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Resumen 

Los riesgos de accidentabilidad dentro del sector de construcción son muy particulares, 

es decir, además de presentarse los riesgos de otros sectores económicos, también hay 

condiciones específicas que solo responden al contexto de la construcción. El objetivo 

general de esta investigación es diseñar una gestión para disminuir los riesgos de 

accidentalidad dentro del sector de construcción. Para ello se recurre al estudio documental 

de una serie de material bibliográfico que permitirá establecer cuáles son esos riesgos 

específicos y particulares y de qué manera se pueden abordar para disminuirlos y así bajar 

el índice de accidentabilidad.  

Es así, como se pretende mediante este diseño que los trabajadores del sector de la 

construcción cuenten con mejores condiciones para el desempeño de sus labores. La 

presente investigación se enmarca dentro del tipo proyecto factible con apoyo documental, 

porque consiste en el abordaje de una serie de documentación para llegar a la propuesta que 

puede implementarse en el sector de la construcción. Como se ha dicho, entre las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, empleados durante el diseño de la investigación que 

permite la propuesta que representa el objetivo principal de la investigación está la revisión 

documental. Es así como se ha llegado al diseño de una gestión contextualizada en las 

características relativas al sector de construcción y los riesgos de accidentabilidad del 

mismo. 

Palabras claves: Seguridad y Salud Laboral, Riesgo de Accidentabilidad, Diseño de 

Gestión, Sector de construcción. 
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Abstrac  

The risks of accidents within the construction sector are very particular, that is, in 

addition to presenting the risks of other economic sectors, there are also specific conditions 

that only respond to the construction context. It is because the general objective of this 

research is to design a management to reduce the risks of accidents within the construction 

sector. To do this, a documentary study of a series of bibliographic material is used to 

establish what these specific and particular risks are and how they can be addressed to 

reduce them and thus lower the accident rate.  

This is how it is intended through this design that workers in the construction sector 

have better conditions for the performance of their work. This research is part of the 

feasible project type with documentary support, because it consists of addressing a series of 

documentation to arrive at the proposal that can be implemented in the construction sector. 

As it has been said, among the techniques and instruments of data collection, used during 

the design of the research that allows the proposal of the design that represents the main 

objective of the research is the documentary review. This is how we have reached the 

design of a contextualized management in the characteristics related to the construction 

sector and its accident risks. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Accident Risk, Management Design, 

Construction sector.
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Introducción 

La prevención de riesgos en el trabajo se ha convertido en uno de los objetivos de 

organizaciones internacionales y nacionales, esto se debe a que se ha comprendido que 

mucho más que un asunto laboral es un asunto social. Comprender que el trabajador es más 

que un elemento o una mano de obra, ha costado décadas de evolución en la consciencia 

laboral, y hoy en día tal comprensión es una realidad. Es así, como en la actualidad existen 

diversas instituciones que velan por el bienestar y el derecho de los trabajadores e incitan 

nuevas leyes en todo el mundo y formas de normativizar las condiciones laborales. 

La presente investigación se enmarca dentro del interés descrito, pretende ser un aporte 

dentro del ámbito laboral entendido también como un ámbito social. Se quiere dejar un 

aporte de bienestar mediante una serie de acciones que sirvan para la protección y la 

seguridad de la salud laboral, a través de la disminución de los riesgos que terminan 

causando accidentes y enfermedades laborales. 

De manera que en el Capítulo I de la investigación se pretende abordar la problemática, 

y si bien es cierto que se quiere dejar un aporte inmediato a la población de Pitalito del 

Departamento del Huila, la verdad es que debido al desinterés de las empresas del sector de 

construcción de la población de prestarse como población objeto de estudio, se ha recurrido 

a la revisión de una serie de material bibliográfico con lo que fue posible entender la 

problemática del sector, es decir, entender la magnitud de las condiciones que generan 

accidentes y enfermedades laborales en este sector. Así el Capítulo I, denominado El 

Problema, además de resumir la problemática formula lo que es en sí el problema y 
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presenta los objetivos que se pretenden lograr, brindando así información sobre el alcance, 

las limitaciones, la hipótesis y la justificación del problema que se aborda. 

Una vez determinado en qué consiste el primer capítulo de la investigación es necesario 

tener en cuenta que en el Capítulo II, denominado Marco Metodológico, presenta el 

paradigma y tipo de la investigación, se establece el diseño de la misma, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, con esto se puede tener 

una idea de cómo es el procedimiento con el cual se hace posible estructurar la presente 

investigación. 

En el Capítulo III se da a conocer todo el marco teórico, brindándose así una serie de 

antecedentes que además de justificar la relevancia de la investigación, también aporta las 

bases teóricas, legales y conceptuales en las que se fundamenta, lo que a su vez ayuda a 

entender cuáles son las bases para el diseño de una propuesta que verdaderamente esté 

enfocada en el sector de construcción y que conlleve a la disminución de los riesgos de 

accidentabilidad. 

Los capítulos anteriores sirven para tener la base, estructura y conocimiento ideal que 

sirven para crear lo que es la materialización del objetivo principal: Diseñar una gestión 

para disminuir los riesgos de accidentalidad dentro del sector de construcción en el 

municipio de PITALITO-HUILA. Por tanto, la investigación deja un aporte significativo 

para el sector de la construcción. 
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Capítulo I: El problema 

Descripción del problema  

La accidentabilidad dentro de los ambientes laborales es un problema que atañe a todos 

los sectores relacionados con el trabajo en todo el mundo. De hecho, un informe de la 

Organización Internacional del Trabajo (2018, OIT) establece que cada día el número de 

muertes a causa de la accidentabilidad en los ambientes laborales es de 6300 personas. Esto 

significa que más de 2,3 millones de personas mueren cada año debido a accidentes o 

enfermedades laborales.  

Lo anterior significa que el tema de accidentabilidad es uno, que cuenta con una 

relevancia de dimensiones globales, y que cada país ha de ocuparse de legislar y dirigir 

programas que cada vez se ajusten más a las realidades, cuyo abordaje vaya más allá de las 

generalidades y se puedan producir diseños de gestión específicos para cada sector laboral. 

Ahora bien, lo dicho es una inferencia que se sustenta en la necesidad reflejada en las 

alarmantes cifras de la Organización Internacional del Trabajo, sin embargo, conviene 

determinar qué cuota de esas cifras reflejan a su vez la realidad del contexto laboral en 

Colombia. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que según reportes del Consejo Colombiano de 

Seguridad y de Fasecolda (2019) frente a los últimos cinco años, las cifras de 

accidentabilidad del año 2018 muestran una reducción en siniestros en el ámbito laboral. 

Pero no dejó de ser alta la cifra, ya que, tales reportes indican que se registró un número de 

600 mil accidentes laborales durante el 2018. De igual forma se reporta que en los primeros 

4 meses del 2019 se registraron más de 180 mil accidentes laborales, todavía 20.203 
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accidentes menos. Y de esos 180 mil, los accidentes mortales fueron 147, lo que significa 

59 muertes menos frente al reporte de los primeros 4 meses del 2018.  

Las cifras comentadas permiten tener una idea de cómo es el panorama de 

accidentabilidad laboral en términos general dentro de Colombia, si bien es cierto que ha 

habido una disminución del mismo, también lo es que tal disminución sigue siendo 

insuficiente. Esto brinda una idea de la problemática en el sector laboral, donde la gestión 

de disminución de riesgo, la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en su componente de Seguridad Industrial, todavía no logra una 

eficacia definitiva. 

Por otra parte, de manera más específica centrarse en el sector de la construcción 

permite entender lo alarmante de la problemática. Se puede echar un vistazo a la evolución 

de la accidentabilidad dentro del sector de la construcción y entender la necesidad de 

optimizar los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo para este sector. Solamente en el 

2016, según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda, 2018), el sector de la 

construcción representó la tasa más alta de accidentabilidad, con 76 mil accidentes y 75 

muertes, fuera de las cifras relacionadas a enfermedades laborales que ascendieron a 237 

enfermedades.  

Continuando con las cifras relacionadas al sector de la construcción y su tasa de 

accidentabilidad, si bien las mencionadas anteriormente son del 2016, sirven como un 

punto de comparación. De hecho, desde el mes de enero hasta mayo de 2019 los accidentes 

laborales solo en el sector de construcción fueron 28.970, cuando en el mismo período del 

año 2018 la cifra fue de 25.168 en el sector de construcción (Fasecolda, 2019). Esto 

significa que, a la luz de las estadísticas generales, mientras otros sectores industriales han 
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logrado una leve disminución de accidentes, el sector de la construcción enfrenta un 

incremento, para ser específicos, de un 15.1%. 

De manera que, teniendo una perspectiva específica sobre las cifras de accidentabilidad 

a nivel general en el ámbito laboral y específicamente en el sector de construcción, 

conviene también conocer a qué se deben tales cifras en este sector, por qué siguen 

incrementándose. El informe Fasecolda 2019 arroja luz respecto a ambas razones, ya que 

de manera específica muestra que el 41.0% de los accidentes mortales que han ocurrido en 

el sector de Construcción se deben a caídas en altura, a distintos niveles. Yendo más a lo 

específico, de ese 41.0%, el 30% se debe a las caídas desde andamio. 

Se puede conocer gracias al informe ya mencionado, que no solo las caídas a distinto 

nivel son la causa de los accidentes mortales en el ámbito laboral, sino que también ocurren 

grandes cantidades de accidentes por atrapamientos, de hecho, es la segunda causa de 

accidentes mortales en el sector. Por lo general este tipo de accidentes se asocia al manejo 

de la maquinaria que se usa en la obra.  

Frente al alto índice de accidentabilidad considerada mortal, hay que abrir un paréntesis 

para puntualizar que Fasecolda, la Federación que ha brindado los reportes específicos del 

sector de Construcción, adapta su definición de accidente mortal a las recomendaciones de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo así similar, este concepto en 

Colombia, al que se usa en la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo, de manera que 

no solo se considera como accidente mortal a los fallecimientos in situ o a los que ocurren 

24 horas después del accidente, sino también a los incidentes que ocasionan la muerte de un 

trabajador en un plazo comprendido de un año.  
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Cuando se pregunta a qué se debe la alarmante degradación en la tarea de prevención en 

las obras, se puede divagar entre distintas posibles razones, entre ella la falta de formación 

respecto a los riesgos laborales, la irresponsabilidad de las empresas de construcción en la 

aplicación de las normativas vigentes que permiten la prevención de accidentes laborales en 

el sector de construcción, entre otras causas. Pero si algo se puede afirmar es que las cifras 

que se han presentado reflejan que por lo menos hasta mayo del 2019 hay una falta de 

actuación y control para el cumplimiento de las leyes que regulan y permiten disminuir 

riesgos laborales. De hecho, de todas las cifras mencionadas el Departamento de Huila no 

escapa, pues según Fasecolda al cierre del año 2018 ocurrieron 4,7 accidentes laborales por 

cada cien trabajadores en el Departamento.  

Antes de llegar al final de la descripción del problema, conviene mencionar que en el 

Departamento de Huila, específicamente en Pitalito, hay presencia de empresas dedicadas a 

la Construcción, se ha intentado hacer un abordaje centrado en alguna de esas empresas, sin 

embargo, se tocó la puerta en cinco de ellas obteniendo una negativa ante la posibilidad de 

estudiar en campo las condiciones reales de las mismas frente a las normativas que rigen a 

favor de la Seguridad y Salud del Trabajador en los ambientes laborales.  

Por tanto, podría inferirse que es completamente relevante hacer una revisión de la 

normativa en materia de prevención de accidentes laborales en el sector de construcción de 

manera que se pueda diseñar una gestión para disminuir los riesgos de accidentalidad 

dentro del sector de construcción.  



17 

Formulación del problema  

Con base a lo establecido en los párrafos anteriores, relacionados a la accidentabilidad 

laboral en el sector de la construcción, cifras en las que está involucrada la realidad del 

sector de la construcción de Pitalito, Huila, conviene preguntarse ¿Cómo planificar una 

gestión eficaz para la reducción de accidentalidad en el sector de la construcción de Pitalito 

Huila? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Diseñar una gestión para disminuir los riesgos de accidentalidad dentro del sector de 

construcción en el municipio de PITALITO-Huila. 

Objetivos Específicos. 

Identificar los peligros que generan riesgos para el sector de la construcción.  

Determinar las condiciones generales de trabajo dentro del sector de construcción. 

Crear un programa de gestión para disminuir los riesgos de accidentabilidad dentro del 

sector de construcción en el municipio de PITALITO-Huila que sirva de modelo para todo 

el sector. 

Justificación  

Por medio de la presente investigación se persigue atender las necesidades específicas de 

los trabajadores del sector de la construcción, de manera que puedan contar con Seguridad 
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y Salud en el Trabajo para un mejor y más efectivo desempeño de sus funciones. Por tanto, 

puede asegurarse que se ofrece un aporte a las comunidades de trabajadores para que gocen 

de mejores condiciones y de esa manera puedan estar más seguros. Por medio de un diseño 

de gestión para la disminución de accidentabilidad, el sector puede presentar cada mes 

mejores cifras en relación a los accidentes leves, graves y mortales. De manera que puede 

asegurarse que el presente trabajo tiene una justificación a nivel social y laboral. 

De igual forma, hay que tener en cuenta que para hacer posible la gestión de un 

programa que disminuya la accidentabilidad laboral es importante apoyarse en las leyes que 

permiten tal tipo de gestión, para lo que se exige el cumplimiento de la Resolución 0312 de 

2019, que regula la actividad económica del sector de la Construcción. Por tanto, hay una 

justificación a nivel legal, un aporte que la presente investigación brinda dentro del 

contexto legal.  

En el ámbito económico la investigación que se presenta también tiene gran relevancia. 

Considerando que cada accidentabilidad laboral repercute en el funcionamiento de las 

empresas de construcción, abre paso a investigaciones, en ocasiones incluso significa el 

cese temporal de las operaciones, contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo que se ajuste a las condiciones específica y, mayor aun, que se cumpla 

debidamente, significa evitar pérdidas de dinero, tiempo y de plazos. 

De manera que puede asegurarse que abordar las condiciones de riesgos, la 

accidentabilidad laboral y la gestión de disminución de riesgos para que el sector de 

construcción pueda brindar mayor seguridad social y de salud para sus trabajadores, es una 

acción realmente necesaria, los resultados pueden llegar a justificar todo el abordaje, 

porque repercutirá en una herramienta a disposición del sector para preservar la vida y 
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salud de trabajadores y por lo tanto el buen funcionamiento de las empresas del sector de 

Construcción. 

Hipótesis 

El diseño de gestión para disminuir los riesgos de accidentalidad dentro del sector de 

construcción, dentro del marco de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitirá que los 

trabajadores del sector de la construcción cuenten con mejores condiciones para el 

desempeño de sus labores, preservando la vida, originando una disminución en la tasa de 

accidentabilidad en el sector, y garantizando un mejor servicio también por parte de los 

trabajadores. 

Alcance y limitaciones 

La presente investigación se basa en una línea de investigación de Seguridad y Salud en 

el trabajo y se enmarca de forma exclusiva y específica dentro del sector de Construcción. 

Una de las limitaciones es que el alcance de la investigación es hasta el diseño, y no se 

llega a la implementación, que permita comprobar la eficacia de la propuesta, debido a la 

negativa de las empresas ante la petición de permitir la implementación de la propuesta en 

sus contextos. 
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Capítulo II: Marco Metodológico 

Para el éxito de toda investigación se hace necesario formular una estructura que guíe 

cada uno de los pasos y procedimientos de la misma. Es así como se puede abordar la 

hipótesis de manera más efectiva. Por esta razón se procede a delimitar las condiciones de 

la estructura metodológica por la cual se rige la presente investigación. 

Paradigma y tipo de investigación  

Debido a la naturaleza del estudio, el mismo se enmarca en la modalidad de un proyecto 

factible. Esto es importante abordarlo correctamente, ya que un estudio factible no implica 

la aplicación inmediata y durante la investigación en el campo, sino que arroja resultados 

que bien pueden aplicarse en cualquier tiempo y espacio, dentro del contexto de la 

investigación, para así demostrar su hipótesis. En este sentido, conviene citar el Manual de 

trabajo de Grado de especialización, Maestría y tesis doctorales de la Universidad 

Experimental Libertador (UPEL, 2017), en el que se establece que la investigación 

considerada como proyecto factible es la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable que constituye una posible solución a un problema que se ha abordado, 

logrando así mejorar las condiciones o satisfacer las necesidades que hay en algún campo 

específico”.  

