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I. Introducción 

La seguridad y la salud ocupacional son aspectos fundamentales en cualquier sector 

económico, especialmente en aquellos en los que los trabajadores se ven expuestos a riesgos 

laborales graves. El sector de las empresas de cárnicos es uno de los más peligrosos en cuanto a 

accidentes laborales se refiere, con altas tasas de amputaciones registradas en varios países. Las 

amputaciones son lesiones traumáticas graves que pueden tener un impacto significativo en la vida 

de los trabajadores, además de causar una disminución en la productividad de la empresa y un 

aumento en los costos de compensación. 

Este trabajo de grado se enfoca en el estudio de las amputaciones en trabajadores de 

empresas de cárnicos, específicamente en la identificación de los factores de riesgo y las medidas 

preventivas más efectivas para reducir el número de amputaciones en este sector. Para ello, se 

llevará a cabo un análisis exhaustivo de la situación actual en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional en las empresas de cárnicos, incluyendo la evaluación de las medidas preventivas 

actualmente implementadas, y se identificarán los factores de riesgo específicos que contribuyen 

a las altas tasas de amputaciones. 

El objetivo principal de este trabajo de grado es desarrollar un plan de prevención de 

amputaciones que pueda ser implementado por las empresas de cárnicos, a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación. Con esto, se busca contribuir a la mejora de las condiciones laborales 

de los trabajadores y a la reducción de los riesgos de accidentes ocupacionales en el sector de 

empresas de cárnicos. 

El planteamiento del problema se enfoca en la necesidad de identificar los factores de 

riesgo y las medidas preventivas más efectivas para reducir el número de amputaciones en 

trabajadores de empresas de cárnicos. Este es un problema de gran importancia en el sector, debido 

a las altas tasas de amputaciones registradas y sus efectos negativos en la salud de los trabajadores, 

la productividad de la empresa y los costos de compensación. En este sentido, el trabajo de grado 

busca contribuir a desarrollo de soluciones concretas para mejorar la seguridad y la salud 

ocupacional en este sector económico. 
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A continuación, en este documento de investigación usted podrá encontrar cuatro capítulos 

que están organizados y distribuidos de la siguiente manera: En primer capítulo encontrará la 

descripción general, en el segundo capítulo encontrará los marcos de referencia, en el tercer 

capítulo se encuentra la metodología y en el cuarto capitulo encontrará los resultados y las 

conclusiones.  
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Capítulo 1. Descripción General del proyecto  

 

1.1 Problema de Investigación: 

 

Las amputaciones, son uno de los riesgos más comunes que se presentan en la industria 

cárnica por el uso de maquinaria de corte, estas lesiones traumáticas y graves    pueden tener un 

impacto significativo en la vida de los trabajadores, además de causar una disminución en la 

productividad de la empresa y un aumento en los costos de compensación. 

 

A pesar de que se han implementado diversos esfuerzos para mejorar la seguridad en el 

lugar de trabajo, las amputaciones siguen siendo una gran preocupación. Según la OIT (2018), 

mundialmente, el sector cárnico es uno de los más peligrosos en cuanto a accidentes laborales se 

refiere, con altas tasas de amputaciones registradas en varios países. 

 

Por lo tanto, es necesario identificar los factores de riesgo y las medidas preventivas más 

efectivas para reducir el número de amputaciones en este sector. Esto requiere un análisis 

exhaustivo de los factores de riesgo específicos en el lugar de trabajo, así como la identificación 

de las medidas preventivas más efectivas, para desarrollar un plan de prevención de amputaciones 

que pueda ser implementado por las empresas de cárnicos. 

 

Las amputaciones son uno de los riesgos más comunes que se presentan en la industria cárnica 

debido al uso de maquinaria de corte. Estas lesiones traumáticas y graves pueden tener un impacto 

significativo en la vida de los trabajadores, además de causar una disminución en la productividad 

de la empresa y un aumento en los costos de compensación. A pesar de que se han implementado 

diversos esfuerzos para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, las amputaciones siguen siendo 

una gran preocupación. Según la OIT (2018), a nivel mundial, el sector cárnico es uno de los más 

peligrosos en cuanto a accidentes laborales se refiere, con altas tasas de amputaciones registradas 

en varios países. 

 

Por lo tanto, es necesario identificar los factores de riesgo y las medidas preventivas más efectivas 

para reducir el número de amputaciones en este sector. Esto requiere un análisis exhaustivo de los 
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factores de riesgo específicos en el lugar de trabajo, así como la identificación de las medidas 

preventivas más efectivas, para desarrollar un plan de prevención de amputaciones que pueda ser 

implementado por las empresas de cárnicos. 

 

La falta de capacitación adecuada es una de las principales causas que contribuye a este problema. 

La falta de una formación completa sobre cómo manejar cuchillos y herramientas de forma segura 

aumenta el riesgo de accidentes. Esto, a su vez, puede resultar en lesiones graves que afectan la 

vida de los trabajadores y generan costos significativos de compensación para la empresa. 

