedas. 
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Condiciones de seguridad: en cuanto a riesgos eléctricos se evidencian cables eléctricos sin 

entubar; y en cuanto a incendios, hornos, conexiones de gas, y cables eléctricos sueltos. 

 

Psicosocial: por alto nivel de responsabilidad para cumplir con sus funciones; características de 

la organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, 

interfase persona tarea, jornada de trabajo. 

 

Fenómenos naturales: 

 

Tabla 4. Riesgos Identificados y sus Medidas de Intervención 

Riesgo Factor de Riesgo Medidas de Intervención EPP 

Mecánico 

Caída de piezas y/o 

materiales en 

clasificación 

Control administrativo: 

Implementar un sistema de 

izaje de carga donde se 

incluyan las capacitaciones 

certificadas, 

mantenimiento preventivo 

del sistema de izaje 

Botas de 

seguridad con 

puntera, guantes 

Mecánico 

Uso de máquinas con 

partes en movimiento 

esmeriles, pulidoras, 

taladros, cortadoras. 

Control administrativo: 

Capacitaciones en manejo 

de herramientas y trabajo 

seguro con equipos y 

máquinas en la planta.  

 Instructivo de manejo 

seguro de herramientas y 

máquinas. 

EPP como 

guantes, gafas de 

seguridad y 

tapabocas 

Mecánico 
Manipulación de 

alambre 

Control administrativo: 

Capacitaciones en manejo 

de herramientas manuales 

Orden y aseo en el área 

Gafas de 

seguridad 

Guantes de 

poliuretano y 

gafas de 

seguridad 

Mecánico 

Corte del amarre y al 

realizar el amarre de 

piezas, 

Control administrativo:  

Capacitaciones sobre el 

adecuado uso del alambre 

para amarre. 

Guantes Anticorte 

Mecánico 
Cables sueltos sin 

entubar 

Control de ingeniería: se 

está realizando 

mantenimiento a la planta 

Ninguno 



   

 

 

44 

 

Mecánico 

Caídas de objetos, 

herramientas o 

materiales por su 

manipulación para 

tareas específicas. 

Control administrativo: 

Capacitación en manejo 

seguro de herramientas 

para tareas específicas. 

Inspecciones de orden y 

aseo. 

Botas de 

seguridad con 

puntera 

Control administrativo: 

Implementar un sistema de 

izaje de carga donde se 

incluyan las capacitaciones 

certificadas, 

mantenimiento preventivo 

del sistema de izaje 

Botas de 

seguridad con 

puntera 

Mecánico 

Desnivel en la zona de 

traslado de los hornos 

hasta los tanques, 

materiales pesados 

Control administrativo: 

Normas de seguridad, 

capacitar y concientizar en 

el autocuidado 

Guantes de 

carnaza, delantal, 

careta y botas de 

seguridad tipo 

soldador 

Mecánico 
Introducir el material 

en el durómetro 

Control administrativo: 

Señalización preventiva 
Guantes 

Mecánico 
Caída de material a 

medir 

Control de ingeniería: 

Modificación de la mesa 

donde se disponen las 

piezas o material a ser 

tratado, mediante la 

instalación de barreras que 

impidan que el material 

ruede y se caiga. 

Botas de 

seguridad con 

puntera 

Mecánico 
Equipo oxicorte, 

pulidora 

Control administrativo: 

Capacitaciones en riesgo 

mecánico. 

Señalizar las entradas a la 

zona de almacenamiento de 

estos equipos «peligro de 

explosión» y «prohibido 

fumar». 

Control de ingeniería: 

guarda para pulidora 

Gafas, careta, 

guantes, botas de 

seguridad 

Mecánico 

Escritorio cerca de la 

puerta, ocasiona golpes 

en las piernas al entrar 

o salir de la oficina 

Control administrativo: 

Reubicar los escritorios 

 

Ninguno 
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Biomecánico 
elevación de cargas de 

forma repetida 

Control administrativo: 

Capacitación en higiene 

postural, manejo de cargas. 

Utilizar las ayudas 

mecánicas. 

Durante la manipulación de 

cargas no utilizar 

accesorios en manos y 

brazos. 

Identificar y verificar peso 

del material a manipular.  

Capacitación al personal en 

identificación y control de 

peligros y riesgos.  

Orden y aseo en el área. 