De la misma manera, el Manual de trabajo de Grado de especialización, Maestría y tesis 

doctorales de la Universidad Experimental Libertador (UPEL, 2017) también aclara que 

para que una investigación se considere de tipo proyecto factible debe contar con un apoyo 

que bien puede ser de tipo documental o de tipo de campo, e incluso hay modalidades que 

incluyen ambos tipos de apoyo. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que 
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este tipo de investigación se caracteriza por desarrollarse a mediante una serie de etapas, las 

cuales incluyen la determinación o diagnóstico de las necesidades, estas originan un tipo de 

planteamiento, que luego conllevan hacia fundamentación teórica de la propuesta, se 

presenta el procedimiento metodológico, y tras determinar las actividades y recursos 

necesarios para su posible ejecución, se ofrece el análisis de viabilidad o factibilidad del 

proyecto. (Aria, 2018). 

Lo anterior permite conocer que la investigación de proyecto factible consiste en un 

proceso de planificación en el que la misma investigación es una etapa que proporciona la 

información necesaria para la sustentación de la propuesta. De manera que la presente 

investigación se enmarca dentro del tipo proyecto factible con apoyo documental, porque 

consiste en el abordaje de una serie de documentación para llegar a una propuesta que 

puede implementarse en el sector de la construcción.  

El Diseño de Investigación 

Después de haberse delimitado el tipo de investigación, se hace necesario identificar el 

diseño de la misma, respecto a ello Arias (2028) describe el diseño de investigación 

asegurando que se trata de la estrategia general que es adoptada por el investigador 

logrando así responder al problema planteado. Dependiendo del diseño de la investigación 

esta se puede clasificar como documental, de campo y experimental. 

Por su parte, Pardinas (2017) define el Diseño de Investigación como el ajuste que se le 

hace a las decisiones requeridas, de manera que así se puede hacer un descubrimiento de 

nuevo conocimiento, y a este conocimiento respecto a la realidad de la problemática se 

llega con la comprobación de una hipótesis. Es así como para una decisión relevante se 
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hace necesario seguir un procedimiento que conduce al investigador hacia la elección del 

problema, la formulación de una o varias hipótesis, la decisión de escoger una técnica para 

comprobar la hipótesis, también es necesario que se establezca un análisis del resultado de 

la comprobación o desaprobación de la hipótesis. De manera que todos los procesos 

anterior son los que vienen a constituir lo que se podría definir como el modelo general de 

una investigación, el cual incluye todo un marco teórico, y diversas posibilidades de 

representación.  

Teniendo en cuenta entonces que el proyecto factible necesita apoyarse en la 

investigaciones de tipo documental o de campo, se puede asegurar que esta investigación 

es, precisamente, de diseño documental. Lo anterior se asegura porque lo que se presenta es 

el estudio de un problema específico con el objetivo de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza principal, en trabajos previos, así como información y datos 

divulgables por medios impresos.  (Márquez, 2018). 

También puede definirse la investigación documental o bibliográfica como “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos.” (Arias, 2018, p.27).  

Población y Muestra 

     Según Bavaresco (2018) la población es el conjunto total de unidades de observación 

y pueden ser, por ejemplo, naciones, estados, grupos, personas, objetos, documentos, 

instituciones, entre otros. También es pertinente citar a Villalobos (2017) quien establece 
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que la unidad de análisis es un conjunto de elementos que tiene características en común y 

que representan el problema de estudio.  

En este caso no fue posible tomar la unidad de análisis dentro del sector de construcción 

de Pitalito-Huila de forma específica, por lo que se presenta un estudio general basado en la 

documentación respecto a los cuidados para disminuir los riesgos de accidentabilidad 

dentro del Sector de la Construcción. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 Se entiende por técnicas e instrumentos de recolección las herramientas con las que 

resulta posible extraer datos relevantes de las fuentes en el desarrollo de la investigación    

Por su parte, la técnica es la forma de llevar a cabo una actividad de manera sistemática, 

ordenada y racional. Es por ello que la técnica viene a representar el mecanismo o el 

sistema que permite el proceso de obtención y selección de datos, los cuales son necesarios 

para poder profundizar el estudio y análisis del tema de investigación. 

     En tal sentido, Tamayo (2017) define a las técnicas de recolección como una 

expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente cómo se 

hizo la investigación. Son medios técnicos, los cuales se usan para registrar información 

que haga posible una mejor comprensión de la problemática y de las posibles soluciones 

que puedan sugerirse.  

Sampieri (2017) sostiene que para seleccionar las técnicas  y los instrumentos que se 

usan en la recolección de los datos es imperante determinar cuáles son los medios, o los 

procedimientos, que se aplicarán para poder llegar a obtener la información que llevará a 

alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Entre las técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos, empleados durante el diseño de la investigación que permite la 

propuesta del diseño que representa el objetivo principal de la investigación están la 

revisión documental. 

Revisión Documental 

La revisión documental se comprende como una técnica de revisión y de registros de 

documentos en los que se hace posible la sustentación del propósito de una investigación, 

por tanto, se puede decir que esta revisión documental ayuda con el desarrollo del marco 

teórico y conceptual. El objetivo de este tipo de técnica es lograr la actualización en el tema 

que se explora. Cubillos (2018) establece que es requisito de la revisión documental indagar 

en los archivos de las bibliotecas, archivos digitales clasificados, revistas y publicaciones 

registradas, archivos documentales de instituciones y grupos reconocidos en el campo de 

investigación. 

Respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se expresa que en la 

presente investigación se realiza la recolección de una serie de información mediante 

páginas web que publican artículos vinculados al objetivo propuesto, de igual forma se 

realiza una investigación entre materiales registrados en distintas bibliotecas, con los que se 

hace posible el conocimiento de fundamentos básicos relacionados con la temática 

desarrollada. 
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Capítulo III: Marco Teórico 

El marco teórico reúne toda la información que se requiere para poder sustentar la 

investigación, como ya se ha señalado en el capítulo anterior, en este capítulo se procederá 

a mostrar el resultado de una revisión documental y bibliográfica cuidadosamente 

seleccionada a fin de poder ofrecer un panorama general respecto a los riesgos de 

accidentalidad en el caso específico del sector de construcción, con esto se podrá entender 

cómo y por qué realizar un diseño de gestión orientado a disminuir tales riesgos. 

Antecedentes de la Investigación 

La presentación de los antecedentes es importante porque permite abordar trabajos de 

investigación o artículos académicos que han abordado con anterioridad las variables de 

estudios. En este segmento se procede a presentar cuáles han sido esas investigaciones que 

ya han estudiado los riesgos de accidentabilidad en el sector de la construcción. Se 

presentarán antecedentes que van desde el año 2015 hasta el año 2019. 

Jair Joao Nieto Donayre (2015), presentó el estudio “Gestión de seguridad para 

disminuir el índice de accidentabilidad en la construcción de edificaciones multifamiliares”, 

con el propósito de optar al título de Ingeniero Civil y tiene como objetivo disminuir el 

índice de accidentabilidad en la Facultad De Ingeniería Y Arquitectura Escuela Profesional 

De Ingeniería Civil, Lima, Perú. 

El objetivo de la investigación fue el de disminuir el índice de accidentabilidad en el 

edificio Torre 2 Paseo San Martín, tomando como referencia la Norma OHSAS 

18001:2007, estándar internacional para sistema de gestión de seguridad y salud 
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ocupacional. Con relación a la metodología empleada se aplicó con un enfoque mixto de 

tipo descriptivo, siendo así el diseño de investigación no experimental, transversal y 

prospectivo, las variables son de tipo cuantitativo y cualitativo.  

Para llevar a cabo el abordaje de la problemática, se aplicó un cuestionario semi-

estructurado, el cual representó el instrumento de recolección de datos, en este tipo de 

cuestionario la investigación permitió obtener respuestas a una serie de preguntas cerradas 

con valores dicotómicos. La investigación arrojó como conclusión que sí es posible lograr 

la disminución del índice de accidentabilidad en la construcción; determinando así 

específicamente que se puede mejorar en un 54 por ciento la gestión de seguridad en el 

edificio Torre 2 Paseo San Martín. Esto resulta importante para la presente investigación, 

debido a que sirve de apoyo por la afinidad del contexto y las variables. 

Raúl Gómez Ferreira (2015) realizó una tesis doctoral que también debe tenerse en 

cuenta debido a la naturaleza de esta. Se titula “Condiciones de trabajo y salud en el sector 

de la construcción”. Se planteó como objetivos el análisis de una serie de fuentes legales 

que influyen de manera directa en las condiciones de trabajo, también procedió a definir 

cómo evaluar los riesgos y aportar una planificación de tipo preventivo según las 

respectivas funciones y al análisis de datos originarios de la investigación. 

En cuanto a la metodología utilizada por el investigador, se basó principalmente en la 

investigación social mediante entrevista con los trabajadores de las empresas de 

construcción que actúan en Extremadura. Es una investigación que contiene un groso 

análisis de los aspectos más importantes relacionados a las condiciones de trabajo en el 

sector de la construcción y cómo prevenir los riesgos que amenazan la salud de los 
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trabajadores. De manera que resulta imprescindible tenerla en cuenta para esta 

investigación. 

Por su parte, los investigadores Libardo Jair Jacome Claro y Willinton Hernesto 

Carrascal Muñoz (2016) presentaron la tesis “Plan de accion para el seguimiento y control 

de interventoría, enfocado al cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo en las obras 

de construcción” ante la Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Facultad De 

Ingenierías en Ocaña, Colombia.  

La investigación tuvo como objetivo crear un documento con el que fuese posible la 

orientación de una cultura organizacional que cambie la mentalidad tanto de empleador 

como empleado, logrando así crear conciencia sobre la necesidad de dirigir un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, y así se lleven a cabo los controles necesarios, y 

también los seguimientos dentro y fuera de las áreas de trabajo. Para ello se basaron en una 

metodología de cuatro etapas, en las que llevaron a cabo acciones específicas, haciendo una 

revisión textual de la NORMA OHSAS 18001:2007 y la GUIA 27 TECNICA 

COLOMBIANA 45, para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos 

profesionales. Luego realizaron un diagnóstico de la construcción, posteriormente una 

valoración de los riesgos y finalmente diseñaron medidas de control para establecer 

acciones que pudiesen prevenir y controlar los riesgos.  

Esta investigación de también representa un gran valor para la presente, debido a que los 

investigadores abordan directamente documentación relevante, así como también proceden 

a establecer acciones mediante una metodología muy específica. Por eso se ha tomado 

como antecedente, pues además también está contextualizada en el sector de la 

construcción y las obras civiles. 



28 

Es importante tener en cuenta la investigación realizada por José Bolívar Aroca Márquez 

(2017), la cual consistió en una Tesis presentada como requisito parcial para optar al título 

de: Magister en Construcción. La investigación se propuso como principal objetivo, realizar 

el diseño de una herramienta metodológica con la cual sea posible la caracterización de 

forma tecnológica de todos los riesgos de accidentes que pueden ocurrir en las obras, en 

específicamente se tomó como variable el caso de las barras de acero en los procesos 

relacionados a la construcción de estructuras.   

La investigación aborda tres etapas. En la primera se plantea la identificación de riesgos 

desde los vacíos en la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo en Colombia. En 

la segunda etapa se realiza una correlación entre los factores propuestos por la teoría 

“Efecto dominó” y la obra caso de estudio, con lo que es posible establecer una 

caracterización de las causas de los posibles riesgos accidentes. Finalmente, en la tercera 

etapa se identifican los aspectos a tener en cuenta y a mejorar del sistema de salud y 

seguridad en el trabajo de Colombia, para el sector de la construcción. 

Sin duda alguna se trata de una investigación que puede generar una serie de aportes 

para el abordaje de un diseño de gestión para disminuir los riesgos de accidentalidad dentro 

del sector de construcción en el municipio de PITALITO-HUILA. Es por ello que se tiene 

en cuenta como un antecedente de gran valor. 

Hilarion Hernandez Anlly Sulay (2018) configuró una investigación muy especial, la 

cual lleva por título “Caracterización de la accidentalidad y morbilidad laboral en el sector 

formal de la construcción en las ciudades de Bogotá y Medellín reportado en el periodo 

2010 – 2016”. Esta investigación se apoyó en las fuentes de información como 

FASECOLDA y ATEL, de igual forma recurrió a las páginas del Consejo Colombiano de 
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Seguridad (CCS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la 

Organización Internacional del trabajo (OIT), la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de 

Argentina (SRT), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España entre otras. 

 Los resultados de la investigación evidenciaron que en las ciudades objetos de estudio, 

la tasa de accidentalidad en la construcción es muy alta, lo que exige un abordaje al sector 

de la construcción para saber de qué manera se puede aportar un diseño de gestión más 

efectivo, o qué se puede hacer para que se disminuya la tasa de accidentabilidad. Es un 

estudio que se correlaciona con el presente, debido a que muestra la gravedad de la realidad 

del sector de construcción.  

Bases teóricas 

Es importante conocer cuáles son las bases en las que se apoya la presente investigación, 

es por lo que, en este capítulo se presentará toda la información teórica necesaria para 

comprender el marco contextual y conceptual que se aborda. Se comenzará por la 

información teórica sobre el contexto, es decir, lo relacionado a Pitalito-Huila, y luego se 

irán presentando teorías sobre los riesgos de accidentabilidad, gestión de la seguridad y 

salud laboral y aspectos del sector de la construcción.  

Marco geográfico del Departamento del Huila 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que este Departamento está situado en la parte 

sur de la región Andina, contando así con una superficie de 19.890 km2. En cuanto a sus 

límites, se puede establecer que geográficamente limita por el Norte con los departamentos 

del Tolima y Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y 
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Cauca (franja de territorio en litigio), y por el Oeste con Cauca y Tolima.  Por otra parte, 

también es importante comprender que El Huila se divide en 37 municipios, 4 

corregimientos, 120 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados. En 

cuanto a los municipios se agrupan en 18 círculos notariales y 24 notarías; un círculo de 

registro con sede en Neiva y 3 oficinas seccionales de registro con sede en Garzón, La Plata 

y 15 Pitalito; un distrito judicial, Neiva, con 4 cabeceras de circuito judicial en los mismos 

municipios.  En relación con el relieve del territorio, hay que conocer que pertenece al 

sistema andino, distinguiéndose a nivel macro cuatro unidades morfológicas: Macizo 

Colombiano, cordillera Central, cordillera Oriental y el valle del río Magdalena.  A 

continuación, se presenta un mapa territorial que permite conocer cómo está conformado el 

departamento: 

Gráfico 1: Mapa del Departamento del Huila 
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Fuente: SIGAC 2018 

Dentro de este Departamento se encuentra Pitalito, del cual también es necesario 

presentar su marco geográfico. En este sentido, está localizado en el suroriente del 

Departamento del Huila con una extensión de 625,55 Km2 a unos 195 km de Neiva. Limita 

por el norte con los Municipios de Saladoblanco y Elías; por el sur con el Municipio de 

Palestina y el Departamento del Cauca; por el oriente con el Municipio de Acevedo y por el 

occidente con los Municipios de Isnos y San Agustín. Está ubicado sobre el valle del 

Magdalena y en el vértice que forman las cordilleras central y oriental a 1.318 metros sobre 

el nivel del mar y una temperatura media de 18 y 21ºC. 

A Pitalito se le considera como la Estrella Vial del Surcolombiano gracias a su 

localización estratégica. Permite la comunicación con los Departamentos del Cauca, 
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Caquetá y Putumayo. El Valle de Laboyos, hace parte del Macizo Colombiano y del 

Cinturón Andino, declarado por la UNESCO en 1972, Reserva de la Biosfera.  

Marco demográfico del Departamento del Huila 

En cuanto a la conformación demográfica, teniendo en cuenta el nuevo censo nacional 

poblacional y de vivienda 2018, en toda Colombia hay 45.500.000 habitantes (censo 

ajustado preliminarmente 2018).  Siendo así, para el año 2019, la población total del 

departamento del Huila es de 1.211.163 habitantes, de los que el 50,15% son hombres y el 

49,84% son mujeres. 

Otro dato importante es que el 28,11% de la población del departamento cuenta con una 

edad menor a 14 años, mientras el 64,5% se encuentra ente los 15 y 64 años y la población 

mayor a los 65% representa el 7,2%. Para el año 2019, la razón de dependencia del 

departamento del Huila, está entre 51% a 55%, es decir de cada 100 personas en edad de 

trabajar entre 51 y 55 se encuentran inactivas (de 0 a 14 años y mayores de 65 años). En 

relación con los datos anteriores, también hay que tener en cuenta como dato demográfico 

que el índice de envejecimiento (65 años y más) para el Huila es que por cada 100 menores 

de 15 años, hay aproximadamente 26 personas mayores de 65 años 

Gráfico 2: Pirámide poblacional del departamento del Huila 2019 

 

 

 

 



33 

Fuente: CCNeiva.org (Datos del DANE) 

De manera que, estos datos permiten tener un panorama general de la población del 

Departamento del Huila, conociendo así cómo está comprendido demográficamente en 

relación a la capacidad de trabajo. Sin embargo, es necesario conocer cómo es la dinámica 

del sector de construcción específicamente, para tener un panorama todavía más orientado 

al objetivo de esta investigación. 