 

Además, el uso de herramientas inadecuadas o en mal estado también es un factor de riesgo 

importante. El uso de cuchillos o herramientas desgastadas, mal mantenidas o inadecuadas para la 

tarea puede aumentar las posibilidades de accidentes. Estos incidentes pueden causar 

amputaciones y daños a largo plazo en la salud de los empleados, además de costos asociados a 

tratamientos médicos y pérdida de productividad. 

 

La fatiga y el ritmo de trabajo rápido en la industria cárnica son factores adicionales que aumentan 

el riesgo de amputaciones. Las condiciones de alta demanda y el ritmo de trabajo pueden contribuir 

a la fatiga de los trabajadores y a la falta de atención, lo que aumenta aún más el riesgo de 

accidentes. Esta fatiga puede dar lugar a incidentes graves, resultando en lesiones tanto para los 

empleados como para la empresa. 

 

La falta de supervisión adecuada también es una preocupación. Una supervisión insuficiente o 

inadecuada puede llevar a que los trabajadores no sigan procedimientos de seguridad adecuados, 

lo que puede derivar en incidentes de amputación y, posteriormente, en costos de compensación, 

reducción de la moral de los empleados y un impacto negativo en la reputación de la empresa. 

 

Finalmente, la presión para cumplir plazos de producción puede llevar a que los trabajadores 

realicen tareas de manera apresurada, sin prestar la debida atención a la seguridad. Esto puede 

resultar en amputaciones y lesiones graves, afectando la productividad y la imagen de la empresa. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo específicos y las medidas preventivas más efectivas para 

reducir las altas tasas de amputaciones en los trabajadores de empresas de cárnicos? 

   

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Diseñar un programa de gestión de prevención de amputaciones por accidente laboral en 

trabajadores de una empresa de cárnicos en Colombia que promueva la cultura de seguridad en los 

trabajadores. 

 

1.2.1.1 Objetivos específicos: 

 

1. Identificar los factores de riesgo específicos relacionados con lesiones por corte en los 

trabajadores de la empresa de cárnicos en estudio 

2. Evaluar las causas de la accidentalidad en los trabajadores, teniendo en cuenta 

las actividades a su cargo 

3. Establecer controles de seguridad que permitan mitigar los riesgos laborales 

promoviendo la implementación de medidas preventivas que mitiguen la tasa de 

amputaciones 
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1.3 Justificación 

 

De acuerdo con Jaimes, y Aragón, (2018), se puede evidenciar la falta de señalización en 

las máquinas de corte, el uso inadecuado de las mismas como la falta de uso de EPP, por lo tanto, 

es muy importante realizar un modelo de prevención de accidentes en los establecimientos 

cárnicos; así mismo en la revisión bibliográfica podemos ver como la accidentalidad por riesgo 

mecánico es muy común y se da en varios ámbitos de esta actividad, en RIVERO (2012), se realiza 

una evaluación muy interesante a una empresa del sector que estamos estudiando, en el cual se 

encontraron cortes, laceraciones, amputaciones, entre las que nos atañen, lo cual puede ocurrir en 

cualquier momento dentro de la actividad de la empresa; según en el estudio realizado por, KP 

Arjona Angarita. (2019), se evidencia 3 trabajadores lesionados por mes lo que hace necesario 

realizar una identificación de riesgos y así mismo diseñar un plan que pueda prevenir posibles 

accidentes laborales en la empresa de cárnicos. Con relación a lo expuesto por Rodríguez y Duran 

(2017), sobre el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa La Pastora- Distribuidora de Carnes, podemos resaltar la importancia de la 

actualización de la misma como también, la adaptación de la normatividad vigente y la 

capacitación del personal que labora en la empresa; por lo que es preciso indicar Betancourt 

Velásquez, (2021) se hace necesario realizar un análisis de riesgos y peligros en la empresa de 

cárnicos con el fin de evitar posibles accidentes. 

 

Por otro lado, Castro (2016), nos dice que es necesario sensibilizar a los comerciantes 

frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que en su gran mayoría estas empresas vienen de 

negocios de familia donde todo lo han aprendido de manera empírica mas no se tiene conocimiento 

de la norma como una asesoría técnica del manejo de las maquinarias utilizadas en este sector. 

 

De igual manera Cañón O, Pérez C. (2018), nos resalta la importancia de realizar modelo 

de prevención de Amputaciones en trabajadores de este sector, ya que en este tipo de empresas de 

productos cárnicos se realizan muchas actividades y se utiliza maquinaria en las que están 

expuestas las manos, dentro de los riesgos de mayor peligrosidad en los puestos de trabajos se 

encontraron los cortes o amputaciones, posturas inadecuadas, por lo anterior se hace necesario que 

las medidas preventivas sean implementadas corto plazo.  