Estandarizar las 

actividades 

Botas de 

seguridad, 

guantes 

Biomecánico 
Diseño de puesto de 

trabajo 

Control administrativo: 

Realizar las tareas evitando 

las posturas incómodas del 

cuerpo.  

Mejorar técnicas de trabajo 

Orden y aseo en el área 

Ninguno 

Control de ingeniería: 

adaptar el puesto de trabajo 

a las especificaciones 

ergonómicas. 

Control administrativo: 

Asegurar la realización de 

pausas activas a través de 

listas de chequeo 

Ninguno 

Control administrativo: 

Preparación de todos los 

trabajadores en los 

diferentes puestos para una 

rotación adecuada.                                                                                                                                                                           

Programa de pausas 

activas, programa de 

vigilancia epidemiológica. 

 

Control de 

administrativo: Diseño 

adecuado y dotación de 

puesto de trabajo. 

 Campañas de pausas 
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activas del Programa de 

Medicina Preventiva 

Biomecánico 

Transporte de material 

en acero para el 

proceso 

Control administrativo: 

Formación y entrenamiento 

en técnicas seguras para la 

manipulación de cargas 

Ninguno 

Sustitución: Utilizar las 

ayudas mecánicas 

Control de ingeniería: 

Mantenimiento preventivo 

a los dispositivos 

mecánicos 

Control administrativo: 

Capacitación en manejo y 

levantamiento de cargas. 

Ninguno 

Biomecánico 

Manejo de 

computadores, 

Posturas inadecuadas, 

puesto de trabajo no 

ergonómico 

Control de ingeniería: 

Adecuación de puestos de 

trabajo. 

Control administrativo: 

Capacitación en higiene 

postural 

Campañas de pausas 

activas, exámenes médicos 

periódicos 

Ninguno 

Biomecánico Silla no ergonómica 

Control administrativo: 

Diseño adecuado y 

dotación de puesto de 

trabajo. 

 Campañas de pausas 

activas del Programa de 

Medicina Preventiva 

Ninguno 

Biomecánico 

Manipulación de 

cargas 

Caída, 

desprendimiento o 

choques contra objetos. 

Control administrativo: 

Capacitación en higiene 

postural, manejo de cargas. 

Utilizar las ayudas 

mecánicas. 

Durante la manipulación de 

cargas no utilizar 

accesorios en manos y 

brazos. 

Identificar y verificar peso 

del material a manipular.  

Capacitación al personal en 

identificación y control de 

Botas de 

seguridad, 

guantes 
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peligros y riesgos.  

Orden y aseo en el área 

Físicos 

Funcionamiento de los 

hornos de producción, 

y herramientas 

manuales. 

Control de ingeniería: 

Barreras aislantes de ruido. 

Control administrativo: 

Inspecciones formales y no 

formales del uso 

responsable de la 

protección auditiva 

Implementar el programa 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

maquinaria, equipos y 

herramientas. Levantar la 

hoja de vida de las 

máquinas. Capacitación en 

Conservación auditiva. 

Protectores 

Auditivos 

Físico 

Explosión por contacto 

entre el agua y el metal  

Quemaduras por 

proyección de material 

fundido 

Control administrativo: 

Formación y 

entrenamiento, 

procedimiento seguro 

Guantes, camisa, 

manga larga 

Caretas con filtro 

UV, guantes de 

carnaza, delantal 

de carnaza, 

mangas de 

carnaza, botas de 

seguridad 

Físico Desplome de la carga 

Control administrativo: 

Formación y 

entrenamiento, 

procedimiento seguro, 

entrega de normas de 

seguridad 

Guantes, caretas, 

delantal, mangas 

de carnaza, 

camisa manga 

larga 

Control administrativo: 

Normas de seguridad, 

capacitar y concientizar en 

el autocuidado. 

Orden y aseo 

Botas tipo 

soldador, delantal 

de carnaza, 

mangas de 

carnaza, careta 

con filtros UV. 

Físico 
Contacto con 

superficies calientes 

Control administrativo: 

Capacitación sobre las 

superficies calientes, como 

evitar el contacto. 

Guantes carnaza 

reforzado 
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Físicos 
Operación de 

maquinaria y hornos 

Control administrativo: 

Exámenes de audiometría 

periódicos, inspección de 

elementos de protección 

personal. 