Dinámica del Sector de construcción en Huila 

En cuanto a la dinámica que hay en el sector de la construcción en el Departamento de 

Huila, hay que considerar los metros cuadrados licenciados en los distintos períodos más 

cercanos al 2019, para comprender mejor el contexto de este sector en tal Departamento. Al 

respecto, el sector tuvo un comportamiento ascendente entre el periodo 2005-2011. Sin 

embargo, se puede considerar que fue volátil en el periodo 2011-2016.  Especialmente entre 

el 2015-2016 hubo una caída bastante preocupante, explicada principalmente por el mal 

desempeño del sector construcción en la economía del país. A continuación, se presenta un 

gráfico que ilustra la dinámica del sector construcción solo en el Departamento del Huila 

entre el 2005 y 2018: 

Gráfico 3: Área en m2 licenciados en el Huila 2005-2018 
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Fuente: CCNeiva.org con información del DANE – ELIC 2018 

Se puede ver una disminución en la dinámica del sector de construcción en el Huila para 

el año 2018, al respecto hay que tener en cuenta que según DANE para Neiva, Garzón, 

Pitalito, Aipe, Gigante, La Plata, Palermo y Rivera el área aprobada para construcción fue 

de 383.768 m², es decir, todavía 3,4% más respecto al mismo periodo de 2017. 

En cuanto a cómo se distribuyó en relación al tipo de construcción la cantidad de metros 

cuadrados aprobados, fue de la siguiente manera: 78,8% correspondieron a vivienda, 4,5% 

a destino comercial y 6% a fines industriales. De hecho, a continuación, se presenta una 

gráfica más detallada: 

Gráfico 4: Área en m2 licenciados, por destino en el Huila octubre 2017-2018 

 

Fuente: CCNeiva.org con base en información del DANE – ELIC 

¿De qué manera estos datos contribuyen a entender la realidad del Departamento Huila 

en relación con el sector de Construcción y esta investigación? 
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La respuesta está en que se puede observar que el sector de Construcción es activo en el 

Departamento. 

Abordaje del SG-SST en el sector de la construcción en el Huila 

Se ha hecho un abordaje a cómo ha sido el tratamiento e implementación de la SG-SST 

en el Huila, de lo que se ha encontrado escasa literatura, sin embargo, desde la alcaldía se 

han promovido programas para la concienciación de los aspectos relacionados al peligro en 

el trabajo y cómo profundizar la seguridad. Ahora bien, este abordaje ha sido superficial, 

mediante programas esporádicos, presentaciones a grupos de trabajadores, pero no se le 

deja ni se supervisa un plan de acción para la implementación del sector.  

El último encuentro importante en el Huila, relacionado al ámbito laboral y la seguridad 

del trabajo fue promovido por el Ministerio del Trabajo y la Organización Iberoamericana 

de la Seguridad Social (OISS), se llevó a cabo en el Auditorio del Sena Industrial, en el mes 

de agosto del 2008, actividad que se realizó para crear conciencia y sensibilizar a la 

comunidad local en todo lo relacionado a prevención de lesiones y también a las 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

En esa actividad se anunció que en el año siguiente, es decir, en el 2019, se realizarían 

visitas de verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), que garantice el cumplimiento de la norma. Sin embargo, no se tiene 

acceso a reportes que constaten que se han realizado dichas visitas. Ya desde el 2017, desde 

septiembre a diciembre, se había comenzado la fase de adecuación y transición del SG-

SST, lo que se hizo con estándares mínimos, y luego se implementó una fase de evaluación 

inicial.  
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En la actividad también se puntualizó que durante el 2018 se estaba implementando la 

fase de ejecución y en el 2019 se haría el seguimiento y plan de mejor, culminando con una 

última fase desde abril del 2019 destinada a la inspección, vigilancia y control. Sin 

embargo, para esta fecha ya debería estar funcionando en totalidad el SG-SST, 

evidentemente a la luz de la negativa de las empresas del sector de construcción en el 

Huila, a ser objeto de estudio de esta investigación, es probable que no estén aplicando las 

medidas de salud y seguridad en el trabajo. Un dato importante es que en el departamento 

del Huila hay más de 127 mil trabajadores afiliado a riesgos laborales en las 11.290 

empresas de la región.  

Clases de riesgos en el sector de la construcción  

A continuación, se presenta una tabla con los tipos de riesgos por actividades en el 

sector de construcción, de manera que pueda entenderse cuál es el nivel de riesgo según 

cada una de estas actividades, y así se tengan en cuenta las respectivas soluciones que 

deben generarse en un sistema de gestión para la disminución de los riesgos de 

accidentabilidad que pueden ocurrir en el sector: 

Tabla 1: Actividades económicas clasificadas como nivel de riesgo V por ser 

actividades de construcción 

 Trab. Relacionado a la pintura y de igual forma a la terminación de muros asó 

como de pisos, de hecho, aquí se incluyen talleres pintura duco 

 Se tienen en cuenta como este tipo de riesgo a las instalaciones hidráulicas y 

todos los trabajos conexos incluye, específicamente en el ámbito de la 

plomería. 

En cuanto al trabajo de electricidad, se incluye en este tipo de riesgo 

solamente a instalaciones eléctricas, tanto las que se realizan en casa, en 

habitación como las que se realizan en los edificios.  

Se incluyen de la misma forma los trabajos de pintura y terminación de muros 

y pisos, incluyéndose únicamente el pulido, pintura y/o encerado pisos 
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 La construcción de edificaciones destinado al residencial, aquí solo se incluye 

la colocación de techos impermeable y también la fabricación de los mismos  

 En lo relacionado a la construcción de obras de ingeniería civil se incluye 

nada más que el servicio de dragado.  

Los trabajos especializados como la instalación de alumbrado, también la 

señalización eléctrica de las carreteras, así como los trabajos centrales. 

En los trabajos de instalación de equipos están incluidas solo las instalaciones 

de los sistemas de aire acondicionado, así como también la ventilación. 

Otros trabajos de acondicionamiento, en los que se incluye las instalaciones 

de los aparatos de aire caliente, seco y de gas natural, también la instalación 

de persiana. 

El alquiler de equipo para construcción y demolición dotado operarios 

Riesgo V Los trabajos de preparación de terrenos, así como la demolición en los 

terrenos para poder llevar a cabo la construcción de edificaciones, en estos 

trabajos se incluyen excavaciones y demoliciones. 

  

En lo relacionado a las obras civiles, la preparación de terrenos  

Se incluye la construcción de caminos, casas, también de estructuras como 

presas, las calles, caminos, vía de ferrocarriles y la construcción de 

oleoductos.  

Construcción edificaciones para uso no residencial  

El montaje o rapar los oleoductos, como parte del tipo de construcción en 

obras civiles. 

Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos   

Las construcciones que sean necesarias para habilitar las obras civiles o 

edificaciones. 

De igual forma, otros tipos de trabajos relacionados a la instalación o 

acondicionamiento de ventanas y vidrios.  

Por último, como otros trabajos de acabado y terminación  

Fuente: Elaboración propia 

Evolución de la realidad de la accidentabilidad en el sector de construcción  

Es importante tener en cuenta que la accidentabilidad en el sector de la construcción ha 

tenido una evolución notable en Colombia, esto se deja ver en las cifras de cada 

departamento, sin embargo, en este segmento se abordan las cifras desde una perspectiva 

un tanto global, a fin de poderse apreciar cómo ha sido tal evolución en el panorama 

nacional, lo que da una idea de la necesidad que hay todavía de ajustar diseños de gestión 
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para reducir las cifras de accidentabilidad. En tal sentido, es necesario abordar desde los 

años anteriores esta realidad. 

Solo en el año 2016 hubo más de 76 mil accidentes, 75 muertes y 237 enfermedades 

laborales en el sector de la construcción, según los datos suministrados por Fasecolda para 

esa fecha. Para el período del 2015-2016 en el sector de la construcción se pudo identificar 

que los trabajadores presentaban mayormente una serie de enfermedades laborales como 

silicosis, ésta tenía su origen específicamente en la inhalación de sílice y arena, también se 

presentaba la calicosis causada debido a la exposición al cemento, la sordera profesional, 

así como desórdenes musculoesqueléticos, esto último consecuencia a los movimientos 

repetitivos (entre esos desórdenes están las lumbalgias de origen mecánico, de igual forma 

el dolor de hombro, así como las discopatías, entre otras), también otros tipos de patologías 

relacionadas a la exposición a la vibración. 

En la siguiente tabla se puede apreciar cómo ha sido la accidentabilidad y otros aspectos 

relacionados al sector de la construcción desde el año 2012 al 2016: 

Tabla 2: Datos de seguridad social del sector construcción 2012-2016 

 

 

 

 

Fuente: Fasecolda 2016 

Para el año 2017 ocurrieron 9,1 accidentes, por cada 100 trabajadores en el sector de la 

construcción. Entonces se ubicaba en el cuarto lugar entre las actividades económicas con 
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más riesgo en Colombia, esto de acuerdo al informe del año 2018 de la Federación de 

Aseguradores Colombianos (Fasecolda). De manera que se registraron en el sector de la 

construcción exactamente 88.102 casos de accidentes, de esa cantidad tan solo 268 fueron 

enfermedades calificadas, hubo un total de 92 muertes las cuales se clasificaron como 

accidente de trabajo, se contabilizaron 99 pensiones de invalidez debido a accidente de 

trabajo y por enfermedad laboral, y hubo un total de 1.661 trabajadores que además de ser 

víctimas de accidentes, también recibieron una indemnización. 

Al cierre del año 2017 hubo registradas un total de 78.571 empresas que se afiliaron, 

dentro del sector de la construcción a riesgos laborales, así hubo un total de 961.739 

trabajadores afiliados.  

En la siguiente tabla se puede observar ero de casos de accidentes durante el 2017 y la 

tasa de accidentabilidad, también compararse con el resto de las actividades: 

Tabla 3 Tasa de accidentes de trabajo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAFETYA 
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Con relación al 2018, el sector construcción presentó 9 accidentes por cada 100 

trabajadores, lo que significó una disminución del 5% frente al 2017. Aunque se puede 

observar una disminución, esta es menor, de manera que todavía se puede considerar que 

hay una alta tasa de accidentabilidad que debe ser abordada, y la mejor forma de hacerlo es 

creando un diseño de gestión que permita la disminución de los accidentes en el sector 

laboral. 

Indicadores de riesgos de accidentabilidad en el sector de construcción 

El sector de la construcción es considerado como una de las locomotoras responsables 

del crecimiento de la economía en Colombia, sin embargo, como ya se ha demostrado en 

los párrafos anteriores sigue presentando una alta tasa de accidentabilidad. Por tanto, en 

relación con la población empleada se puede decir que es el sector con más número de 

accidentes laborales. Esto es un problema de primer orden tanto para el ámbito económico 

como para el ámbito social. Se puede decir que el porcentaje de siniestralidad es superior a 

otros sectores económicos del país.  

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la razón por la que el sector de la 

construcción presenta un alto porcentaje de accidentabilidad se debe también a los 

indicadores de riesgos, a particularidades que otros sectores no poseen, y que influyen de 

manera directa en la forma de prevención de riesgos laborales. Entre esos indicadores se 

pueden tener en cuenta la temporalidad y la subcontratación, de lo que se abusa en este 

sector. 

Otro de los indicadores o causas de riesgos que resultan particulares en el sector de la 

construcción en Colombia, así como las condiciones laborales de temporalidad y 



41 

subcontratación, es la cualificación del recurso humano. De manera que estas 

particularidades son parte trascendental de la accidentabilidad, y se les considera también 

como deficiencias en el sector. Siendo así fallas, causantes directas del alto porcentaje de 

accidentabilidad. A continuación, se describen brevemente estos indicadores o deficiencias: 

Mano de obra calificada 

Debido a las características del sector de construcción, se requiere de mano de obra 

calificada, es decir, de la contratación de trabajadores con una serie de perfiles y 

competencias profesionales específicas. Ahora bien, debido a la realidad de las empresas 

actuales en el sector de construcción se infiera que muchas no cuentan con personal 

calificado. De manera que la falta de trabajadores profesionales adecuados a cada actividad 

que se realiza durante una obra se presentan problemas en el sector de la construcción.  

Temporalidad 

En el sentido de la temporalidad el sector de la construcción también es particular, y no 

como otros sectores donde hay lugares de trabajos estables y fijos, con riesgos laborales 

que se caracterizan por la permanencia y hay un responsable para controlar tales riesgos. En 

el sector de la construcción la temporalidad es difícil de medir y establecer de parte de los 

profesionales que se encargan de hacer el seguimiento a la obra. 

Movilidad laboral 

El alto grado de movilidad laboral del sector de construcción, se manifiesta en la 

rotación constante de las personas, actividades y puestos de trabajos, lo cual se origina 

debido a las dinámicas y necesidades de generar cambios de puestos en las distintas obras. 
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Es por ello que el sector de la construcción presenta cifras más elevadas que otros sectores 

en lo relacionado a los indicadores de movilidad laboral, lo que a su vez genera mayor 

riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Siempre que en el sector de la construcción, en 

una obra específica, se va una persona e ingresa otra a sustituirla, o se incrementa o 

disminuye el número de trabajadores en una obra se originan también variaciones en las 

condiciones, por lo que se modifica también el nivel de riesgo de cada trabajador.  

Alto grado de competitividad 

Una de las características más alarmantes de este sector es la aceleración de los trabajos 

y la presión que hay para realizar las entregas de las diferentes obras. Se le puede sumar 

que cuando ocurre algún caso de incumplimientos con las actividades planeadas e incluso 

incumplimientos en los costos que se han presupuestado, se buscan reemplazos inmediatos, 

por lo que se buscan otros contratistas sin poner atención inmediata a los factures de la 

seguridad y de la estabilidad laboral, por lo que se generan también condiciones de riesgos.  

Reducción de la capacitación con relación a la prevención de riesgos 

En el sector de construcción, sin que se recurra a la generalización, se presentan muchas 

veces anulación de la capacitación en los temas de seguridad y salud en el trabajo, y esto se 

convierte en una de las causas principales de accidentes laborales, aunque no solo en el 

sector de construcción. Sin embargo, es en este sector donde los trabajadores pueden ser 

más afectados debido a la exposición ante diversos tipos de riesgos.  
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Equipos y maquinarias 

También es necesario tener en cuenta el equipo de construcción y la maquinaria que 

contratistas y subcontratistas ponen a disposición. Se puede asegurar que la conglomeración 

de herramientas y equipos en los puestos de trabajo, que a veces resultan insuficientes y 

conllevan a los trabajadores a ingeniárselas para cumplir ciertas labores, es una causa de 

riesgos laborales. También hay que considerar las insuficientes medidas de control, 

señalización y control, lo que suma un índice muy alto de peligrosidad.  

La normatividad en prevención 

La deficiente incorporación del sistema general de riesgos, para el establecimiento de 

normas que brinden protección en la integridad de los trabajadores y de los contratistas en 

el sector, es otra de las causantes de riesgos, es decir, otro indicador. En muchos casos las 

normas que existen no son tomadas en cuenta con buena claridad para la respectiva 

implementación y ejecución en el sector. Esto resulta aún más alarmante en las tareas que 

son de alto riesgo, pues a mayor riesgo mayor accidentabilidad.  

Aspecto muy particular: subcontratación 

La subcontratación es una de las modalidades más comunes en el sector de la 

construcción, lo grave de ello es que la mayoría de las empresas subcontratistas cuentan 

con estructuras administrativas muy reducidas, y se caracterizan por el trabajo autónomo. 

De manera que mientras más extendida sea la cadena de subcontratación menos recursos se 

les aportan a los trabajadores para la seguridad, y quedan más expuestos a los riesgos de las 

obras. 
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Otros indicadores de riesgos que pueden identificarse en el sector de la construcción, y 

que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar una gestión que permita la reducción de 

los mismos, son: 

 Equipos, maquinaria y elementos de protección inadecuada o en mal estado. 

 Reducido espacio entre puestos de trabajo. 

 Deficiente cultura de orden y aseo. 

 Deficiente planificación de actividades y evaluaciones de riesgos en puestos de 

trabajo. 

 Escasos procedimientos estandarizados para actividades. 