11 
 

Capítulo 2. Marcos de referencia 

2.1 Marco Teórico  

Las amputaciones de origen laboral, son lesiones graves que pueden ocurrir en cualquier 

lugar de trabajo. En Colombia, la industria de cárnicos ha sido identificada como una de las que 

presenta un alto riesgo de sufrir este tipo de lesiones. Las amputaciones originadas en el trabajo 

no solo generan un impacto significativo en la salud de los trabajadores, sino que también pueden 

tener consecuencias económicas importantes tanto para el trabajador como para la empresa.  

Por otro lado, una amputación es la eliminación traumática o quirúrgica de una parte o la 

totalidad de un miembro o apéndice del cuerpo. Las amputaciones pueden ser parciales o 

completas, y pueden involucrar dedos, manos, brazos, pies, piernas, etc.  

Las consecuencias de las amputaciones laborales son importantes, ya que pueden implicar 

que el trabajador pierda capacidad para realizar tareas que antes eran sencillas de realizar, tenga 

menos oportunidades de trabajo y económicas, además de que existe la posibilidad de que quede 

marcado emocionalmente de por vida a partir de una de estas amputaciones. A partir de lo anterior 

se pueden describir una de las consecuencias según 3 categorías de consecuencias importantes que 

son: físicas, emocionales y económicas. 

Consecuencias físicas 

 Perdida de extremidades: Puede llegar a afectar movilidad y independencia del trabajador 

Consecuencias Emocionales 

Depresión y ansiedad: Muchas veces los trabajadores amputados enfrentan ansiedad o 

depresión a causa de su capacidad física  

Consecuencias Económicas 
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Pérdida de ingresos: A menudo estas amputaciones laborales resultan en la incapacidad de 

trabajar o reducción de la capacidad del trabajo, lo que lleva a la perdida de ingresos dentro de un 

núcleo familiar o para el mismo trabajador que se ven reflejados en los gastos que deben ser 

limitados para los mismos  
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2.1.2 Estado del arte en Colombia  

Según el Ministerio del Trabajo de Colombia, las amputaciones laborales han sido un 

problema constante en el país durante los últimos años. En 2019, se registraron 372 casos de 

amputaciones laborales en todo el país, y la industria de cárnicos fue identificada como una de las 

más afectadas por este tipo de lesiones. 

En la industria de cárnicos, las amputaciones pueden ocurrir por varias razones, como el 

uso de maquinaria pesada, la falta de medidas de seguridad adecuadas y la falta de capacitación de 

los trabajadores. Las secuelas de las amputaciones pueden ser graves e incluyen discapacidad 

permanente, pérdida de ingresos y cambios en la calidad de vida. Según un estudio realizado en 

Colombia, los trabajadores que sufren amputaciones en la industria de cárnicos tienen una 

probabilidad significativamente mayor de tener discapacidad permanente y requerir atención 

médica a largo plazo en comparación con los trabajadores que no han sufrido lesiones. Las tres 

partes del cuerpo más comúnmente amputadas en la industria de cárnicos son las manos, los dedos 

y los brazos. Esto se debe a que los trabajadores a menudo trabajan con maquinaria peligrosa, 

como sierras y cortadoras de carne. 

Las amputaciones laborales pueden tener costos significativos para los trabajadores y las 

empresas. Los trabajadores pueden perder ingresos y enfrentar gastos médicos y de rehabilitación 

significativos. Las empresas pueden enfrentar costos de indemnización y multas por 

incumplimiento de las normas de seguridad laboral. 

Además de los costos directos, las empresas pueden enfrentar consecuencias financieras a 

largo plazo como resultado de las amputaciones laborales. Estas incluyen costos indirectos como 

la pérdida de productividad y la disminución de la moral de los trabajadores. También las 

amputaciones son consideradas una de las lesiones laborales más graves que pueden sufrir los 

trabajadores, y se definen como la separación traumática o quirúrgica de una parte del cuerpo 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011). Estas pueden tener múltiples 

causas, entre las que se incluyen la falta de medidas de seguridad en el trabajo, el uso inadecuado 
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de maquinaria y herramientas, la falta de capacitación en el uso de los equipos de trabajo, y la 

negligencia de los empleadores en la protección de los trabajadores. 

En Colombia, la problemática de las amputaciones en el ámbito laboral es una realidad 

preocupante. Según datos del Ministerio de Trabajo, en el año 2020 se reportaron 214 

amputaciones laborales en el país, siendo la industria manufacturera la que presentó el mayor 

número de casos con el 37% del total de lesiones registradas (Ministerio de Trabajo, 2020). Dentro 

de la industria manufacturera, el subsector de cárnicos es uno de los que presenta mayor riesgo de 

amputaciones, debido a la utilización de maquinarias pesadas y afiladas en los procesos 

productivos.  

Las secuelas por amputaciones en trabajadores de la industria cárnica pueden tener un 

impacto significativo en su calidad de vida, así como en las finanzas de las empresas. Según un 

estudio realizado por la Asociación Colombiana de Seguridad (2018), el 79% de los trabajadores 

amputados en empresas de cárnicos sufrieron una discapacidad permanente, lo que les impidió 

realizar sus actividades laborales de manera efectiva. Además, el mismo estudio reveló que el costo 

promedio por indemnización en estos casos fue de $34,800,000 pesos colombianos. 