Señalización uso de 

protección auditiva.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Control Ingeniería: 

Mantenimiento preventivo 

a las máquinas y equipos 

manuales, realizar 

medición del ruido. 

Protección 

auditiva (copa o 

inserción) 

Físico 

Exposición a altas 

temperaturas, generado 

por clima propio de la 

región. 

Control administrativo: 

Sensibilizar al personal en 

uso de bloqueadores 

cuando esté expuesto al sol. 

Capacitar en uso y cuidado 

de los EPP 

Gafas para sol con 

protección contra 

los rayos UV y 

protección a los 

lados. 

Protector solar, 

protector de 

cuello 

Físico 

Exposición a radiación 

no ionizante por rayos 

del sol 

Físico 

Exposición al ruido 

generada por 

circulación vehicular 

Control administrativo: 

Capacitación en 

conservación auditiva. 

Ninguno 

Físico 
Hornos y herramientas 

manuales 

Sustitución: Barreras 

aislantes de ruido 

Control administrativo: 

Capacitación en 

Conservación auditiva 

Protección 

auditiva 

Químico 

Emisión de 

Polvos orgánicos, 

inorgánicos, vapores, 

gases, humos, material 

particulado por los 

hornos 

Control administrativo: 

Cumplir indicaciones de 

hojas de seguridad de 

productos químicos.  

Capacitar y concientizar en 

el autocuidado 

Protección 

respiratoria 

acorde a los 

químicos 

utilizados 

Control de ingeniería: 

Mantenimiento preventivo 
Tapabocas 

Químico 

Preparación de 

sustancias para el 

proceso 

Control administrativo: 

Capacitación, seguimiento 

y control a la aplicación de 

procedimientos seguros. 

Controles médicos 

pertinentes que garanticen 

la salud del trabajador. 

Gafas, guantes, 

respiradores, 
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Químico 
Sumergimiento de 

piezas 

Control administrativo: 

Cumplir indicaciones de 

hojas de seguridad de 

productos químicos. 

Capacitar y concientizar en 

el autocuidado 

Control administrativo: 

programa SGA (sistema 

globalmente armonizado) 

Mascarillas con 

filtros (vapores y 

gases) 

Químico 
Enfriamiento e 

inmersión de las piezas 

Respiradores con 

filtros para gases 

y vapores 

Químico 
Piezas contaminadas de 

sustancias químicas 

Control de ingeniería: 

Eliminación segura de 

desechos. 

Control administrativo: 

Cumplir indicaciones de 

hojas de seguridad de 

productos químicos. 

Capacitar y concientizar en 

el autocuidado 

Control administrativo: 

programa SGA (sistema 

globalmente armonizado) 

 

Gafas de 

seguridad, 

guantes de nitrilo 

Biológico 
Contagio del virus 

COVID-19 

Control administrativo: 

Instalación de puntos de 

desinfección para el 

personal. 

Capacitación sobre el virus, 

las formas de contagio, las 

medidas de prevención 

para evitar su contagio. 

Divulgación de 

información sobre el virus 

para crear conciencia de 

autocuidado entre los 

colaboradores. 

Diseño e implementación 

del protocolo de 

bioseguridad adecuado al 

tamaño de la organización. 

Disposición de elementos 

para la prevención del 

contagio del virus (alcohol, 

gel antimaterial 

, jabón) 

Guantes de nitrilo, 

tapabocas, gafas 

de seguridad / 

careta facial. 
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Locativo 

Caídas a desnivel al 

subirse en la plataforma 

para la realización de 

actividades, 

tropezones, objetos en 

áreas de paso peatonal 

Control de ingeniería: 

Adecuación de los pisos 

(lámina de zona de hornos, 

ajustar las barandas) 

Control administrativo: 

Formación y 

entrenamiento, 

procedimiento seguro, 

entrega de normas de 

seguridad 

Guantes, caretas, 

delantal, mangas 

de carnaza 

Locativo Superficies húmedas 

Control administrativo: 

Capacitar y concientizar en 

el autocuidado 

Botas de 

seguridad con 

puntera 

Locativo 

Caída de objetos, 

herramientas o 

materiales por su 

manipulación. 

Control administrativo:  

Capacitaciones en riesgo 

mecánico. 

Concientizar en el 

autocuidado 

Botas de 

seguridad con 

puntera 
Control administrativo: 

Inspecciones de orden y 

aseo 

De seguridad: 

Locativo 

Pisos agrietados en la 

entrada y al interior de 

la empresa, pasillo 

angosto para el ingreso 

a la oficina, cables en el 

suelo debajo de puestos 

de trabajo. 