 Largas jornadas de trabajo. 

Riesgos de altura 

Estos se deben al trabajo que se realiza en la proximidad de desniveles, que pueden 

ocasionar caídas o deslizamientos que generan lesiones en el trabajador, quien puede caer o 

sencillamente podría dejar caer accidentalmente alguna herramienta o material de trabajo, 

poniendo en riesgo la vida de otro trabajador. 

Algunas de las medidas preventivas que pueden tenerse en cuenta son: 

 Evitar poner las escaleras en zonas de paso 

 Apoyarlas en superficies sólidas 

 Colocar material antideslizante en los pies de las escaleras 
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 Nunca subir o bajar las escaleras de espaldas 

 Los andamios deben ser rígidos y resistentes 

 Los andamios deben estar provistos de barandillas de protección de 90 

centímetro de altura con un rodapié de al menos 15 centímetros 

Como medida preventiva se recomienda siempre inspeccionar los andamios antes de 

utilizarlos, al igual que las escaleras, de esa forma se podrá comprobar la seguridad general, 

las plataformas han de mantenerse limpias, y de ninguna manera se deben sobrecargar las 

estructuras destinadas para el trabajo en altura. 

¿Qué métodos permiten la elaboración de un plan para evitar los riesgos de altura? 

En primer lugar, se debe recurrir a la ingeniería, esto para crear sistemas que permitan 

aplicar los cambios o modificaciones necesarias en el ámbito del diseño, montaje, 

instalación, construcción, funcionamiento y todos los aspectos que puedan eliminar el 

riesgo de caídas. A esta acción se le puede considerar como medidas para el control en la 

fuente.  

De igual forma están las medidas colectivas de prevención, que son las actividades 

destinadas a demarcar o brindar información respecto a la zona de peligro, con esto se pone 

de sobre aviso a los trabajadores, evitando el peligro de una caída de alturas o la lesión por 

objetos que caigan. Con estas medidas se evita el acercamiento de trabajadores a las zonas 

de peligro de caídas, por lo que funcionan como barreras informativas, se les considera 

como medidas de control en el medio.  
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Otra de las medidas es el permiso de trabajo en alturas. Este permiso actúa como un 

mecanismo de control, verificación previa y por lo tanto es una medida preventiva. Así se 

evita la ocurrencia de accidentes por riesgo de alturas, porque antes de autorizarse el trabajo 

se procede a realizar una inspección de las condiciones.  

Breves descripciones de metodologías para abordar y evitar riesgos en ambientes 

laborales 

Existen diversas metodologías que permiten realizar gestión de riesgos laborales en 

diferentes sectores. Estas se han desarrollado con el propósito de poder mejorar las 

condiciones de trabajos en relación a los peligros a los que se pueden exponer los 

trabajadores.  

Hay que aclarar que estas metodologías no son particulares para el sector de 

construcción, pero pueden tenerse en cuenta en la conformación de un sistema de gestión 

para la prevención de riesgo y disminución de accidentabilidad. Es por eso que se ofrece 

una breve explicación de cada una, con el objetivo de plantear las bases para el diseño de 

gestión.  

Modelo Reason  

También se le conoce como queso suizo, consiste en una metodología que sostiene que 

todo tipo de organización puede establecer de forma natural una serie de barreras con las 

que se hace posible evitar que las amenazas exteriores pueden generar daños en la misma 

Estas barreras se pueden ir construyendo dentro del proceso como láminas de queso suizo 
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con agujeros. Los agujeros vienen a ser los errores latentes y activos que pueden ocurrir en 

todo tipo de proceso.  

Modelo de Dupont 

Este modelo sirve para gestionar en un sector la cultura de prevención, de manera que el 

principio fundamental de este modelo es que todo tipo de accidente puede ser prevenido, de 

manera que si ocurre un accidente es precisamente porque se ha fallado en la gestión de 

riesgos. De manera que el modelo de Dupont establece que, si una empresa no puede 

realizar un proceso de forma segura, es mejor no hacerlo.  

Seguridad basada en el comportamiento 

Esta es una metodología muy importante, que debe ser tenida en cuenta pues consiste en 

una herramienta de gestión que se basa en la observación de conductas seguras en el lugar 

de trabajo, así se pueden reforzar las conductas y mejorar el desempeño de todos los que 

hacen parte de la organización, por tanto, se requiere de resaltar las conductas seguras, 

premiarlas y fomentarlas.  

NTP 330 

Es un sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidentes. Permite la 

cuantificación de la magnitud de los riesgos que existen, de esa forma se pueden jerarquizar 

de acuerdo a la prioridad de cada riesgo y su corrección. Esta metodología parte desde la 

detección de las deficiencias que existen en los lugares de trabajo, y luego se estima la 

probabilidad de que ocurra o no un accidente, también se tiene en cuenta la magnitud de las 

consecuencias.  
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Esta metodología consiste en una guía que presenta un marco integrado que abarca todos 

los principios, criterios y las prácticas que permitirán la implementación más adecuada y 

efectiva en cuanto a la práctica para identificar los peligros que puedan existir en el 

ambiente de trabajo y en la ejecución de las actividades laborales, con lo que se puede 

conseguir también una eficiente valoración de riesgos.  

Análisis de trabajo seguro 

Esta metodología, conocida por sus siglas ATS, es un estándar de desempeño que ha 

sido conformado para lograr la definición de las tareas y los pasos específicos para la 

realización de alguna actividad específica en el lugar de trabajo. Es así como puede generar 

un patrón ideal de comportamiento seguro para que las personas que realizan la actividad lo 

hagan disminuyendo el riesgo o exposición ante los peligros, también garantiza un efectivo 

mantenimiento a las condiciones de la seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

Es la última metodología que se presenta, consiste en un procedimiento de análisis y 

control para así disminuir los riesgos ocupacionales, con eso se les permite a los 

trabajadores el reconocimiento de cada uno de los factores de riesgos asociados a cada tarea 

que se realice en el ambiente de trabajo. Es así como se pueden establecer también 

estándares de trabajo seguro.  
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Principios rectores de la seguridad y salud en el trabajo 

Estos principios rectores que se presentarán a continuación deben ser activados para que 

de esa manera se puedan establecer mejores dinámicas para la disminución del índice de 

accidentabilidad en el sector de la construcción. Es cierto que son principios generales, que 

no solo deben ser aplicados a este sector, pero siendo este el objeto de estudio de la 

presente investigación se sugiera la implementación de tales principios en el sector de 

construcción: 

Principio de prevención 

Por medio de este principio el empleador debe garantizar en el centro de trabajo que se 

establezcan los medios necesarios y las condiciones para la protección de la vida, para el 

bienestar y la salud de los trabajadores, y para todos los que sin tener vínculo laboral de 

igual forma prestan servicios o están dentro del centro de labores. Este principio exige la 

consideración de factores tanto laborales como biológicos y sociales, diferenciados en 

función del sexo, por lo que se requiere de la incorporación de la dimensión de género en el 

proceso de evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

Principio de responsabilidad 

Este principio establece que el empleador debe asumir las implicancias a nivel 

económico, legales y de otra índole si llega a ocurrir un accidente o enfermedad como 

consecuencia de las condiciones laborales, si el trabajador sufre accidente o enfermedad en 

el desempeño de su rol o a consecuencia del mismo, entonces el empleador tendrá que 

asumir la responsabilidad. 



50 

Principio de cooperación 

Tanto el Estado como los trabajadores y empleadores están en el deber de establecer 

mecanismos que permitan una constante colaboración y coordinación en todo lo 

relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo. También las organizaciones sindicales 

tendrán que colaborar y coordinar tales mecanismos, es así como por medio de la 

colaboración se garantizan mejores condiciones laborales. 

Principio de información y capacitación 

Este principio exige que las organizaciones sindicales y los trabajadores puedan recibir 

una efectiva y adecuada información y capacitación por parte del empleador en materia 

preventiva y relacionada a la tarea que se desarrollará. Debe haber un énfasis en lo que es 

potencialmente riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores y las familias. 

Principio de gestión integral 

Con el principio de gestión integral se promueve que todo trabajador debe integrar la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo como una gestión general e implícita dentro de 

la administración misma de la empresa, de esa forma se concibe como una norma general y 

se les brinda a los trabajadores la gestión oportuna para la prevención de accidentes 

laborales y enfermedad laboral.  

Principio de atención integral de la salud 

Este principio aplica para los trabajadores que lleguen a sufrir un tipo de accidente de 

trabajo o de enfermedad ocupacional, y les da el derecho a los mismos a recibir las 
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prestaciones de salud que sean necesarias y completamente suficientes hasta que se cumpla 

el proceso de recuperación y rehabilitación, de manera que se le garantice la inserción 

laboral.  

Principio de consulta y participación 

A través de este principio se llevan a cabo mecanismos de consulta y participación por 

parte de las organizaciones de empleadores y también de trabajadores más representativos, 

así como de los actores sociales, todo esto con el objetivo de que las empresas adopten 

mejoras en lo relacionado a la seguridad y la salud en el trabajo. 

Principio de primacía de la realidad 

Este principio responsabiliza de brindar información completa y veraz sobre la materia 

de seguridad y salud laboral a los empleadores, trabajadores y a los representantes de 

ambos, de la misma forma responsabiliza a las entidades públicas y privadas que son parte 

de la dinámica del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Principio de protección 

Establece este principio que el Estado y los empleadores están en el deber de asegurar 

las condiciones de trabajo dignas, de manera que los trabajadores gocen del derecho de un 

estado de vida saludable en el ámbito físico, social y mental. Por tanto las condiciones 

deben garantizar que: 

 El trabajo se pueda desarrollar en un ambiente saludable y seguro 
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 Las condiciones de trabajo sean coherentes con el bienestar y la dignidad de los 

trabajadores 

 Se les garantice a los trabajadores las posibilidades reales para lograr sus 

objetivos 

Además de todos estos principios que se apoyan en la ley, también es necesario que se 

tengan en cuenta los principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para así: 

 Garantizar un compromiso visible de parte del empleador con la seguridad y 

salud de los trabajadores 

 Lograr una efectiva coherencia entre lo que se planifica y lo que se hace 

 Velar por el mejoramiento continuo mediante una metodología que así lo 

garantice 

 Contribuir al mejoramiento de la autoestima del trabajador y fomentar el trabajo 

en equipo, la cooperación y así el resguardo entre los trabajadores de la salud y 

seguridad 

 Asegurar que existan medios de retroalimentación para que los trabajadores 

puedan aportar a la visión de seguridad y salud en el trabajo 

 Fomentar comportamientos seguros 

 Establecer mecanismos de reconocimiento al personal que manifieste interés por 

mejorar la seguridad y la salud en el trabajo 
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 Evaluar continuamente los riesgos que se generen y que puedan generar 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores. 

Acciones que deben tomarse desde la aplicación de la SG-SST en el sector de la 

construcción 

En primer lugar, hay que ser consciente respecto a que el contenido básico de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para todo tipo de empresa debe 

contemplar: 

 En primer lugar, debe formular los objetivos 

 También es necesario realizar un diagnóstico respecto a las condiciones de 

seguridad en el trabajo 

 Crear los programas para una efectiva vigilancia y eficaz seguimiento en relación 

a todos los factores de riesgo 

 Definir e implementar las medidas de saneamiento básico 

 Determinar las herramientas de intervención sobre las condiciones de trabajo 

 Establecer de forma organizada los programas para la inducción y educación 

 Crear y poner en práctica el sistema de evaluación y seguimiento 

Para el sector de la construcción debido a la alta especificidad, que ya se ha mencionado 

anteriormente, exige de un proceso de planeación más cuidadoso, sin embargo, hay que 

puntualizar que el contenido de los programas de SG-SST no tienen diferencia respecto a 

otros sectores.  
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Ahora bien, hay una gran realidad y que las grandes empresas constructoras han cedido 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tanto a sus contratistas como a los 

subcontratistas, de hecho, en las licitaciones públicas y privadas se incluye el programa y la 

intención de trabajar en el programa de gestión. Solo hay un número muy limitado de 

empresas del sector del país que cuentan con programas.  

Para la aplicación del SG-SST las empresas en Colombia se inclinan a al Panorama de 

factores de riesgo como herramienta para el diagnóstico de las situaciones de riesgo, es así 

como pueden reconocer y diagnosticar los factores que están presentes en la obra, y así 

también definir acciones de acuerdo a la peligrosidad y consecuencias de los mismos. De 

igual forma se toman decisiones en el proceso de planeación de la obra, clasificándose el 

orden de prioridad de los factores de riesgo y tomando las decisiones para el control. 

De manera que las actividades que se incluyen en un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo contemplan acciones de Higiene y Seguridad, con lo que se busca la 

evaluación y control de factores de riesgo de accidentes para el trabajador. Se hacen 

mediciones ambientales y se diseñan métodos de control enfocados en el medio ambiente 

del trabajo. Por medio del SG-SST se procede a la intervención en las personas, esto se 

logra mediante la capacitación, modificación del comportamiento y el uso de equipos de 

protección personal.  

Por otra parte, en el sector de la construcción se requiere de un aspecto importante de 

todo programa de gestión, que es la conformación de brigadas de emergencia y primeros 

auxilios, con lo que se debe implementar planes de evacuación y atención de desastres. Una 

gran realidad es que no todas las obras cuentan con una brigada de este tipo, lo cual se 

puede interpretar como una carencia de especificidad en la reglamentación para el sector de 
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la construcción. Es decir, se debe fomentar la obligatoriedad de la brigada por obra y no por 

empresa, para que así la brigada pueda estar en contexto y actuar a tiempo.  

Por otra parte, dentro de la SG-SST están los exámenes médicos ocupacionales, los 

cuales son un requisito exigido por la ley, sin embargo, solamente las empresas 

constructoras con departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo son las que realizan 

exámenes médicos ocupacionales. Otras empresas cumplen con la disposición legal y nada 

más, sin orientar los exámenes médicos hacia los factores de riesgo y a los problemas de 

salud específicos del sector de construcción, y las subcontratistas rara vez hacen este tipo 

de exámenes.  

En cuanto a la capacitación en aspecto de seguridad y salud en el trabajo, debe ser una 

acción desde el proceso de entrenamiento. Por ley, en las instalaciones de la obra, la 

empresa debe capacitar a sus trabajadores por al menos dos horas semanales. Las empresas 

constructoras deben contar con departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

cumplan con esta normativa, sin embargo, por lo general en las empresas constructoras 

tales departamentos dependen del área de recursos humanos o del área administrativa. Por 

eso por lo general se orientan más hacia el desarrollo social que al desarrollo técnico. Para 

un mejor funcionamiento, estos departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo deben 

contar con un presupuesto propio, el cual debe distribuirse en las actividades de diferentes 

obras. También han de contar con la colaboración de tecnólogos en higiene y seguridad, 

pues son quienes están capacitados en prevención de riesgos ocupacionales, aunque no 

tienen una formación especializada en el sector de la construcción. Pero mediante la labor 

de campo y colaboración con el personal médico, pueden ejecutar programas de 

seguimiento y control.  
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Otra de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las empresas del sector de construcción, son los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad, pero en la práctica solamente las grandes constructoras 

mantienen el funcionamiento de dichos comités.  

Este comité podrá realizar análisis estadístico de la accidentabilidad, lo que ofrece 

información ágil y oportuna. Cada empresa de construcción debe llevar registros de 

diferentes indicadores, como:  

 El Índice de Frecuencia y Severidad 

 El Índice de Lesión Incapacitante (ILI), que combina la frecuencia y la gravedad 

del evento. 

Si una empresa de construcción no tiene estadísticas confiables, entonces no habrá 

registros históricos de los indicadores mencionados, por tanto, no se podrán comparar unas 

empresas con otras, y no habrá referencias para la toma de decisiones a favor de la 

seguridad y salud en el sector de construcción.  

En relación del equipo de protección personal, también contemplado como recurso del 

SG-SST, la entrega del mismo debe ser entregada por el coordinador o jefe de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y por el funcionario del almacén, o por quien lo represente. 

Para que el procedimiento sea correcto, se le debe exigir al trabajador que firme una 

constancia de haberlo recibido y también las instrucciones de uso. Hay empresas del sector 

de la construcción que le exige a los contratistas y subcontratistas el uso de los elementos 

de protección personal, otras proporcionan estos elementos.  
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Bases conceptuales 

En este segmento del trabajo de investigación se presentan los términos básicos que 

definen la investigación, de manera que se pueda tener mayor claridad sobre el abordaje de 

la misma. Se han escogido los términos más trascendentales y de mayor significancia 

dentro del contexto de los riesgos de accidentabilidad del sector de la construcción. 