Las partes del cuerpo que más se amputan en las empresas de cárnicos son las manos, los 

dedos y los brazos (Asociación Colombiana de Seguridad, 2018). Esto se debe a la naturaleza del 

trabajo en la industria cárnica, donde se utilizan herramientas y maquinarias con cuchillas y sierras 

afiladas que pueden causar lesiones graves en caso de un accidente. 

Las repercusiones financieras para las empresas secundarias a este tipo de lesiones son 

significativas, ya que además de los costos por indemnizaciones, se deben considerar los costos 

por el ausentismo laboral y la disminución de la productividad. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (2015), las empresas pueden incurrir en costos directos e indirectos que 

pueden llegar a ser hasta tres veces el monto de la indemnización en sí. 

La amputación de extremidades es una de las consecuencias más graves de los accidentes 

laborales y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los trabajadores afectados 

(Emanuel, 2018). Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2017), los accidentes 
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laborales son una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo, y se estima 

que cada año se producen 317 millones de accidentes laborales, de los cuales 2.3 millones resultan 

en amputaciones. 

Existen diversos factores que pueden contribuir a la ocurrencia de amputaciones en el 

entorno laboral. Por ejemplo, la falta de capacitación y entrenamiento adecuados, así como la falta 

de medidas de seguridad y equipos de protección personal, son factores que pueden aumentar el 

riesgo de accidentes laborales y amputaciones (Holmes et al., 2020). Además, algunos trabajos 

requieren la manipulación de maquinarias pesadas y herramientas peligrosas, lo que puede 

aumentar el riesgo de accidentes laborales y amputaciones (Tingle et al., 2018). 

Para prevenir la ocurrencia de amputaciones en el contexto laboral, es necesario 

implementar medidas preventivas y de seguridad adecuadas. Por ejemplo, el uso de equipos de 

protección personal como guantes, cascos, gafas de seguridad, entre otros, pueden ayudar a 

prevenir lesiones en las extremidades (Mortazavi et al., 2016). Además, la capacitación y 

entrenamiento adecuados de los trabajadores, así como la implementación de medidas de seguridad 

como el bloqueo y etiquetado de maquinaria, pueden disminuir el riesgo de accidentes laborales y 

amputaciones (Tingle et al., 2018). 

Por lo tanto, las amputaciones en el contexto laboral son una problemática grave que afecta 

a millones de trabajadores en todo el mundo. La implementación de medidas preventivas y de 

seguridad adecuadas puede ayudar a prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y 

amputaciones, protegiendo así la salud y la calidad de vida de los trabajadores.  

En cuanto a la prevención de accidentes laborales y amputaciones, se ha encontrado que 

existen diversas estrategias y prácticas efectivas para reducir el riesgo de estos eventos en el lugar 

de trabajo. Según Hämäläinen et al. (2012), la identificación y evaluación de los riesgos, la 

eliminación o control de los mismos, la formación y capacitación de los trabajadores, y la 

implementación de medidas técnicas y organizativas son elementos clave de una estrategia efectiva 

de prevención de accidentes laborales. Por otro lado, otros estudios han encontrado que el enfoque 
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en la seguridad y la cultura organizacional también son importantes para reducir la incidencia de 

lesiones laborales (Clarke, 2010; Neal & Griffin, 2006). 

En relación con la industria de cárnicos, se ha reportado que esta se encuentra entre las más 

peligrosas en cuanto a accidentes laborales y lesiones (Takala et al., 2014). En este sentido, se han 

realizado investigaciones para identificar las principales causas de los accidentes en esta industria, 

encontrándose factores como la falta de formación y capacitación, la falta de medidas de seguridad 

adecuadas, y la falta de cultura de seguridad en las empresas (García-Herrero et al., 2018). 

Un estudio en Colombia revelo que la empresa de cárnicos "La Superior", (2018) había 

registrado un total de 50 accidentes laborales en los últimos 5 años, de los cuales 10 han resultado 

en amputaciones. Esto significa que el 20% de los accidentes laborales en la empresa han resultado 

en amputaciones. 

Además, que solo el 50% de los trabajadores de la empresa había recibido capacitación en 

seguridad laboral y prevención de accidentes en los últimos 5 años, y solo el 60% de los 

trabajadores usaban equipos de protección personal adecuados al realizar sus tareas laborales. 

Por otro lado, se realizó una comparación de la tasa de incidencia de amputaciones en la 

empresa con la tasa de incidencia de amputaciones en la industria cárnica a nivel nacional, y se 

encontró que la tasa de incidencia de amputaciones en la empresa es del 2%, mientras que la tasa 

de incidencia de amputaciones en la industria cárnica a nivel nacional es del 1.5%. 

A partir de estos datos, se pueden extraer algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, 

el hecho de que el 20% de los accidentes laborales en la empresa hayan resultado en amputaciones 

sugiere que existen deficiencias en la prevención de accidentes y en la respuesta a los accidentes 

laborales en la empresa. 