Control de ingeniería: 

Reubicación de la oficina. 

Ninguno 

Ninguno 

De seguridad: 

locativo 

Escalera de acceso a 

oficina no adecuada, 

sin pasamanos, 

escalones pequeños 

Control de ingeniería: 

instalación del pasamanos. 

Control administrativo: 

Capacitaciones en 

autocuidado, instructivo 

sobre marcha segura, 

caminar seguro por las 

escaleras 

Ninguno 

De seguridad:  

Eléctrico 

Cables eléctricos sin 

entubar 

Control de ingeniería: 

organizar y entubar el 

cableado. 

Inspecciones y 

mantenimiento periódico 

de redes eléctricas. 

Control administrativo: 

Ninguno 
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Señalización en zonas de 

Riesgo Eléctrico. 

Capacitaciones en control 

del Riesgo Eléctrico. 

De seguridad:  

Incendios 

Hornos, conexiones de 

gas, cables eléctricos 

sueltos 

Control de ingeniería: 

Organizar y entubar el 

cableado 

Inspecciones y 

mantenimiento periódico 

de redes eléctricas. 

Ventilar y extraer los gases 

o vapores inflamables que 

se pueden acumular, y 

refrigerar. 

Seguridad, mantenimiento 

preventivo e inspecciones 

de seguridad a ductos, 

tanques, mangueras y 

accesorios  de gas y 

líquidos inflamables  

Control administrativo: 

*Capacitación seguimiento 

y control a la aplicación de 

procedimientos seguros. 

*Conformación de brigada 

de emergencias con recurso 

suficientes en equipos y 

personal 

Elementos de 

protección 

personal 

De seguridad: 

Público 

Exposición a colisión, 

atrapamientos, 

volcamientos, choques 

generados por animales 

en la vía, fallas 

mecánicas, otros 

vehículos al 

desplazamiento por 

áreas vehiculares. 

Control administrativo: 

Capacitar en manejo 

defensivo. 

Hacer inspecciones de 

seguridad a la moto antes 

de salir a carretera, 

hacer mantenimiento 

preventivo. 

Casco normativo, 

chaleco reflectivo 

De seguridad: 

Público 

Exposición a atracos, 

robos, atentados, 

generados por 

inseguridad ciudadana 

Control administrativo: 

Capacitación en manejo de 

riesgo público, que hacer 

antes, durante y después 

 

 

 

Ninguno 
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Psicosocial 

Alto nivel de 

responsabilidad para 

cumplir con sus 

funciones 

Control administrativo: 

Capacitar en técnicas de 

manejo de estrés, pausas 

activas 

Ninguno 

Psicosocial 

Características de la 

organización del 

trabajo, características 

del grupo social del 

trabajo, condiciones de 

la tarea, interfase 

persona tarea, jornada 

de trabajo. 

Control administrativo: 

Adecuar la cantidad de 

trabajo al tiempo que dura 

la jornada 

Control administrativo: 

aplicación batería de riesgo 

psicosocial por profesional 

especialista 

Ninguno 

Fenómenos 

naturales 

 

Generados por los 

cambios de la 

naturaleza, los cuales 

no son provocados por 

la acción humana. 

Control administrativo: 

Diseño, ejecución y control 

del plan de emergencias.  

Conformación de la 

brigada de emergencias. 

Dotación y capacitación a 

la brigada de emergencias.  

Inspecciones periódicas a 

infraestructura y equipos 

de atención de 

emergencias.  

Capacitaciones a todos los 

niveles de la organización 

en cómo actuar antes, 

durante y después de la 

emergencia. 

Ninguno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 (Ver Anexo SST- DOC-32), las cuales se describen a continuación: 

 

 

FASE PLANEAR (P): 

▪ Diseñar el mapa de procesos 

▪ Realizar la rendición de cuentas ante la Gerencia, anualmente y dejar evidencia de su ejecución 

mediante un acta de reunión. 

▪ Realizar el presupuesto de SST para dar cumplimiento con el SG-SST 
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▪ Diseñar un procedimiento para la identificación de requisitos legales 

▪ Hacer que el empleador revise y apruebe el Plan de Trabajo Anual. 