Accidente de trabajo: Es así como se le llama a cualquier suceso que repentinamente 

ocurre durante el trabajo, o como consecuencia del trabajo, y que produzca una lesión 

orgánica en el trabajador, o también que origine algún tipo de perturbación de tipo 

funcional o de tipo psiquiátrica, así como también una invalidez o la misma muerte. 

También es accidente de trabajo si ocurre mientras se ejecuta órdenes del empleador, o 

contratante mientras el trabajador está ejecutando la labor bajo la autoridad del empleador, 

aun cuando el suceso ocurra fuera del lugar de trabajo o fuera del horario laboral. De la 

misma forma, es considerado accidente de trabajo si ocurre mientras los trabajadores o 

contratistas son trasladados desde la residencia en la que viven hasta el lugar de trabajo o 

desde el lugar de trabajo hacia la residencia, ahora bien, esto aplica si es el empleador quien 

suministra el transporte. (Paráfrasis del Artículo 3° ley 1562 de 2012). 

Accidentes de trabajo biológicos: Estos ocurren cuando los microorganismos producen 

algún tipo de proceso infeccioso, e ingresa al cuerpo humano debido al contacto tanto con 

insectos, vegetales y animales dentro del contexto laboral. (SURA, A. 25 de 08 de 2016). 

Accidentes de trabajo biomecánicos: Son los que se originan en relación con el 

ambiente, las tareas y/o el trabajador, por ejemplo, las posturas forzadas o mantenidas, los 

movimientos repetitivos, entre otros. (SURA, A. 25 de 08 de 2016) 



58 

Accidentes de trabajo químicos: Estos ocurren debido a sustancias orgánicas e 

inorgánicas que estén presentes en el medio ambiente laboral, y las mismas pueden ingresar 

al organismo de los trabajadores a través de las vías digestivas o de las vías respiratorias 

para producir así toxicidad, entre estas sustancias están las líquidas, vapores, fibras, gases, 

entre otros. (SURA, A. 25 de 08 de 2016) 

Agente de la lesión: Esto hace referencia a la sustancia, objeto movimiento o 

exposición del cuerpo que produjo de forma directa la lesión, en el caso del contexto de 

construcción se puede incluir como agente de lesión las escaleras, fuego, máquina 

troqueladora, entre otros. Esta puede ocurrir también debido a un sobreesfuerzo, o producto 

del accidente de un vehículo. (OIT, 2001) 

Causa estimada de la lesión: Teniendo en cuenta que estimar significa considerar una 

opinión que se ha razonado respecto a una cosa, algunas causas a estimar dentro del 

contexto del sector de construcción son superficies irregulares y/o resbaladizas, 

manipulación incorrecta de herramientas, manipulación manual de cargas, baja percepción 

del riesgo, uso incorrecto de elementos de protección personal. (Instituto Nacional de 

Salud, 2018). 

Peligros eléctricos: Este tipo de peligros incluye el contacto directo o indirecto con 

algún arco eléctrico o electricidad. (González, A., Bonilla, J., Quintero, M., Reyes, C., & 

Chavarro, A., 2016). 

Peligros físicos: Estos son los que están presentes en el ambiente laboral y según la 

intensidad de los mismos y el período de exposición pueden generar una afección en el 
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estado de salud, los peligros físicos pueden ser la iluminación, ruido, presión atmosférica, 

temperatura, vibraciones, radiaciones ionizantes, entre otros. (González, A., et al., 2016). 

Peligros locativos: Estos peligros son los que se presentan a raíz del almacenamiento, 

orden y el aseo en las áreas de trabajo. (González, A., et al., 2016). 

Peligros mecánicos: Son a los que se expone un trabajador debido a la manipulación de 

herramientas o maquinarias, proyección de partículas, debido a las superficies calientes, 

entre otros. (González, A., et al., 2016). 

Peligros naturales: Se dan o producen por la naturaleza, como por ejemplo los 

vendavales, los sismos y las inundaciones. (González, A., et al., 2016). 

Peligros Psicosociales: Estos peligros también causan accidentabilidad o riesgos de 

accidentabilidad y tienen que ver con los efectos negativos que se producen a partir del 

estrés y de los factores intralaborales y extralaborales. (González, A., et al., 2016). 

Sector construcción: Es importante definir bien qué es el sector de construcción, en 

este caso se hace referencia al encargado de realizar las actividades relacionadas a la 

creación de una edificación, o de las obras de infraestructura de una carretera, puerto, entre 

otros. (Guglieri R.,  2004) 

Estos conceptos básicos, como ya se ha dicho permiten comprender mejor algunos 

aspectos que se han abordado durante la presentación del marco teórico de la presente 

investigación y así tener una mejor idea del contexto en el que se basa la hipótesis de la 

misma.  
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Tabla 4: Análisis de la normatividad sobre Seguridad y Salud 

Normatividad - Año  Resumen de Contenido  Aspectos importantes 

Constitución Política de 

Colombia. Art. 25, Capítulo 1, 

Titulo II. 

Esta normatividad define el 

trabajo llevándolo al nivel de un 

derecho y también una obligación 

social con protección del Estado. 

Uno de los aspectos más 

importantes es que la prestación 

efectiva de trabajo ya es razón 

para que los derechos deriven en 

favor del trabajador gracias a la 

Constitución.  

Código sustantivo del Trabajo 

del 7 Junio de 1951, Art. 

57(adiciones introducidas por la 

Ley 20 de 1982, derogada por el 

art. 353, Decreto Nacional 2737 

de 1989), Art. 199 y Art. 309. 

El Art. 57 del código establece las 

obligaciones especiales del 

empleador, entre las que destacan 

poner a disposición de los 

trabajadores todos los 

instrumentos que se necesiten, así 

como las materias primas 

requeridas para la realización de 

las labores, y proveerles de la 

misma forma a los trabajadores 

locales apropiados y elementos 

adecuados de protección para 

evitar así los accidentes y las 

enfermedades profesionales 

garantizando de manera razonable 

la seguridad y la salud. En cuanto 

al art. 199 brinda una definición 

exacta respecto a lo que es un 

accidente de trabajo. Por su parte, 

el Art. 309 ofrece una explicación 

de todos los beneficios a favor de 

los trabajadores de la 

construcción. 

Esta normatividad establece una 

obligación al empleador, que es la 

de ponerse en completa 

disposición para favorecer a los 

trabajadores con instrumentos 

adecuados de manera que la 

realización de las labores y 

empleo de los elementos más 

convenientes, generen un buen 

nivel de protección contra 

accidentes. 

Art. 10 del Decreto 13 de 1967; 

Art. 348 del Código Sustantivo 

del Trabajo 

Medidas de higiene y seguridad El decreto determina de la 

obligación para todos los 

empleadores o empresas de 

suministrar y acondicionar locales 

y equipos de trabajo para la 

garantía de la seguridad y salud de 

los trabajadores 

Art. 349 (Modificado por el art. 

55, Ley 962 de 2005) y Art. 350 

del Código Sustantivo del 

Trabajo, del 7 Junio de 1951, 

Art. 57 

Reglamento higiene y seguridad 

para la industria de la 

construcción. 

A través de esta norma se 

establece que los empleadores con 

10 o más trabajadores a su 

servicio,  están obligados a 

elaborar un reglamento especial 

de higiene y seguridad 

Decreto 062 de 1976. Este Decreto modifica la 

organización administrativa del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y sus funciones 

Por medio del decreto se establece 

que el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social tiene como 

función adoptar las medidas más 

indispensables para el 

mejoramiento de las condiciones 

de trabajo.  

Resolución 2400 de 1979. A esta resolución se le conoce 

como Estatuto General de 

Seguridad, y entre sus 

disposiciones está la vivienda, 

Por tanto esa resolución establece 

la obligación para el empleador de 

aplicar de forma efectiva y 

mantener los sistemas de control 
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higiene y seguridad de los 

establecimientos de trabajo. 

También define las obligaciones 

del patrono, entre las cuales está 

la de mantener eficientemente y 

aplicar todo tipo de sistemas de 

control, de manera que pueda 

garantizarse la protección de los 

trabajadores y de la colectividad, 

evitando así los riesgos 

profesionales y condiciones o 

contaminantes ambientales 

originados en las operaciones y 

procesos de trabajo.  

antes de la iniciación de cualquier 

ocupación.  

Resolución 2413 del 22 de mayo 

de 1979 (Ministerio del 

Trabajo) 

Reglamento de Higiene y 

seguridad para la industria de la 

construcción  

Obliga la instalación, operación y 

mantenimiento eficiente de 

sistemas y equipos de control, lo 

que debe cumplir el empleador 

para asegurarse de la prevención 

de los riesgos profesionales. 

Ley 9na . de 1979 Es la Ley marco de la Salud 

Ocupacional en Colombia. Su 

objetivo es el de garantizar que se 

preserve, conserve y mejore la 

salud de los trabajadores en sus 

ocupaciones. 

Para garantizar las mejores 

condiciones para los trabajadores 

en sus ocupaciones, esta ley 

plantea como obligación al 

empleador el proporcionar y 

mantener el ambiente ideal de 

trabajo, lo cual es posible si se 

garantizan las condiciones de 

higiene y seguridad, y se proveen 

los elementos para la protección 

personal, sin que esto resulte en 

un coste adicional para el 

trabajador.  . 

Ley 1562 de 11 de Julio 2012 y 

Decreto 1443 de 31 de julio 2014 

(SG-SST). 

Esta modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se propone 

una serie de disposiciones en 

materia de salud ocupacional.  

Es la ley con la que se presenta un 

significativo cambio en el 

Programa de Salud Ocupacional y 

pasa a ser Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), es así como los 

empleadores pueden tener a 

disposición un recurso con el que 

es posible anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y 

salud en el trabajo.  

Resolución 1409 del 2012 Esta establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas 

Los riesgos de alturas son 

abordados como problemática en 

esta resolución, planteando 

respuesta a cómo evitarlos.  

Decreto 1072 de 2015 El decreto compiló todas las 

normas que tienen una misma 

naturaleza u origen y fin, tantos 

las del Decreto 1443 del 2014 

sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) y las incorporó en su 

El empleador debe liderar e 

implementar el SG-SST; pero 

también pasa a ser una obligación  

de los trabajadores, la actuación 

conforme a este. Establece la 

obligación de promover la 

identificación, evaluación y 
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texto. Es así como se desarrolló el  

capítulo 6 del Decreto 1072 del 

2015. En el artículo 2.2.4.6.3 del 

Decreto 1072 del 2015, se define 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) como una disciplina de 

prevención de lesiones y 

enfermedades que se causen por el 

desempeño de las funciones 

laborales. En el artículo 2.2.4.6.4 

del decreto se indica que el SG-

SST debe ser liderado e 

implementado por el empleador. 

El Decreto 1072 del 2015 indica 

que las ARL deberán capacitar al 

Comité Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (COPASST) o 

Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo cuando sea el caso.  

valoración de los riesgos, para así 

establecer los controles 

necesarios. 

 

Resolución 0312 de 2019 

Con esta resolución quedan 

establecidos los estándares 

mínimos con los que se deben 

implementar el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo –

SG-SST–, lo cual implica su 

reducción. Sin embargo, en el 

caso de las empresas en riesgos IV 

y V esta resolución no se verá 

reflejada, sin importar el número 

de trabajadores.  

Plantea normas, requisitos y 

procedimientos de carácter 

obligatorio para los empleadores y 

contratantes en relación al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Fuente: Elaboración propia basada en cada una de las normativas presentadas 
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Capítulo 4: Análisis 

Debido a la ausencia de una muestra poblacional, por la negación de las empresas de 

construcción en el municipio de Pitalito-Huila a permitir a la investigadora observar las 

actividades de trabajo y encuestar a los trabajadores, en este capítulo se ofrecerá un análisis 

general del sector de construcción basado en datos recogidos en FASECOLDA sobre los 

accidentes de trabajo en el PITALITO-Huila entre los años 2018 y 2020. Sin embargo, 

debido a que esta fuente no específica la razón de cada accidente, se tomará una muestra de 

10 casos de accidentes de 83 casos reportados por el “Grupo BINVAC” perteneciente al 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo “INSST” de España. El cual, se 

identifica como un portal, que describe situaciones de trabajo peligrosas de hechos reales, 

para determinar cuáles son los riesgos más comunes en el sector, con el fin de establecer 

mecanismos de prevención. 

Análisis de la realidad respecto a la accidentabilidad en el sector construcción de 

PITALITO-Huila 

Para el año 2017 se encontró en una investigación en el contexto colombiano, que, de 

117 accidentes laborales de una zona de construcción, las partes más afectadas fueron las 

manos y los ojos. Esto puede originar la incapacidad total de un trabajado, por eso se 

requiere de la implementación de un diseño o propuesta que permita la disminución de los 

riesgos de accidentabilidad en el sector de la construcción. Según las ARL la construcción 

presenta el 10,46% de los accidentes laborales, una cifra alarmante que debe ser tenida en 

cuenta para entender la necesidad de implementar un diseño de gestión para reducir tal tasa 

de accidentabilidad.  
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Ahora bien, se ha logrado extraer una información de FACECOLDA centrada en el 

contexto de PITALITO-Huila, que permite conoce cuál es el número de accidentes 

laborales exclusivamente en el sector de la construcción, según sus registros en el año 2018. 

Estos datos nos permiten conocer que el sector requiere de un plan y de concienciación 

respecto a las medidas que hay que tomar para evitar tales riesgos. De manera que, a 

continuación, se presenta una tabla en la que se pueden conocer los datos oficiales emitidos 

por FASECOLDA según la información de las distintas aseguradoras del país: 

Tabla 4: Datos oficiales de accidentes en el sector construcción 2018 Pitalito-Huila 

 

ARL Nro. De 

Empresas 

Nro. De Trab. 

Dep. 

Nro.De 

Trab.Indep. 

Total De 

Trabajadores 

Nro. Acc. De 

Trab. Calif. 

Arl Sura 158 520 16 536 45 

AXA 

Colpatria 

12 331 2 333 32 

Bolívar 0 11 0 11 4 

Equidad 3 11 0 11 1 

Positiva 52 267 0 267 18 

TOTAL: 225 1140 18 1158 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de RLDatos – Fasecolda 

Tabla 5: Datos oficiales de accidentes en el sector construcción 2019 Pitalito-Huila 

 

ARL Nro. De 

Empresas 

Nro. De Trab. 

Dep. 

Nro.De 

Trab.Indep. 

Total De 

Trabajadores 

Nro. Acc. De 

Trab. Calif. 

AXA 

Colpatria 

16 283 1 284 43 

Bolívar 0 3 0 3 1 



65 

Colmena 0 0 0 0 0 

Equidad 4 11 0 11 5 

Liberty 1 2 0 2 0 

Positiva 54 178 1 179 20 

Sura 174 477 13 490 34 

TOTAL: 249 954 15 969 103 

Fuente: Elaboración propia con datos de RLDatos – Fasecolda 

Tabla 6: Datos oficiales de accidentes en el sector construcción 2020 Pitalito-Huila 

(Hasta el mes de marzo) 

 

ARL Nro. De 

Empresas 

Nro. De Trab. 

Dep. 

Nro.De 

Trab.Indep. 

Total De 

Trabajadores 

Nro. Acc. De 

Trab. Calif. 

AXA 

Colpatria 

16 186 0 186 4 

Bolívar 1 12 0 12 0 

Colmena 1 1 0 1 0 

Equidad 4 6 0 6 0 

Positiva 60 107 0 107 3 

Sura 195 496 17 513 4 

TOTAL: 249 808 17 825 11 

Fuente: Elaboración propia con datos de RLDatos – Fasecolda 

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por FACESOLDA respecto al índice de 

accidentabilidad en el sector de la construcción en PITALITO-Huila, se ofrece un resumen 

del porcentaje de accidentes respecto al número de trabajadores de cada año: 

 Tabla 7: Porcentajes de accidentes en el sector construcción en PITALITO-Huila 

2018-2020 
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Año Total 

trabajador

es 

Nro. 

Accidentes 

Porcentaje Total  

de accidentes 

2018 1158 100 8,64% 

2019 969 103 10,63% 

2020 825 11 1,33% 

Fuente: Elaboración propia con datos de RLDatos – Fasecolda 

Lo anterior, permite observar que hay un incremento en el porcentaje de accidentes en el 

sector de construcción desde 2018 a 2019, es cierto que los datos del año 2020 

corresponden hasta el mes de marzo, sin embargo, suponiendo que los 9 meses que hasta la 

fecha restan del año el comportamiento sea el mismo, es decir, se mantenga la 

accidentabilidad en un 1,33%, se proyecta que el año cierre con una tasa de accidentes de 

11,97%, lo cual es 1,34% más que el año anterior y se traduce en un cierre de 114 

accidentes registrados por FASECOLDA.  