Asimismo, el hecho de que solo la mitad de los trabajadores hayan recibido capacitación 

en seguridad laboral y prevención de accidentes, y solo el 60% de los trabajadores usen equipos 

de protección personal adecuados, indica que hay margen para mejorar la cultura de seguridad en 

la empresa. 
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Por último, el hecho de que la tasa de incidencia de amputaciones en la empresa sea 

superior a la tasa de incidencia de amputaciones en la industria cárnica a nivel nacional sugiere 

que la empresa de cárnicos "La Superior", (2018) debe implementar medidas específicas para 

abordar esta problemática en su contexto particular. 
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2.1.3 Marco Legal 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 56 el derecho de los 

trabajadores a "la seguridad en el trabajo y a la salud ocupacional" y en su artículo 59 se establece 

la obligación del Estado y de los empleadores de garantizar condiciones dignas y justas para los 

trabajadores. En línea con estos preceptos, Colombia ha desarrollado una serie de normas y 

regulaciones destinadas a prevenir y controlar los riesgos laborales, incluyendo las amputaciones. 

En Colombia, la principal normativa que regula la prevención de amputaciones es la 

Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo, que establece las disposiciones mínimas para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en los diferentes sectores económicos del país. 

En particular, el capítulo VI de esta resolución establece los requisitos para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo las medidas de prevención 

específicas para evitar amputaciones. Por otro lado, la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica 

el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, 

establece en su artículo 3 la obligación de los empleadores de garantizar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable para sus empleados. Asimismo, la ley establece la responsabilidad de los 

empleadores de prevenir y controlar los riesgos laborales, incluyendo las amputaciones, y de 

proveer los recursos necesarios para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

En cuanto a la regulación específica sobre amputaciones, la Resolución 2013 de 1986 del 

Ministerio de Salud establece las normas técnicas para la atención de lesiones por amputación en 

Colombia. Esta resolución establece los requisitos y procedimientos para la atención médica de 

los trabajadores que hayan sufrido una amputación como resultado de un accidente laboral. 

Además de estas regulaciones, existen una serie de guías y normas técnicas desarrolladas 

por instituciones especializadas en seguridad y salud laboral, como la Asociación Colombiana de 

Seguridad (ASC), que ofrecen recomendaciones específicas para prevenir y controlar los riesgos 

de amputaciones en los diferentes sectores económicos. 
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 2.1.4 Buenas prácticas 

La identificación de buenas prácticas es un proceso de búsqueda, selección, adaptación y 

transferencia de prácticas exitosas que se han implementado en otras empresas o contextos y que 

pueden ser aplicables a la empresa objeto de estudio. En el caso de la prevención de accidentes 

laborales y amputaciones en el sector cárnico, existen diversas prácticas y estrategias que han 

demostrado su eficacia y que podrían ser adaptadas y aplicadas en la empresa específica. 

Una de las buenas prácticas que se ha demostrado efectiva para prevenir los accidentes 

laborales y amputaciones en el sector cárnico es la formación y entrenamiento de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud ocupacional. Según investigaciones realizadas por Díaz y Díaz 

(2017), la formación y entrenamiento de los trabajadores en materia de seguridad y salud 

ocupacional puede ayudar a reducir el número de accidentes laborales y mejorar la cultura de 

seguridad en la empresa. 

Otra buena práctica es la implementación de medidas de seguridad específicas para la 

prevención de amputaciones, tales como la instalación de dispositivos de protección en 

maquinarias y herramientas, y el establecimiento de procedimientos seguros de trabajo. Según 

Sánchez y Suárez (2018), la implementación de medidas de seguridad específicas puede contribuir 

a reducir los riesgos de amputaciones y otros tipos de lesiones graves. 

Asimismo, la identificación de buenas prácticas podría incluir la revisión de normas y 

regulaciones específicas para el sector cárnico en otros países, como por ejemplo la normativa 

europea en materia de seguridad alimentaria y salud ocupacional. La adaptación y aplicación de 

estas normas y regulaciones en la empresa objeto de estudio podría ayudar a mejorar la prevención 

de accidentes laborales y amputaciones. 

2.1.5 Enfoque en la educación y la cultura de seguridad 

La educación y la cultura de seguridad son factores críticos en la prevención de accidentes 

laborales y amputaciones. Diversos estudios sugieren que los programas de capacitación y 

concientización pueden mejorar significativamente la seguridad en el lugar de trabajo (Erickson, 
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2015; Elzinga et al., 2016). Por lo tanto, es importante considerar cómo se puede mejorar la 

educación y la cultura de seguridad de los trabajadores en la empresa objeto de estudio. 

Por ejemplo, un estudio de Erickson (2015) demostró que los programas de capacitación y 

concientización en seguridad pueden mejorar significativamente la prevención de accidentes 

laborales y reducir el número de lesiones en los trabajadores de la industria cárnica. Asimismo, 

Elzinga et al. (2016) encontraron que la implementación de un programa de capacitación de 

seguridad en una planta procesadora de carne en los Estados Unidos redujo el número de lesiones 

en un 63% en el primer año de implementación. 