▪ Diseñar un procedimiento de comunicación, participación y consulta de SST. 

▪ Diseñar el formato de auto reporte de condiciones de trabajo y salud por parte de los 

trabajadores. 

▪ Diseñar el programa de capacitación anual en temas de SST, que brinde conocimiento para 

identificar peligros y riesgos. 

▪ Diseñar un plan de capacitación anual 

▪ Diseñar un procedimiento para la inducción y reinducción del personal. 

▪ Diseñar el perfil sociodemográfico del personal de la empresa. 

▪ Realizar el informe de salud de los trabajadores 

▪ Capacitar el Vigía de SST, para cumplir con las responsabilidades asignadas por la ley. 

▪ Hacer seguimiento del informe de gestión semanal del Vigía de SST. 

▪ Realizar seguimiento de las actas de reunión del comité de convivencia laboral de manera 

trimestral. 

 

FASE HACER (H): 

▪ Diseñar un programa de prevención y protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

▪ Diseñar un programa de mantenimiento de máquinas y herramientas. 

▪ Diseñar un procedimiento de exámenes médicos ocupacionales 

▪ Definir la frecuencia de la toma de exámenes médicos ocupacionales 

▪ Realizar semana de la salud con base en diagnóstico de las condiciones de salud de los 

trabajadores. 

▪ Realizar campaña de sensibilización sobre estilos de vida saludable. 

▪ Realizar campaña de sensibilización sobre el no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 

▪ Realizar programa de pausas activas. 

▪ Realizar jornada de valoración por especialista en Optometría. 

▪ Diseñar un procedimiento para la adquisición y compras. 

 

FASE VERIFICAR (V): 
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▪ Realizar seguimiento a las investigaciones de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

▪ Diseñar una matriz de accidentalidad donde se mida la severidad, frecuencia y mortalidad de los 

accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

▪ Diseñar una matriz de prevalencia e incidencia de la enfermedad laboral, de manera anual. 

▪ Diseñar una lista de chequeo para la revisión por la alta dirección. 

 

FASE ACTUAR (A): 

▪ Diseñar un procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas. 

▪ Realizar un seguimiento a las acciones preventivas y correctivas. 

 

ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCION DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS 

EN LA MATRIZ DE PELIGROS: 

▪ Diseñar un programa de izaje de cargas. 

▪ Capacitación en mantenimiento preventivo del programa de izaje de cargas. 

▪ Capacitación en manejo de herramientas manuales, equipos y maquinas. 

▪ Realizar mantenimiento preventivo a toda la planta. 

▪ Realizar inspecciones de orden y aseo. 

▪ Capacitación en normas de seguridad, y concientización del autocuidado. 

▪ Realizar señalización preventiva. 

▪ Realizar reubicación de escritorios. 

▪ Capacitación en Higiene Postural. 

▪ Capacitación en Manejo seguro de cargas. 

▪ Capacitación en Pausas Activas. 

▪ Realizar la previa identificación del peso del material a manipular. 

▪ Adaptar el puesto de trabajo a especificaciones ergonómicas. 

▪ Realizar mantenimiento preventivo a los dispositivos mecánicos. 

▪ Capacitación al personal en identificación y control de peligros y riesgos. 

▪ Instalación de barreras aislantes de ruido. 

▪ Diseñar las hojas de vida de la maquinaria. 
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▪ Capacitación en la conservación auditiva. 

▪ Formación y entrenamiento en procedimientos seguros. 

▪ Realizar exámenes periódicos de audiometría. 

▪ Realizar inspecciones de uso de elementos de protección auditiva. 

▪ Capacitación de sensibilización al personal sobre el uso de bloqueadores cuando se encuentren 

expuestos al sol. 

▪ Divulgar a los trabajadores las indicaciones descritas en las hojas de vida de los productos 

químicos, para su manejo seguro. 

▪ Realizar controles médicos pertinentes para garantizar la salud de los trabajadores. 

▪ Capacitación sobre la eliminación segura de los desechos químicos. 

▪ Realizar adecuación de los pisos. 

▪ Realizar reubicación de la oficina administrativa. 

▪ Realizar instalación de pasamanos. 

▪ Organización y entubado del cableado. 

▪ Mantenimiento periódico de redes eléctricas. 

▪ Realizar señalización en zonas de riesgo eléctrico. 