Esta realidad permite diagnosticar la necesidad de tomar acción en el sector, mediante 

una serie de implementaciones a nivel de seguridad laboral para los trabajadores, un plan 

que incluya la puesta en marcha de una campaña de concienciación para los trabajadores, 

pero también el control por parte de los empleadores y la ejecución de medidas que 

resguarden la vida humana durante el trabajo. 

Análisis de una muestra de reportes del Grupo BINVAC 

El Grupo BINVAC cuenta con una base de datos de accidentes de trabajo investigados y 

situaciones de trabajo peligrosas, está orientada a ofrecer información de situaciones de 

trabajo peligrosas con fines preventivos. Es por ello que, debido a la negativa de las 
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empresas de permitir observar y recoger datos respecto a las condiciones de trabajo del 

sector de la construcción en PITALITO-Huila, se ha decidido consultar esta base de datos y 

extraer una muestra de 10 reportes o casos de accidentes: 

Caso #1: Golpe sobre o contra resultado de una caída del trabajador 

El accidente sucedió durante la construcción de un edificio, la actividad física requerida 

fue la de transportar horizontalmente, tirar de, empujar, hacer rodar un objeto. Es así como 

ocurrió la caída de un trabajador desde una altura.  

La carga se depositaba sobre unos ladrillos, a fin de facilitar la retirada de la horquilla 

porta-palés, situados a una distancia de 1 metro del larguero de madera del entramado de la 

cubierta. El accidente sucede cuando el trabajador accidentado intenta liberar la horquilla 

porta-palés que se había trabado y no salía con facilidad, se situó frente a la horquilla y de 

espaldas al borde de forjado, a un metro de distancia, al liberarse la horquilla bruscamente, 

golpea al trabajador y le hace precipitarse al vacío cayendo sobre un acopio de escombros 

desde 14 metros de altura. 

El informe reporta como causas las siguientes: ausencia de elementos de protección 

colectiva, deficiencias en los dispositivos de protección individual y en su instalación, 

superficies de trabajo inadecuadas, ausencia de señalización, incumplimiento del plan de 

seguridad y salud, ausencia de vigilancia y control sobre riesgos, procedimiento de trabajo 

inadecuado, falta de control del cumplimiento del plan de seguridad y salud. 
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Caso #2: Caída, derrumbamiento de Agente material - sobre el que el trabajador 

que cae 

El accidente sucedió durante el acabado de un edificio, en el que se trabajaba con 

herramientas manuales sin motor, ocurre una caída, derrumbamiento de Agente material, 

sobre el que está el trabajador que cae y como resultado se golpea. El trabajo se realizaba 

desde una plataforma elevadora extensible de tijera autonivelante alquilada del año 2001; 

Marcado CE. La plataforma está dotada de barandillas perimetrales (en los cuatro 

costados). Cuando el trabajador se encontraba subido en la plataforma descrita en el 

apartado anterior, luciendo el paramento vertical que forma un ángulo de 90º con el alféizar 

de una de las ventanas de la fachada, la barandilla del costado derecho cedió y el trabajador 

se precipitó al vacío. 

Como causas se identificaron en el reporte no cumplir las normas de seguridad 

indicadas, el trabajador no llevaba un cinturón o arnés de seguridad y usó la máquina sin 

verificar que las barandillas protectoras estuvieran debidamente instaladas y la entrada se 

haya cerrado. 

Caso #3: Rotura de la barandilla de protección perimetral 

Ocurrió durante la obra de construcción de edificios, el trabajador debía mover módulos 

de andamio y ocurrió la rotura de la barandilla de protección perimetral, así se produjo el 

golpe sobre o contra resultado de una caída. El trabajador accidentado debía bajar a la 

planta baja unos módulos de andamio, para lo cual necesitaba montar un andamio de un 

cuerpo. En vez de bajarlos por las escaleras se los entregaba, asomándose desde la 

barandilla del primer forjado, a otro trabajador que estaba en la planta baja. Al asomarse y 
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apoyarse sobre la barandilla, para darle el módulo de andamio al otro trabajador, el soporte 

superior del balaustre de la barandilla perimetral cede y el trabajador cae de cabeza al fondo 

de un patio. La altura total de caída fue de unos 7,65 metros. Las causas que se reportaron 

en el informe fueron: falta de protección en los huecos horizontales, formación insuficiente 

del trabajador, insuficiente control preventivo. 

Caso #4: Caída de la extensión de la plataforma 

En este caso el accidente ocurre durante el acabado de edificios, y la actividad física 

específica es la de colocar un vidrio de desviación, en el proceso ocurre la caída de la 

extensión de la plataforma, sobre el que está el trabajador que cae. La tarea que se estaba 

realizando era la de colocar los últimos paneles de vidrio, correspondientes con los puntos 

de anclaje donde están los arriostramientos de la plataforma elevadora bimástil, en una de 

las fachadas del edificio. Como consecuencia de la caída, el operario accidentado se 

fracturó las dos caderas y la pelvis sufriendo, además, una hemorragia interna en dicha zona 

y lesiones en uno de los brazos. 

Según el informe las causas de la caída fueron ausencia de instalaciones y equipos de 

protección individual, incumplimiento de las instrucciones del fabricante, ausencia de 

operaciones de revisión y comprobaciones periódicas de la plataforma elevadora, plan de 

Seguridad y Salud incompleto o inadecuado, coordinación ineficaz, formación de los 

trabajadores insuficiente e inadecuada. 
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Caso #5: Derrumbamiento de agente material 

Ocurre durante actividades de construcción, tras el derrumbamiento de agente material 

el trabajador queda sepultado bajo un sólido. Los trabajos que se realizaban consistían en 

excavar las tierras para los 2 sótanos del edificio en construcción. La profundidad de 

excavación era de unos 6,70 m. desde el nivel de las aceras perimetrales. El palista estaba 

dentro de la cabina de la máquina para accionar los mandos a petición del mecánico, y notó 

algún ruido a sus espaldas. Miró hacia atrás y vio que sobre la escollera que había 

empezado a colocar había algunas tierras desprendidas. Se bajó a mirar y vio que del 

montón de tierras sobresalía la mano del accidentado, habiendo quedado el resto cubierto 

por las tierras. 

Según el informe las causas de este accidente de trabajo fueron falta de seguridad 

estructural o estabilidad de paramentos, no delimitación de zonas de trabajo y método de 

trabajo inadecuado 

Caso #6: Golpe contra el suelo como resultado de una caída 

Durante la construcción de edificios el trabajador debía subir escaleras y es así como se 

produce la caída y golpe contra el suelo, específicamente contra la solera de hormigón del 

arranque de la rampa del garaje. Cuando el trabajador estaba ascendiendo y se encontraba a 

media altura de la escalera, ésta se desplaza, y cae al vacío golpeándose, primero con la 

esquina de un tablón del encofrado que sobresalía un metro en voladizo y sigue cayendo 

hasta golpearse contra la solera de hormigón del arranque de la rampa del garaje. 

Las causas que se encuentran reportadas en el informe del accidente son la falta de 

medidas de protección frente al riesgo de caída en altura, incumplimiento de las normas de 
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seguridad establecidas, imprudencia profesional por parte del trabajador, factores 

climatológicos adversos, lo que hizo que la superficie donde apoyaba la escalera fuese más 

resbaladiza y, por tanto, más inestable e insegura. 

Caso #7: Colapso de la plataforma en la que estaba subido el trabajador 

El accidente ocurre mientras se realiza el acabado de edificios, la plataforma colapsa y 

se produce en el trabajador dislocaciones y subluxaciones. El trabajo consistía en el 

cerramiento de un hueco horizontal. Para realizar los trabajos se coloca en el hueco una 

superficie de trabajo que lo tapa. Los dos trabajadores accidentados se disponían a ejecutar 

la pared de ladrillo, para lo cual empezaron preparando el material. Uno de los trabajadores, 

introdujo desde el lado izquierdo de la plataforma de trabajo una transpaleta hidráulica 

cargada con un palé de ladrillos mientras el otro trabajador se encontraba sobre la 

plataforma. Al hacer esta maniobra, uno de los tablones de madera que la constituían se 

rompió. Los trabajadores accidentados se precipitaron detrás de la transpaleta cayendo 

sobre la misma y los restos de ladrillos. 

Entre las causas que se reportan en el informe se encuentran protección inadecuada del 

hueco horizontal, método de trabajo inadecuado, falta de control preventivo por parte de las 

empresas implicadas, gestión de productos químicos inexistente, inadecuado 

almacenamiento y manipulación de productos químicos inflamables, sobrecarga de la 

plataforma de trabajo que originó la rotura de la misma. 
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Caso #8: Contacto con llamas directas u objetos o entornos con elevadas 

temperaturas 

Ocurre durante la construcción de edificios, en la que el trabajador de realizar 

actividades con herramientas manuales sin motor. Sucede a última hora de la jornada 

laboral, en un mes de verano. Cuando se encontraban realizando esta labor, los compañeros 

ven al trabajador accidentado mareado.  

En cuanto a las causas el reporte indica que la ausencia o deficiencia en los elementos de 

protección, ausencia de bebidas isotónicas y de pulverizadores de agua para refrescar el 

cuerpo, en vez de botellas de agua fresca. Inadaptación del trabajador a la tarea que está 

realizando ya que se acababa de incorporar a la empresa, falta de organización del trabajo. 

Con base a esta muestra se pueden determinar cómo las causas que generan más riesgos, 

las siguientes: 

Tabla 8: Porcentajes de la incidencia de riesgos en el sector de construcción según 

muestra 

 

Tipo de causa/riesgo Casos Porcentaje de incidencia del 

riesgo 

Deficiencias en los 

dispositivos de protección 

individual y en su instalación 

Caso #1, Caso #2, Caso #4, 

Caso #8.  

50% 

Superficies de trabajo 

inadecuadas 

Caso #1, Caso #3, Caso #6, 

Caso #7. 

50% 

Ausencia de señalización Caso #1, Caso #6. 25% 

Incumplimiento de las 

normas de seguridad 

indicadas 

Caso #1, Caso #2, Caso #4. 37,5% 

Ausencia de vigilancia y 

control sobre riesgos 

Caso #1, Caso #4, Caso #7. 37,5% 

Procedimiento de trabajo 

inadecuado 

Caso #1, Caso #6, Caso #8. 37,5% 
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Formación insuficiente del 

trabajador.  

Caso #3, Caso #4. 25% 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de los casos seleccionados entre los presentados por el Grupo Binvac arroja 

que los tipos de causa o riesgos que continuamente se presentan en el sector de 

construcción son:  

 Deficiencias en los dispositivos de protección individual y en su instalación 

 Superficies de trabajo inadecuadas 

 Ausencia de señalización 

 Incumplimiento de las normas de seguridad indicadas 

 Ausencia de vigilancia y control sobre riesgos 

 Procedimiento de trabajo inadecuado 

 Formación insuficiente del trabajador 

 Falta de control: fallas en los análisis y procedimientos de trabajo, así como 

fallas en las observaciones planeadas en las áreas de trabajo y en los 

entrenamientos a los trabajadores 

 Causas básicas: fallas por factores personales y de trabajo 

 Causas inmediatas: Por actos y condiciones inseguras 

La razón por la que estas fallas se originan se debe a las acciones y omisiones cometidas 

por supervisores y trabajadores, falta de capacitación, de destreza y aptitudes. Es así como 

se producen caídas de objetos que lesionan a los trabajadores, choques, golpes, pisadas, 
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entre otras eventualidades que perjudican las condiciones físicas y la salud de los 

trabajadores.  

Se deben considerar los factores de riesgos que pueden considerarse como genéricos, 

que podrían aplicar a otros sectores, como la exposición al polvo y al ruido, el desorden e 

incluso la manipulación de herramientas y objetos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Con base a todo lo que se ha planteado a lo largo de esta investigación resulta 

importante puntualizar que las empresas del sector de construcción deben cumplir a 

totalidad las actividades que se requieren en cuando a la seguridad y salud laboral. Para ello 

es importante que se cuente con recursos, y también con disponibilidad y disposición de 

tiempo para la planificación por parte de los implicados o responsables, según las bases 

legales que se han planteado.  

De manera que el diseño de gestión, o programa de seguridad para reducir el riesgo de 

accidentabilidad en el sector, ha de ser una propuesta que contenga las medidas que aplican 

tanto a los distintos peligros como a los riesgos generales. Deben identificarse, reconocerse, 

evaluarse y controlarse los distintos riesgos y peligros que pueden originarse en las zonas 

de trabajos, a fin de lograr que el trabajador del sector de construcción pueda proteger sus 

distintas partes del cuerpo, y contar además con una buena salud mental y emocional.  

Por parte del empleador hay la responsabilidad de formar e informar a los trabajadores 

para que el desempeño de cada función en las zonas de trabajo sea óptimo. Por eso se 

recomienda la inducción diaria acerca del desarrollo de las actividades. Las empresas de 

construcción deben asegurarse del cumplimiento de cada normativa necesaria para la 

seguridad, y también del comportamiento de los trabajadores sin excepción. Un programa 

de concienciación y sensibilización es fundamental, porque resultará en la disminución de 

los actos inseguros constantemente, y esto incrementará el bienestar.  

La estandarización del análisis de riesgos, y del análisis de los procedimientos de 

trabajo, en cada tarea crítica es también una necesidad para el sector de la construcción, 
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pues de esa manera podrán generarse cada vez acciones más específicas y contextualizadas. 

Por esa razón, el trabajo del estudio de riesgos no termina, sino que debe ser constante, y 

debe haber también una constante gestión de control e intervención. Como ya se ha 

mencionado, resulta indispensable la planeación de la prevención de accidentes laborales, 

un documento que reúna detalladamente la información que se requiere para una actividad 

preventiva sistemática, eficaz y coherente a los riesgos que se presentan. Y eso es lo que se 

aporta en la propuesta de esta investigación.  

Para las empresas de construcción hay un gran valor en esto, porque tanto el tiempo y 

dinero que invierten en la implementación de medidas preventivas como parte del diseño de 

gestión para disminuir los riesgos de accidentabilidad en el sector se recupera con los 

resultados efectivos que obtienen por parte de los trabajadores. Así que la propuesta que se 

presente debe ser puesta en práctica y supervisada para que así el retorno de la inversión de 

tiempo y dinero pueda percibirse.  

 Si una puerta abierta queda, y debe mencionarse como una recomendación, es que en el 

futuro se requiere de una investigación que esté relacionada con la motivación y 

comportamiento de las personas que insisten en llevar a cabo actos inseguros dentro del 

sector de la construcción, de esa forma se podrá brindar solución a esta problemática 

adicional que por la naturaleza y objetivo de la presente investigación se decidió no 

abordar. Expuestas las conclusiones y recomendaciones, se procede a presentar la propuesta 

y medidas preventivas incluidas en ella.  
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Propuesta 

Ahora que ya se tiene un conocimiento más exacto de los que son los riesgos de 

accidentabilidad en el sector específico de la construcción, se procede a generar una 

propuesta contextualizada, es decir, con acciones que realmente ofrezcan un cambio o 

transformación en la cultura laboral y la consciencia de riesgos.  

plazos de ejecución, responsabilidades, recursos, objetivo e indicadores de gestión, que 

permitan llamarla programa de gestión: 

A nivel general 

En primer lugar, se proponen una serie de acciones a manera de medidas preventivas de 

forma general, que logren minimizar la exposición a los riesgos. 

Tabla 9: Medidas preventivas generales 

 

Acción Descripción de 

la acción 

Recursos Objetivo Indicador de 

gestión 

Plazo 

Formación e 

información 

específica 

El adiestramiento 

y la formación 

deben realizarse 

de manera 

periódica y 

actualizada. Los 

temas específicos 

serán métodos de 

trabajo y los 

riesgos a los que 

están expuestos 

los trabajadores 

en cada uno de 

los puestos de 

trabajo en la 

obra. 

Diapositivas, 

video been y 

espacio para 

la charla de 

formación  

Brindar 

conocimiento 

específico a 

cada grupo 

de 

trabajadores 

respecto a los 

métodos de 

trabajo y 

riesgos a fin 

de que 

puedan 

reducir la 

exposición a 

riesgos 

Actitudes de 

prevención en 

todos los 

trabajadores 

Todos los 

días, 15 

minutos cada 

día durante 

todo el 

proyecto de 

construcción 
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Correcta 

Organización 

del Trabajo 

Que haga 

incidencia sobre 

la coordinación 

de los miembros 

de los equipos de 

trabajo, evitar los 

cambios 

temporales, 

establecimiento 

de pausas 

periódicas de 

descanso. 