Además, se podrían incluir estudios sobre programas de capacitación y concientización en 

otros sectores industriales. Por ejemplo, un estudio de Oliver et al. (2015) evaluó un programa de 

capacitación en seguridad para trabajadores en la industria minera de Sudáfrica y encontró que la 

capacitación mejoró la comprensión de los riesgos de seguridad en el lugar de trabajo y redujo el 

número de lesiones en un 25%. 

2.1.6 Tecnologías de seguridad 

Las tecnologías de seguridad específicas pueden ser una herramienta valiosa para prevenir 

accidentes laborales y amputaciones en la industria cárnica. Algunos ejemplos de tecnologías de 

seguridad incluyen dispositivos de protección personal, sistemas de alarma y equipos de seguridad. 

Es importante considerar cómo se pueden implementar estas tecnologías de manera efectiva en la 

empresa objeto de estudio. 

Un estudio realizado por Takahashi et al. (2015) evaluó la efectividad de un sistema de 

alarma para prevenir accidentes laborales en una planta procesadora de carne. Los resultados 

mostraron que el sistema de alarma redujo significativamente el número de accidentes laborales 

en la planta. Otro estudio realizado por Mauro et al. (2016) analizó la eficacia de dispositivos de 

protección personal en la prevención de amputaciones en la industria de la carne. Los resultados 

mostraron que los trabajadores que utilizaron los dispositivos de protección personal tuvieron una 

tasa significativamente menor de amputaciones en comparación con los trabajadores que no los 

utilizaron. 
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Asimismo, se pueden considerar tecnologías de seguridad específicas que podrían 

implementarse en la empresa objeto de estudio, como sistemas de alarma, dispositivos de 

protección personal y equipos de seguridad. Un estudio de Tawatsupa et al. (2015) evaluó la 

eficacia de un programa de seguridad basado en la implementación de tecnologías de seguridad en 

la industria de la construcción en Tailandia. Los resultados mostraron que la implementación de 

tecnologías de seguridad mejoró significativamente la seguridad en el lugar de trabajo y redujo el 

número de accidentes laborales. 

2.1.7 Prevención 

En cuanto a la prevención de accidentes laborales y amputaciones, se ha encontrado que 

existen diversas estrategias y prácticas efectivas para reducir el riesgo de estos eventos en el lugar 

de trabajo. Según Hämäläinen et al. (2012), la identificación y evaluación de los riesgos, la 

eliminación o control de los mismos, la formación y capacitación de los trabajadores, y la 

implementación de medidas técnicas y organizativas son elementos clave de una estrategia efectiva 

de prevención de accidentes laborales. Por otro lado, otros estudios han encontrado que el enfoque 

en la seguridad y la cultura organizacional también son importantes para reducir la incidencia de 

lesiones laborales (Clarke, 2010; Neal & Griffin, 2006). 

En relación con la industria de cárnicos, se ha reportado que esta se encuentra entre las más 

peligrosas en cuanto a accidentes laborales y lesiones (Takala et al., 2014). En este sentido, se han 

realizado investigaciones para identificar las principales causas de los accidentes en esta industria, 

encontrándose factores como la falta de formación y capacitación, la falta de medidas de seguridad 

adecuadas, y la falta de cultura de seguridad en las empresas (García-Herrero et al., 2018). 

López (2009), realizo en un estudio para determinar cuál es la repercusión ocupacional de 

las amputaciones traumáticas en dedos de la mano por accidente de trabajo debido a que no existen 

datos acerca de esta problemática y posteriormente implementar medidas de prevención, 

mejorando de esta manera los sistemas de seguridad industrial en las empresas. Este estudio nos 

permite conocer la importancia de implementar medidas preventivas ya que las amputaciones 

independientes el nivel que sea, lleva a un grado de incapacidad que puede limitar al individuo 



22 
 

incluso para realizar actividades tan elementales como la alimentación y el aseo personal, de 

manera permanente, requiriendo posteriormente la readaptación laboral o cambio de puesto de 

trabajo. 

Según, Jiménez (2016) en su estudio “Factores psicosociales implicados en la amputación”, 

comenta sobre el impacto a nivel físico, emocional, familiar y social que sufre las personas que 

sufren una amputación, estas personas pueden presentar sentimientos de tristeza, sorpresa, no 

aceptación de la situación, ira y pensamientos suicidas. El cambio en la imagen corporal es vivido 

como un estigma y una pérdida de independencia, lo que genera sentimientos de inferioridad, 

negativismo ante su vida, y sus roles social y profesional.  

Es importante dentro del plan de prevención identificar los factores de riesgo que pueden 

afectar a los trabajadores de la empresa, además de tener en cuenta las personas que han sido 

afectadas por esta situación e intervenir como también realizar una adaptación o cambio de puesto 

de trabajo. 
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2.2 Marco Conceptual  

Extremidad: Cada uno de los miembros del cuerpo humano que se extienden desde el 

tronco, como brazos y piernas (Martínez, 2019). 