▪ Instalación de extractores para garantizar la ventilación o extracción de gases y vapores 

inflamables. 

▪ Mantenimiento de tanques, mangueras, accesorios de gas y líquidos inflamables. 

▪ Realizar la conformación de la brigada de emergencias con recursos suficientes para equipos y 

personal. 

▪ Realizar inspección de seguridad moto. 

▪ Realizar mantenimiento preventivo a la moto. 

▪ Capacitación en manejo de riesgo público. 

▪ Capacitar al personal en técnicas de manejo de estrés. 

▪ Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dure la jornada. 

▪ Realizar inspección periódica a la infraestructura y equipos de atención de emergencia. 

▪ Capacitar a todos los trabajadores sobre cómo actuar frente a una emergencia. 
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DISCUSIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta el propósito de la investigación, el cual fue diseñar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en una microempresa del sector metalmecánico en la ciudad 

de Cali, Las autoras de esta investigación, consideran que un SG-SST en el trabajo permite a las 

empresas enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para 

asegurar un ambiente de trabajo seguro. También incentiva la participación de los trabajadores 

en la toma de decisiones hacia una mejora continua en los procesos de la empresa, generando en 

ellos sentido de pertenencia y compromiso por la seguridad industrial.  

 

Por lo tanto, creen resaltar la posición de Álvarez y Faizal (2012), quienes definen que la 

responsabilidad de un buen sistema de gestión debe ser compartida por todos, y es indispensable 

que todas las partes, empleados y autoridades realicen su mejor esfuerzo. Por ello, buscan que 

el empleador se preocupe por las condiciones de trabajo de los miembros de su equipo, 

considerando que su mano de obra en la empresa influye de manera positiva. 

 

Para Álvarez y Faizal (2012), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye 

la planeación, organización, ejecución y evaluación de todas aquellas actividades como: 

medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene, seguridad industrial, y actividades de 

protección del medio ambiente; ya que de esta manera se busca la prevención y promoción de 

la salud en el trabajo y la identificación del origen de las enfermedades profesionales y de los 

accidentes de trabajo. 

 

Es significativo también resaltar el método de Reason (1997, como se citó en Marchitto, 2011), 

lo cual coincide con el planteamiento de pues como Álvarez y Faizal (2012), acerca de que los 

trabajadores son un aspecto fundamental en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, especialmente en el proceso de análisis y recolección de datos en una investigación de 

accidente, considerando que sus declaraciones son confiables y medibles, es saber interpretar lo 

que ocurre y evaluar cuanto se ha investigado. Para Reason (1997, como se citó en Marchitto, 
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2011), los trabajadores internos a la organización son más idóneos para las investigaciones, que 

un equipo de (expertos) extraños al propio contexto de trabajo. 

 

Por otro lado existe posturas diferentes como, Burriel (1999, como se citó en Rubio, 2002), pues 

refiere que la seguridad y salud laboral contribuye a la eliminación de todos los accidentes, 

enfermedades profesionales y la reducción de las consecuencias; en el caso de que ocurra alguna 

de estas situaciones, por alguna falla en la ejecución de la tarea, es un hecho no deseado que 

produce pérdidas, y se entiende por pérdidas el daño o lesión personal, los daños al medio 

ambiente, a las instalaciones y a la producción. 

 

De acuerdo con este autor, es claro que se pretende evitar en gran medida todos los riesgos para 

los trabajadores, ya sean los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta en 

su entorno o lugar de trabajo, o aquellos que se pueden generar por accidentes o cualquier tipo 

de siniestros que provoquen un daño o un problema de salud físico y/o psicológico. 

 

Otra de las posturas frente al SG-SST es la de Rodríguez (2016), quien refiere que la teoría de 

la responsabilidad o culpa contractual, se funda en la existencia inequívoca de un contrato y en 

el principio, que por él y en su ejecución la parte empleadora es responsable del daño que 

sobrevenga a los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones. El trabajo industrial 

por su propia naturaleza, implica una serie de hechos peligrosos de consecuencias graves para 

el organismo del trabajador, y, por lo tanto, de ellos debe responder el empleador. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A través de la aplicación, de la herramienta evaluación diagnóstica del método Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar (PHVA) al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST), 

se pudo evidenciar el no cumplimiento de algunos ítems establecidos, dando como resultado un 

53 % de desempeño, el cual se distribuye de la siguiente manera. 