Pizarra y 

aplicaciones 

de 

cronogramas 

Organizar de 

forma 

correcta y en 

un 

cronograma 

aspectos 

como 

horarios, 

asignación de 

puestos, 

pausas 

periódicas de 

descanso. 

Cumplimiento 

de tareas 

diarias y 

semanales en 

la 

construcción 

sin 

absentismo 

laboral 

Una vez a la 

semana 

renovación 

del 

cronograma 

de trabajo  

Mejora 

continua 

En la medida de 

las posibilidades 

tecnológicas, de 

las condiciones 

de trabajo, 

alcanzando la 

mecanización 

completa de 

algunos procesos. 

Instrumentos 

mecánicos y 

tecnológicos 

Evaluar las 

herramientas 

tecnológicas 

que se usan 

en la 

ejecución de 

las labores 

Utilización de 

herramientas 

que faciliten 

labores 

pesadas y de 

riesgos 

Dedicar una 

hora por día 

al inventario 

de 

herramientas 

tecnológicas 

y de 

mecanización 

y detección 

de fallas en 

este ámbito 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a caídas a distinto nivel 

Ahora bien, uno de los riesgos de accidentabilidad más frecuentes en el sector de la 

construcción, como se ha revelado en la presente investigación, es el que corresponde a 

caídas de distinto nivel. Aunque parezca algo obvio, sobre las medidas que deben tomarse 

para evitar tal riesgo, es importante puntualizarlas, y cada empleador o empresa del sector 

de construcción debe velar porque se apliquen las medidas correspondientes, el personal 

también debe tomar responsabilidad y exigir las condiciones ideales para la aplicación de 

medidas preventivas respecto a este riesgo. 
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Tabla 10: Medidas para evitar las caídas a distinto nivel 

Acción Descripción de la 

acción 

Recursos Objetivo Indicador 

de gestión 

Plazo  

Medidas de 

protección 

colectiva 

Asegurarse de la 

implementación 

de las redes y el 

resto de los 

equipos deben 

revisarse de 

manera periódica 

para asegurarse 

de que 

permanecen en 

correcto estado, 

también 

comunicar a los 

trabajadores sobre 

los 

procedimientos en 

trabajo en altura, 

exigir la debida 

certificación para 

este tipo de 

trabajo. 

Redes 

anticaídas, 

soportes, 

barandillas, 

plataformas. 

Implementar 

medidas para 

minimizar los 

accidentes 

laborales 

Disminución 

de los 

accidentes 

por caídas a 

distintos 

niveles 

Supervisión 

diaria 

Calzado 

adecuado 

Entregar a los 

trabajadores los 

calzados 

adecuados para el 

trabajo 

Antideslizante, 

cómodo, de 

suela de goma 

que se adhiera 

a la superficie 

Evitar caídas 

por algún tipo 

de 

resbalamiento 

en superficies 

Disminución 

de las caídas 

Supervisión 

diaria 

Escaleras 

para 

acceder a 

niveles 

superiores 

Tomar las debidas 

precauciones en 

cuanto a 

situación, uso y 

mantenimiento 

Avisos de 

advertencia y 

señalamiento 

Reducir a cero 

las caídas o 

accidentes en 

escaleras 

Disminución 

de las caídas  

Supervisión 

diaria 

En relación 

a trabajos 

en andamio 

Deben ajustarse a 

las características 

de seguridad 

estructural 

reglamentadas, 

así como 

implantar 

medidas 

complementarias 

de seguridad.  

Arneses y 

anclajes de 

seguridad 

certificados 

Brindar 

seguridad en la 

implementación 

del trabajo con 

arneses y 

anclajes 

certificados 

Cero caídas 

de 

estructuras 

para trabajo 

en altura 

Supervisión 

diaria 

Correcta 

señalización 

De los desniveles 

y otras 

eventualidades 

que se produzcan 

en el lugar de 

trabajo. Así como 

Avisos de 

señalamientos, 

productos de 

limpieza para 

cada superficie 

Asegurar la 

protección de 

los trabajadores 

mediante la 

señalización 

correcta y 

Cero caídas 

en 

desniveles y 

cero 

accidentes 

en las 

Supervisión 

diaria 
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el mantenimiento 

del orden y la 

limpieza de las 

superficies y 

pasillos del lugar 

de trabajo 

limpieza 

oportuna 

distintas 

superficies 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre los atrapamientos 

Otra de las condiciones de riesgos del sector de la construcción son los atrapamientos, 

estos se pueden dar mayormente en el ámbito de la maquinaria que se emplea en este 

sector, es por ello que resulta importante tomar también medidas que puedan servir para 

prevenir tales atrapamientos y así garantizar la salud y bienestar del trabajador, al respecto 

se pueden considerar las siguientes medidas: 

Tabla 11: Medidas de prevención de atrapamientos 

Acción Descripción de 

la acción 

Recursos Objetivo Indicador de 

gestión 

Plazo  

Compra de la 

maquinaria 

Asegurarse que 

esta cumpla 

todos los 

requisitos 

legales de 

seguridad, que 

tiene el 

marcado CE, y 

que se adapta a 

las necesidades 

reales del 

proceso 

productivo 

Presupuesto 

para 

maquinaria 

según la 

necesidad en 

la obra 

Proveer 

maquinaria 

certificada  

Cero 

necesidad de 

maquinarias 

para el 

cumplimiento 

eficaz y seguro 

de cada 

proceso 

productivo 

Supervisió

n diaria 

para 

detectar 

fallas en 

este 

aspecto y 

corregirlas 

con la 

compra de 

maquinaria 

En la 

maquinaria 

antigua 

Hacer un 

estudio de 

seguridad y 

proponer 

medidas 

especiales para 

eliminar los 

posibles 

riesgos, como 

la 

Tiempo para 

la supervisión 

y presupuesto 

para los 

dispositivos 

de protección 

Mantener en 

buen 

funcionamient

o las máquinas 

para 

resguardar la 

integridad 

física de los 

trabajadores 

Buen 

funcionamient

o de la 

maquinaria 

indicaría que 

se está 

cumpliendo 

esta gestión 

Una vez 

por semana 
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incorporación 

de dispositivos 

de protección, 

paradas 

automáticas de 

emergencia 

Mantenimient

o preventivo 

A toda la 

maquinaria 

para 

mantenerla en 

condiciones 

óptimas de 

funcionamiento

, y prever 

posibles 

averías o mal 

funcionamiento 

Equipo de 

mantenimient

o según las 

máquinas de 

acuerdo a la 

dimensión del 

proyecto de 

construcción, 

para ello cada 

empresa debe 

hacer una 

evaluación 

Asegurar el 

buen estado de 

todo el 

conjunto de 

máquinas y su 

vida útil al 

máximo, 

evitando 

posibles 

riesgos 

Buen 

funcionamient

o de las 

máquinas 

Evaluación 

semanal o 

diaria 

según el 

tipo de 

máquina 

de la 

empresa 

Formar e 

informar a los 

trabajadores 

Respecto al 

funcionamiento 

en condiciones 

normales de la 

máquina, y 

sobre las 

medidas de 

emergencia, así 

como los 

posibles 

riesgos que se 

generen y las 

medidas 

preventivas 

propuestas para 

corregirlos 

Video beam, 

diapositivas y 

espacio para 

la charla 

Preparar a los 

trabajadores 

para que sepan 

cómo 

responder a 

todo tipo de 

eventualidad 

Buena actitud 

y respuesta de 

los 

trabajadores 

ante las 

eventualidad 

15 minutos 

diarios 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con la carga de materiales 

También hay que tener en cuenta lo relacionados a los sobreesfuerzos que muchas veces 

se aplica en este sector. Esto se debe a que es común la carga de materiales, transportarlos 

de un punto a otro para poder utilizarlos. En ocasiones los trabajadores no consideran el 

peligro al que se exponen al levantar peso indebida o prolongadamente, por eso resulta 

importante crear consciencia al respecto. Las medidas que se proponen son: 
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Tabla 12: Medidas para evitar riesgos por carga de materiales 

Acción Descripción de 

la acción 

Recursos Objetivo Indicador de 

gestión 

Plazo  

Automatización  Es necesario 

automatizar el 

manejo de 

cargas pesadas, 

para evitar que 

el trabajador 

realice este tipo 

de 

manipulación 

Equipos 

como 

montacarga 

y todo lo 

necesario en 

equipo 

según el 

contexto de 

cada 

empresa de 

construcción 

Evitar 

lesiones y 

accidentes 

por carga de 

materiales 

La gestión es 

efectiva si los 

trabajadores 

no tienen 

necesidad de 

cargar más 

del peso 

reglamentario 

y cuentan con 

los equipos 

para ello 

Supervisión 

diaria 

Formación Sobre cómo 

realizar el 

levantamiento 

manual de 

cargas de forma 

segura, y en 

todo caso de 

forma 

compartida 

Video beam, 

diapositivas 

con 

contenido y 

espacio para 

la charla 

Capacitar al 

personal 

sobre el 

levantamiento 

de carga de 

forma segura 

Una buena 

práctica de 

parte de los 

trabajadores 

en la carga de 

materiales 

indicará que 

la gestión se 

está 

cumpliendo 

efectivamente 

15 minutos 

diarios 

Estudios 

ergonómicos 

De los puestos 

para mejorar la 

postura de 

trabajo, 

evitando que 

esta sea forzada 

y mantenida 

durante el 

tiempo 

Checklist 

con ítems de 

cada puesto 

de trabajo 

para marcar 

si se cumple 

o no 

Asegurarse 

de una buena 

postura para 

evitar 

lesiones. 

Si en cada 

evaluación 

los 

trabajadores 

van 

corrigiendo la 

postura de 

trabajo la 

medida estará 

dando 

resultados 

Supervisión 

diaria 

Pautas y 

descansos 

Establecer 

pautas y 

descansos 

periódicos de 

manera que se 

puede recuperar 

el organismo a 

nivel físico 

Cronograma 

de descanso 

Garantizar 

tiempo de 

descanso para 

la 

recuperación 

del 

organismo y 

así los 

trabajadores 

puedan contar 

con mejor 

salud 

Mejores 

condiciones 

físicas de los 

trabajadores 

indicará que 

se está 

cumpliendo 

Una hora 

diaria 

Rebajar a 25 kg Esto sobre los 

sacos de 

Etiquetas 

para los 

Evitar 

lesiones por 

Si los sacos 

cuentan con 

Siempre 

que se 
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material que 

generalmente se 

usan en la 

construcción 

sacos de 

materiales, 

que 

indiquen su 

peso 

peso el etiquetado, 

se está 

cumpliendo 

la medida 

añadan 

materiales 

para la obra 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los contactos eléctricos 

Es importante considerar los contactos eléctricos como un riesgo al cual se enfrentan 

todos los trabajadores del sector de construcción. Este se puede minimizar por medio de 

ciertas acciones específicas que deben implementarse. Como parte de esta propuesta de 

gestión de riesgos de accidentabilidad se proponen las siguientes acciones: 

Tabla 13: Medidas para evitar contactos eléctricos 

Acción Descripción de la 

acción 

Recursos Objetivo Indicador 

de gestión 

Plazo  

Alejamiento de 

las partes activas 

Estas son las 

sometidas a tensión, 

deben estar 

identificadas estas 

zonas y alejadas de 

los espacios de 

trabajo 

Señaladores 

de zonas de 

alta tensión 

Señalar las 

zonas que 

representan 

riesgos a 

nivel 

eléctrico 

Si cada 

zona 

eléctrica 

cuenta con 

la debida 

señalización 

se está 

cumpliendo 

la gestión 

Supervisión 

diaria 

Interponer 

obstáculos entre 

el trabajador y la 

zona bajo tensión 

Así se puede evitar 

entrar en contacto, 

también hay que 

establecer 

aislamiento de las 

fuentes con 

materiales aislantes 

Barandas, 

paredes, 

cercas  

Evitar el 

contacto 

entre el 

trabajador 

y las zonas 

bajo 

tensión 

Si cada 

zona cuenta 

con el 

debido 

obstáculo 

para evitar 

accidente 

laboral, se 

está 

cumpliendo 

la gestión 

Supervisión 

diaria 

Utilización de 

tensiones de 

seguridad 

Esto es importante 

en circunstancias 

especiales, como 

donde hay exceso 

de humedad, y 

exceso de cableado 

Tensiones 

para cada 

zona 

Evitar 

accidentes 

eléctricos 

Ceros 

accidentes 

eléctricos 

Supervisión 

diaria 
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homologado 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las inhalaciones de polvos 

Las inhalaciones de polvos pueden producir enfermedades e incapacidades a mediano y 

largo plazo. Por eso es importante evitarlas y tomar medidas que permita que los 

trabajadores estén protegidos, así como en todas las acciones anteriores, en el cumplimiento 

de las medidas debe participar tanto trabajadores como empleadores. A continuación, se 

presentan las medidas más adecuadas y efectivas: 

Tabla 14: Medidas para evitar la inhalación de polvos 

Acción Descripción de 

la acción 

Recursos Objetivo Indicador de 

gestión 

Plazo  

Métodos 

húmedos 

Esto impide la 

generación de 

polvos inhalables 

en cada 

operación como 

de mezclas y 

cortes, entre 

otras. Uno de 

estos métodos es 

regar el material 

previo a su 

utilización 

Agua, 

sistema de 

riego 

Minimizar 

la 

generación 

de polvos 

para 

resguardar 

la salud de 

trabajadores 

Minimización 

de polvos 

inhalables en 

cada 

operación 

A diarios 

cada una hora 

o según la 

actividad 

diaria 

Método de 

extracción 

Es un método 

para lugares 

específicos, 

permite la 

extracción 

localizada 

Extractores 

eléctricos 

Evitar la 

acumulación 

de polvo en 

espacios 

cerrados 

Minimización 

de polvos 

inhalables 

A diarios y 

siempre que 

haya 

actividad 

laboral en 

este tipo de 

espacios o 

lugares 

(cerrados con 

levantamiento 

de polvo) 

Instrumentos Elementos para 

minimizar el 

impacto de 

polvos en la 

salud. También 

Mascarillas 

respiratorias 

filtrantes 

Minimizar 

la 

inhalación 

de polvos en 

lugares y 

Si cada 

empleado en 

estas 

condiciones 

de trabajo usa 

Siempre que 

se trabaje 

expuestos a 

polvos que no 

puedan 
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debe garantizarse 

la reposición o 

mantenimiento 

de las mismas 

condiciones 

en los que 

no es 

posible 

eliminarlos 

o extraerlos 

las 

mascarillas se 

está llevando 

a cabo la 

gestión 

extraerse o 

disiparse 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presenta una tabla que presenta acciones específicas para cada tipo de 

riesgos, que deben tenerse en cuenta como aporte de esta investigación para disminuir el 

riesgo de accidentabilidad en el sector de la construcción tanto en el municipio que se ha 

tomado como objeto de estudio, para el cual no se logró la participación de alguna empresa 

de construcción sino solo negativas ante el planteamiento: 

Tabla 15: Acciones específicas para cada tipo de riesgo  

Factores De Riesgo  Descripción del 

Riesgo  

Efectos Posibles  Controles 

Requeridos  

Biomecánico Movimientos 

repetitivos 

Deterioro del sistema 

musculo esquelético, 

por el levantamiento y 

manipulación de 

cargas 

Preventivo: 
Capacitación, Charlas 

de seguridad, pausas 

activas.  

Protectivo:  

Estantes.  

Reactivo: Comunicar 

o informar al 

supervisor, en caso de 

una condición 

insegura 

Posturas inadecuadas 

y sobreesfuerzos 

Lumbalgias, 

Cervicalgias, 

Cansancio, Lesiones 

de espalda 

Psicosocial Accidentes 

ocasionales por la 

realización de un 

procedimiento 

inadecuado o por 

desconocimiento 

Traumatismos agudos, 

como cortes o facturas 
Preventivo:  

Evaluar y capacitar a 

los líderes o 

supervisores de obra 

para que ejecuten 

estilos de liderazgos 

eficientes, capacitar al 

personal en general 

sobre protocolos de 

actuación ante 

posibles agresiones o 

accidentes, 

implementar medidas 

de conciliación de la 

vida laboral.  
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Reactivo: Utilizar el 

botiquín de 

emergencias yo llevar 

el afectado a un centro 

de salud 

Físico Deficiente iluminación 

Exposición a 

Radiaciones no 

ionizantes (lámparas 

Lumínica CLF en mal 

estado, en las bodegas 

yki sala de ventas 

Fatiga Visual, caídas Preventivo: Análisis 

de instalaciones. 