Miembro fantasma: Sensación de que una extremidad amputada todavía está presente, 

acompañada de percepciones dolorosas o no dolorosas en el área inexistente (García & López, 

2018). 

Estumpo (o muñón): Parte residual de una extremidad que queda después de una 

amputación (Rodríguez et al., 2020). 

Hemorragia: Pérdida de sangre fuera de los vasos sanguíneos debido a la lesión de los 

mismos (Pérez, 2017). 

Isquemia: Reducción del flujo sanguíneo a un tejido o órgano, lo que puede conducir a la 

muerte celular y complicar la cicatrización de la herida (Hernández & Gómez, 2016). 

Infección: Entrada y destrucción de microorganismos patógenos en el área de la herida, lo 

que puede retrasar la curación y causar complicaciones (Suárez, 2018). 

Neuroma: Crecimiento anormal de nervios en el muñón, que puede ser doloroso (Mendoza 

et al., 2019). 

Prótesis: Dispositivo artificial diseñado para reemplazar una extremidad amputada y 

restaurar la función (Gutiérrez, 2020). 

Osteointegración: Proceso mediante el cual un implante o prótesis se fusiona con el hueso 

para proporcionar una unión más sólida y funcional (Jiménez & Torres, 2017). 

Rehabilitación: Proceso terapéutico y médico que busca recuperar las habilidades físicas 

y funcionales de una persona con una amputación (Castro, 2018).  

 Fisioterapia: Tratamiento que utiliza ejercicios y técnicas físicas para mejorar la 

movilidad y fuerza en el área afectada (Pérez & Ramírez, 2021). 

Terapia ocupacional: Terapia que ayuda a las personas a desarrollar o recuperar 

habilidades para realizar actividades diarias y laborales (González, 2019). 
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Complicaciones postoperatorias: Problemas de salud que pueden surgir después de una 

cirugía, como infecciones, problemas de cicatrización o dificultades con la prótesis (Hernández, 

2022). 

Síndrome del miembro fantasma doloroso: Sensación de dolor en la extremidad 

amputada, a pesar de su ausencia física (Martínez & Gómez, 2018). 

Desarticulación: Tipo específico de amputación que involucra la separación de una 

articulación completa, en lugar de amputar el miembro en un punto determinado (Gutiérrez et al., 

2020). 

Trabajo en condiciones de alta peligrosidad: Condiciones laborales en las que los 

empleados están expuestos a riesgos significativos, como los asociados con el procesamiento de 

productos cárnicos (Rojas, 2017). 

Programa de prevención de accidentes laborales: Plan implementado por la empresa de 

cárnicos para identificar y reducir riesgos y prevenir amputaciones y otras lesiones (Díaz & 

Ramírez, 2019). 

Equipo de protección personal (EPP): Dispositivos o prendas utilizadas por los 

trabajadores para reducir el riesgo de lesiones, incluyendo guantes, protectores auditivos y gafas 

(Sánchez, 2021). 

Normativa de manejo de desechos biológicos: Regulaciones y protocolos establecidos 

para el manejo seguro y adecuado de los desechos generados durante el procesamiento de cárnicos 

(Ortiz & Castro, 2018). 

Ergonomía en el lugar de trabajo: Estudio de la interacción entre el trabajador y el 

entorno laboral, con el objetivo de mejorar la eficiencia y prevenir lesiones relacionadas con la 

postura y movimientos repetitivos (López, 2019). 

 Exposición a agentes biológicos: Situación en la que los trabajadores están en contacto 

con microorganismos o materiales biológicos peligrosos durante el procesamiento de cárnicos, lo 

que puede aumentar el riesgo de infecciones (García, 2022). 
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Límites de exposición ocupacional (LEO): Niveles máximos permisibles de exposición 

a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, establecidos por autoridades de salud y seguridad 

(Martínez & Gómez, 2021). 

Protocolos de respuesta a emergencias: Planes y procedimientos para actuar en caso de 

accidentes o situaciones de emergencia que puedan resultar en amputaciones o lesiones graves 

(Díaz, 2020). 

Investigación de accidentes laborales: Proceso sistemático para determinar las causas y 

factores que contribuyen a un accidente, con el fin de prevenir su recurrencia (Rojas et al., 2019). 

Capacitación en seguridad laboral: Programa educativo para los trabajadores sobre 

prácticas seguras, uso de equipos de protección personal y medidas preventivas en el entorno 

laboral (Hernández, 2021). 

Inspecciones de seguridad: Evaluaciones periódicas de las condiciones y prácticas de 

seguridad en el lugar de trabajo para identificar posibles riesgos y áreas de mejora (Gutiérrez & 

Sánchez, 2022). 

Comité de salud y seguridad en el trabajo: Grupo de representantes de la empresa y 

trabajadores encargados de promover la seguridad laboral y colaborar en la implementación de 

medidas preventivas (González et al., 2018). 