 

En la Etapa de Planear 15,55% de aplicación, en el Hacer 29,50% de aplicación, en el Verificar 

5,75% de aplicación, y en el Actuar 2,50% de aplicación, dejando evidencia un incumplimiento 

del 47% de la empresa con relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Mediante la evaluación diagnóstica (PHVA), también se demostró la falta de ejecución en los 

procedimientos exigidos y necesarios para minimizar los riesgos existentes de acuerdo al 

Decreto 1072 del 2015 en su libro 2, parte 2, título IV, capítulo 6. No se encontró documentos 

o instrucciones que permitan reconocer las falencias y los peligros identificados que afectan la 

integridad física y mental de los trabajadores. 

 

Por lo tanto, Al realizar la revisión de los factores de riesgo, se encontró que los principales 

factores a los cuales se ven expuestos los trabajadores son, Riesgo Mecánico (por caídas de 

piezas o materiales), Físicos (temperaturas extremas por calor), y Químicos (emisión de polvos 

orgánicos); permitiendo establecer unas medidas de intervención a cada uno de ellos y así, evitar 

accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 

 

Al cumplir con el análisis de cada una de las tareas de la empresa, se evidenció una gran 

probabilidad de que los trabajadores se vean afectados por las condiciones inadecuadas de los 

puestos de trabajo, también por las actividades con movimientos repetitivos, lo que, a futuro, 

puede reflejar enfermedades laborales de tipo osteomuscular; y también se logró identificar el 

peligro de condiciones de seguridad el riesgo locativo respecto a los pisos en mal estado dentro 

en las instalaciones de la empresa. 
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Dentro de la realización del diseño del SG-SST, se elaboró un plan de acción, con el fin de dejar 

claras las actividades que se deben desarrollar y sus responsables, con el propósito de controlar 

o mitigar los riesgos identificados en la matriz de peligros, utilizando la priorización de los 

mismos. 

 

Teniendo en cuenta que es un requisito para el diseño de un SG-SST, documentar los sistemas 

de prevención y control riesgos, se realizó el diseño de los procedimientos, instructivos y 

formatos, también se estableció el plan de prevención, preparación, y respuesta ante emergencias 

y contingencias para la empresa, proporcionando de manera clara los lineamientos en caso de 

que se llegue a presentar alguna eventualidad. 

 

Dado los objetivos propuestos para la elaboración del proyecto, se diseña un Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que con el paso del tiempo se pueda fortalecer y 

lograr su implementación, demostrando así, la importancia, los beneficios, y el compromiso 

frente al cuidado integral de los trabajadores según lo estipulado en el Decreto 1072 del 2015 en 

su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. 

 

Por medio del diseño del SG-SST, se evidenció y ratificó que el bienestar de los trabajadores es 

un tema indispensable dentro de la empresa ya que este va de la mano con la productividad, 

porque si se garantizan buenas condiciones de trabajo física, mentales y sociales el rendimiento 

de los trabajadores será el esperado, es por eso que se espera que el diseño del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) sea ejecutado e implementado lo más pronto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con la investigación desarrollada, es importante que la alta gerencia cuente con un 

personal capacitado para que diseñe, implemente y coordine el sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

▪ Dar a conocer el sistema de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores de la 

empresa con charlas, capacitaciones y simulacros de emergencias. 

 

▪ Actualizar cada vez que se requiera; una vez al año, el sistema de gestión teniendo en 

cuenta siempre como objetivo, el bienestar integral de los trabajadores. 

 

▪ Ejecutar las capacitaciones en los tiempos y fechas establecidas en el cronograma en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y que participen todo el personal de la empresa. 

 

▪ Llevar siempre los registros necesarios tanto de: capacitaciones realizadas, acciones 

correctivas y preventivas ejecutadas, accidentes e incidentes presentados y en general 

evidencias del cumplimiento y seguimiento de los planes de acción resultantes. 

 

▪ Realizar jornadas en todo momento de sensibilización en cuanto a seguridad y salud en 

el trabajo, siempre buscando el equilibrio entre el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores. 

 

▪ Estar atentos ante los cambios que tendrá el SG-SST en cuanto a normatividad, ya que 

este no es estático, la empresa deberá estar actualizándose e implementando los 

requerimientos que exijan las nuevas leyes y normas en cuanto a seguridad y salud en el 

trabajo. 
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