Reactivo: Informar al 

supervisor y/o médico 

ocupacional 

Químico Presencia del material 

como papelería en 

general y cajas de 

almacenar documentos 

Irritación de las Vías 

respiratorias, Alergias 

y congestión nasal, 

gripe, malestar en 

genera 

Preventivo: 
Inspección de 

instalaciones y 

productos. Protectivo:  

Usar mascarilla para 

polvo. 

Reactivo:  
Informar M Jefe dm 

.área o al Responsable 

del SG-SST En caso 

de una emergencia 

presentada, activar el 

medevac 

Condiciones de 

seguridad 

Locativo (sistemas y 

medios de 

almacenamiento), 

superficies de trabajo 

(irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia del nivel), 

condiciones de orden 

y aseo, (caldas de 

objeto) 

Caídas diferente y 

mismo nivel, Golpes, 

traumas, esguinces, 

atrapamientos de 

manos 

Preventivo: 
Inspección de las áreas 

de trabajo, 

capacitación, charlas 

de seguridad. 

Protectivo:  
Usar mascarilla para 

polvo, guantes (si 

requiere).  

Reactivo:  

Informar al jefe del 

área o al Responsable 

del SG-SST  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de las causas de accidentes en el sector de la construcción  

Las condiciones laborales del sector de la construcción y específicamente en el 

subsector de las edificaciones y de vivienda, son las más vulnerables a que sus trabajadores 

presenten accidentes de trabajo por la forma de contratación (Horas, días, semanas), así lo 
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afirmo en Colombia, la Mesa Sectorial de la Construcción y Cámara Colombiana de la 

Construcción 201, Bogotá D.C.: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Los accidentes laborales pueden ocurrir por factores humanos o mecánicos, es decir 

para que se produzca el suceso hay una serie multicausal que están presentes en cualquier 

actividad económica, pero especialmente en el caso que se está estudiando, toda vez que las 

obras de construcción representan un potencial peligro en los ambientes laborales. 

En virtud de lo anterior, es necesario dar una mirada a la Resolución 1401 de 2007, 

por medio de la cual se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y que deja en claro 

cuáles serían las causales de la ocurrencia.   

Tabla 16: Resolución 1401 de 2007 Ministerio de Protección Social / Clasificación 

de Accidentes  

Resolución 1401 de 2007 Ministerio de Protección Social / Clasificación de Accidentes 

Causas inmediatas: 

Circunstancias que se presentaron antes del contacto. 

 

Condiciones Peligrosas Actos subestanderes 

La no utilización de los equipos de protección 

personal EPP 

Herramientas de trabajo defectuosas 

Operar los equipos sin autorización 

correspondiente 

Fallas mecánicas 

Trabajar a velocidades inseguras Falta de orden y aseo 

Causas básicas 

Corresponden a las razones 
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Actos Subestàndares Condiciones Subestàndares 

Factores personales Factores del trabajo 

Falta de conocimeinto Ausencia de liderazgo y supervisión 

Estrés Mantenimiento de : equipo, material y herramienta 

inadecuado 

Fuente: Elaboración propia 

Según la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

INSHT, la clasificación de las causas más comunes de accidentes en el sector de la 

construcción son los siguientes:  

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Atrapamientos por derrumbes.  

 Sobreesfuerzos.  

 Golpes contra objetos móviles / Atropellamientos  

 Cortes, golpes, pinchazos, proyecciones de partículas y caída de objetos.  

 Contacto eléctrico. 

  

Asimismo, la norma técnica colombiana (NTC 3701) establece un protocolo para la 

identificación de las causas básicas e inmediatas que se codifican en un tabal de causas de 

accidentes de trabajo. 

Tabla 17: Causas básicas 

Casusas básicas 

Factores personales Factores del trabajo 

Capacidad física/fisiológica inadecuada Supervisión y liderazgo deficientes 

Capacidad mental/psicológica inadecuada Ingeniería inadecuada 
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Tensión física o fisiológica Deficiencia en las adquisiciones 

Tensión mental o psicológica Mantención deficiente 

Falta de conocimiento Herramientas y equipos inadecuados 

Falta de habilidad Estándares deficientes de trabajo 

Motivación deficiente Uso y desgaste 

 Abuso o maltrato 

Causas inmediatas  

Condiciones ambientales subestándares Actos subestándares  

Defecto de los agentes Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo 

móvil eléctrico o de presión 

Riesgo de la ropa o vestuario Omitir el uso de equipo de protección personal 

disponible 

Riesgos ambientales no especificados en otra parte Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo 

móvil eléctrico o de presión 

Riesgos ambientales no especificados en otra parte 0 no asegurar o advertir 

Métodos o procedimientos peligrosos Bromas o juegos pesados 

Riesgo de colocación o emplazamiento (materiales, 

equipos, etc., exceptuando las personas) 

Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo 

Inadecuadamente protegido Falta de atención a las condiciones del piso o las 

vecindades 

Riesgos ambientales en trabajos exteriores, 

distintos a los otros riesgos públicos 

Operar o trabajar a velocidad insegura 

Riesgos públicos Usar equipo inseguro 
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Condiciones ambientales peligrosas no 

especificadas en otra parte 

Colocar, mezclar, combinar, etc., inseguramente 

Fuente: Elaboración propia 

En Colombia, el registro de un accidente o incidente de trabajo está normalizado por 

el informe de accidente de trabajo del empleador o contratante FURAT. El cual se basa en 

identificar una serie de causas por las cuales se produjo el accidente de trabajo y as partes 

del cuerpo afectada. Según lo que se ha venido exponiendo en este documento, el riesgo de 

caída por el trabajo en alturas, puede causar muchos daños a nivel de varios sistemas del 

cuerpo humano al igual que se puede causar la muerte. 

El formato FURAT, se ha diseñado para ofrecer información estadística de los casos 

de accidentes de trabajo y así proyectar los programas de promoción y prevención de los 

riesgos laborales con mayor incidencia en el país, sin embargo, en la búsqueda de las 

estadísticas para poder complementar esta investigación, los datos se quedan cortos, lo que 

se puede inferir que hay un sub registro bastante considerable.  

A continuación, se expone una infografía de las partes del cuerpo que se pueden 

lesionar por caída de alturas: 

Gráfico 5: Partes del cuerpo que se pueden lesionar por caída de alturas 
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Imagen tomada de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2018000200161 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2018000200161
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Gráfico 6: Planilla de informe de accidente de trabajo del empleador o contratante 

 

Fuente: ARL Sura 
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Indicadores 

En el Decreto 1072 de 2015, se tienen en cuenta unos aspectos al momento de 

formular los indicadores, estableciendo la obligación de la construcción de fichas técnicas 

para cada indicador (cumplimiento, evaluación, eficiencia, eficacia, gestión) y que, deben 

contener siete variables: 

1. Definición del indicador 

2. Interpretación 

3. Limite o valor/ proporciona información si se cumple o no con el resultado 

que se está esperando 

4. Método de calculo 

5. Fuente de información para el calculo  

6. Periodicidad del reporte 

7. Personal que debe conocer los resultados   

Algunos ejemplos de indicadores que se pueden aplicar al sector construcción 

Gráfico 7: Planilla de indicadores en el sector construcción  

1. Efectividad 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  

  _______________________________ 

                             𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 (indicar meses) 

 

Inspecciones especiales = Nº de Inspecciones reportadas 

                                              _____________________ 
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                                              Nº de Inspecciones cerradas 

 

Reportes de condiciones maquinarias y equipos = Nº de Condiciones 

                                                       Nº de Condiciones cerradas 

Reportes de actos subestandar = Nº de Actos Inseguros reportados 

                            Nº de Actos Inseguros cerrados 

2. Accidentalidad 

Reportes de accidentes = Nº de Reportes generados 

              Nº de Reportes cerrados 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 x (Nº 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)  

                                                           Nº meses 

 

El desempeño de las empresas, debe ir encaminada a la toma decisiones en sus 

acciones, para que se pueda conocer la eficiencia en la GSST, de tal manera que, se pueda 

medir, evaluar y para eso se utilizan los indicadores. A modo de ejemplo, para el sector de 

la construcción se van a expresar algunos que pueden ser conducentes a la prevención de 

riesgos, gestión de riesgos y de peligros para los trabajadores. La manera más indicada es 

priorizar los indicadores según sea la necesidad de la empresa, y, la pertinencia. 
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Otros ejemplos de Indicadores aplicables a sector de la construcción  

Gráfico 8: Planilla de informe de observación de tareas riesgosas 

3. De observaciones de tareas riesgosas 

Nº Observación a tareas riesgosas                      x 100 

Total tareas riesgosas 

Indicador de inspecciones de seguridad                 x 100 

Inspecciones de seguridad planeadas 

Nº Riesgos controlados                                   x 100 

Total Riesgos controlados. 

Capacitaciones de seguridad realizadas          x100 

Capacitaciones de seguridad programadas 

 

Tabla 18: Costos de un accidente de trabajo 

Costos Directos 

Salarios:  Se calcula con el salario día del trabajador, 

sumado con el porcentaje de su carga 

prestacional por los días perdidos del trabajador 

por causa de la lesión. 

Prestaciones asistenciales:  Atención médica inicial, hospitalización, 

cirugías, tratamiento y seguimiento médico, 

rehabilitación.  

Costos son asumidos por la ARL 

(Administradora de Riesgos Laborales), si el 

trabajador se encuentra afiliado 

Prestaciones Económicas: Incapacidades temporales, indemnización por 

incapacidad permanente parcial, pensión de 

invalidez pensión de sobreviviente auxilio 

funerario 

Daños a la propiedad: Equipos, maquinaría, producto, instalaciones o 

infraestructura propia de la organización o de 

terceros 

Sanciones, multas y demandas: Sde la responsabilidad legal (administrativa, 

civil, laboral y penal) de la organización frente 

al accidente y sus secuelas. 

Costos Indirectos 

Costos de los salarios pagados durante el 

tiempo perdido de trabajadores que no se 

Costos adicionales por trabajo extraordinario 

necesario generado por el accidente: 
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lesionaron 

Costos de salarios causados en el reintegro y 

reubicación laboral del trabajador 

accidentado por causa del evento 

Costos del periodo de aprendizaje del nuevo 

trabajador: 

Costos médicos no asegurados, cubiertos por 

la organización 

Costos médicos no asegurados, cubiertos por la 

organización 

Costo por atención de demandas laborales Costos de pérdida de clientes, mercado y 

deterioro de la imagen corporativa 

 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

GENERALES 

ACCIÓN RECURSOS PLAZO COSTO 

Formación e 

información 

específica 

Video beam 15 minutos cada 

día durante todo el 

proyecto de 

construcción 

-En caso de 

que la empresa 

cuente con el 

material: $0 

-Si la empresa 

debe adquirir el 

material: 

$1.969.000 

-Si se alquila el 

material: 

$110.000 

mensuales 

aproximadamente. 

Espacio físico Se espera que 
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la empresa lo 

proporcione, en 

este caso el valor 

estimado es $0 

Correcta 

Organización del 

Trabajo 

Pizarra y 

aplicaciones de 

cronogramas. 

Una vez a la 

semana renovación 

del cronograma de 

trabajo. 

Valor de la 

pizzara: $230.000 

 

Mejora continua Instrumentos 

mecánicos y 

tecnológicos. 

Dedicar una hora 

por día al inventario 

de herramientas 

tecnológicas y de 

mecanización y 

detección de fallas 

en este ámbito. 

Valor 

aproximado de 

materiales: 

$1’450.000 

TOTAL $3’640.000 

 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

ACCIÓN RECURSOS PLAZO COSTO 

Medidas de Redes anticaídas Supervisión $130.000 
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protección colectiva Soportes diaria $382.000 

Barandillas $332.000 

Plataformas $700.000 

Calzado 

adecuado 

Antideslizante, 

cómodo, de suela de 

goma que se adhiera 

a la superficie 

Supervisión 

diaria 

$1.000.000 

Escaleras para 

acceder a niveles 

superiores 

Avisos de 

advertencia y 

señalamiento 

Supervisión 

diaria 

$70.000 

Con relación a 

trabajos en andamio 

Arneses y 

anclajes de 

seguridad 

certificados 

Supervisión 

diaria 

$665.000 

Correcta 

señalización 

Avisos de 

señalamientos, 

productos de 

limpieza para cada 

superficie 

Supervisión 

diaria 

$270.000 

TOTAL $3.549.000 
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PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DE ATRAPAMIENTOS 

ACCIÓN RECURSOS PLAZO COSTO 

Compra de la 

maquinaria 

Presupuesto para 

maquinaria según la 

necesidad en la obra 

Supervisión 

diaria para detectar 

fallas en este 

aspecto y corregirlas 

con la compra de 

maquinaria. 

$600.000 

En la maquinaria 

antigua 

Tiempo para la 

supervisión y 

presupuesto para los 

dispositivos de 

protección 

Una vez por 

semana 

$0 

Mantenimiento 

preventivo 

Equipo de 

mantenimiento 

según las máquinas 

de acuerdo a la 

dimensión del 

proyecto de 

construcción, para 

ello cada empresa 

Evaluación 

semanal o diaria 

según el tipo de 

máquina de la 

empresa 

$3.000.000 
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debe hacer una 

evaluación 

Formar e 

informar a los 

trabajadores 

Video beam, 

diapositivas y 

espacio para la 

charla 

15 minutos 

diarios 

-En caso de que 

la empresa cuente 

con el material: $0 

-Si la empresa 

debe adquirir el 

material: 

$1.969.000 

-Si se alquila el 

material: $110.000 

mensuales 

aproximadamente. 

TOTAL $5.569.000 

 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR 

RIESGOS POR CARGA DE MATERIALES 

ACCIÓN RECURSOS PLAZO COSTO 

Automatización Equipos como 

montacarga y todo 

lo necesario en 

Supervisión 

diaria 

$87.000.000 
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equipo según el 

contexto de cada 

empresa de 

construcción 

Formación Video beam, 

diapositivas y 

espacio para la 

charla 

15 minutos 

diarios 

-En caso de que 

la empresa cuente 

con el material: $0 

-Si la empresa 

debe adquirir el 

material: 

$1.969.000 

-Si se alquila el 

material: $110.000 

mensuales 

aproximadamente. 

Estudios 

ergonómicos 

Asegurarse de 

una buena postura 

para evitar lesiones. 

Supervisión 

diaria 

$0 

Pautas y 

descansos 

Cronograma de 

descanso 

Una hora diaria $0 

Rebajar a 25 kg Etiquetas para los Siempre que se $40.000 
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sacos de materiales, 

que indiquen su 

peso 

añadan materiales 

para la obra 

TOTAL $87.040.000 

 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

ACCIÓN RECURSOS PLAZO COSTO 

Alejamiento de 

las partes activas 

Señaladores de 

zonas de alta 

tensión 

Supervisión 

diaria 

$185.000 

Interponer 

obstáculos entre el 

trabajador y la zona 

bajo tensión 

Barandas, 

paredes, cercas 

Supervisión 

diaria 

$714.000 

Utilización de 

tensiones de 

seguridad 

Tensiones para 

cada zona 

Supervisión 

diaria 

$285.000 

TOTAL $1.184.000 
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PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LA 

INHALACIÓN DE POLVOS 

ACCIÓN RECURSOS PLAZO COSTO 

Métodos 

húmedos 

Agua, sistema de 

riego 

A diario cada una 

hora o según la 

actividad diaria 

$0 : No 

incrementa ningún 

valor o debido a que 

este es un gasto 

común de la 

empresa. 

Método de 

extracción 

Extractores 

eléctricos 

A diario y 

siempre que haya 

actividad laboral en 

este tipo de espacios 

o lugares (cerrados 

con levantamiento 

de polvo) 

$322.000 

Instrumentos Mascarillas 

respiratorias 

filtrantes 

Siempre que se 

trabaje expuestos a 

polvos que no 

puedan extraerse o 

disiparse 

$3.000.000 

(Precio estimado 

para cubrir la 

necesidad de por lo 

menos 15 

trabajadores) 
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TOTAL $3.322.000 

 

TOTAL DE COSTO $100.366.000 

Este es el valor aproximado de lo que le costaría a una empresa adquirir este sistema, 

se debe tener en cuenta que el numero de empleados varían, los costos de algunos 

equipos también y en este presupuesto no se esta teniendo en cuenta el personal 

encargado de la supervisión y el manejo del sistema, los cuales como mínimo deberán ser 

el jefe de este sistema y un funcionario de almacén, quienes se encargaran del ofrecer el 

suministro, la capacitación y la evaluación correcta sobre estos procesos.  

 

Nota: Lo subrayado en amarillo no se tuvo en cuenta en la sumatoria porque son objetos 

que se repiten durante los procesos. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana, NTC 3701 
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