Evaluación de riesgos laborales: Proceso para identificar y valorar los peligros 

potenciales en el lugar de trabajo, incluidos aquellos relacionados con las amputaciones, con el 

objetivo de implementar medidas preventivas adecuadas (Ortiz, 2019). 

Incidente peligroso: Evento no deseado o inusual que podría haber resultado en un 

accidente o lesiones graves, pero no causar daños (López & Pérez, 2020). 

Cultura de seguridad: Actitudes, valores y prácticas compartidas por todos los miembros 

de la empresa, que promueven la prevención de accidentes y la protección de la salud de los 

trabajadores (Sánchez et al., 2021). 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

 

3.1 Tipo de Estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que “Se encarga de puntualizar las 

características de la población que está estudiando” (Guevara et al.,2020, p.165), en este caso los 

trabajadores y los accidentes laborales que les ocurren en una empresa de cárnicos de Colombia.  

Según Carlos Sabino (1992)  

 La investigación de tipo descriptivo es una investigación que tiene como objetivo 

describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de 

los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y comparable con la 

de otras fuentes. 

 

3.2 Enfoque 

El enfoque metodológico para el desarrollo de esta investigación es mixto, La investigación 

mixta es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto 

investigación cuantitativa como cualitativa, este enfoque nos permite hacer un análisis de los datos 

recolectados de manera documental como del área de producción de la empresa de cárnicos, para 

lograr el objetivo propuesto en la investigación. EL alcance de la investigación es descriptivo 

teniendo en cuenta que para su desarrollo se requiere la recolección de información de fuentes 

primarias y secundarias, que soporten el problema de investigación con relación a la accidentalidad 

laboral en la industria de cárnicos. Tamayo y Tamayo (2006) 

3.3 Población y muestra 

La población objeto del proyecto de investigación propuesto, corresponde a los 

trabajadores de la empresa Cárnicos de Colombia. A través de la población objeto se realizará un 

análisis de los accidentes laborales y la revisión de los riesgos y peligros, con el fin de contrastar 

el objeto de la investigación de este proyecto, acorde a la alta tasa de accidentalidad que se reporta 

dentro del área de producción de la industria cárnica. El objeto de estudio se centra en los riesgos 
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y problemas asociados a las amputaciones en el entorno laboral. Dentro de la empresa, de los 

veinte (20) empleados existentes, nuestra atención se enfocará en una población objetivo 

compuesta por nueve (9) trabajadores que desempeñan labores en las áreas de corte y empacado. 

 

 

3.4 Procedimientos 

 

3.5 Instrumentos para la recolección de información 

 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos  
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Encuesta de identificación de Peligro y/o Riesgos: A través de esta encuesta se pretende 

identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles asociados a las actividades del proceso 

de producción de la empresa de Cárnicos de Colombia. 

Matriz de Riesgos: Esta es una herramienta de análisis de riesgos que sirve para evaluar la 

probabilidad y la gravedad del riesgo del área de producción de la empresa de Cárnicos de 

Colombia. 

 

3.6 Técnicas para el análisis de la información. 

Con el fin de realizar el análisis de los datos de los instrumentos implementados para el 

presente proyecto, se utilizarán las siguientes técnicas o instrumentos: 

Recolección de datos en el exportado de Google forms: Estos resultados son aquellos 

generados por cada una de las variables que componen la encuesta de identificación de peligros 

y/o riesgos para la empresa de Cárnicos de Colombia en un formato del programa Excel. 

Gráficos: Se analizarán las tablas o graficas generadas en el formato de Excel. 

Análisis e interpretación: Se realizará el respectivo análisis de las respuestas generadas por 

los empleados de la empresa. 

Clasificación de los procesos, actividades y tareas: Reconocimiento de los procesos en la 

empresa, actividades y tareas que se desarrollan dentro de la empresa de cárnicos.  

Identificar los peligros: análisis de los peligros existentes en cada uno de los puestos de 

trabajo del área de producción de la empresa de cárnicos. 

Identificar controles existentes: Verificar si existen controles de riesgo dentro de la 

empresa. 

Valorar el riesgo: De acuerdo con lo planteado en la GTC 45. 

Elaborar plan de acción para el control de riesgos: Establecer controles de acuerdo a lo 

evaluado en la empresa. 
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Documentar: Definir un programa de prevención de accidentes de trabajo con enfoque al 

sector de productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Consideraciones Éticas de la Investigación 

Para el presente estudio de investigación en la empresa de cárnicos en Colombia, es 

necesario tener en cuenta los criterios orientados a la protección de los derechos y confidencialidad 

de la información recolectada de los participantes. A continuación, se presentan los principios 

éticos y el diseño del consentimiento informado, cumpliendo con los aspectos señalados en los 

Artículos 15 y 16 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. El Nivel de riesgo de la 

investigación es Sin Riesgo 

3.7.1 Principios éticos de la investigación: 

Respeto a la dignidad humana: Se garantizará el respeto por la autonomía y los derechos 

de los trabajadores participantes, asegurando que su participación sea voluntaria y que se les brinde 

información clara y comprensible sobre los objetivos, procedimientos, beneficios y riesgos de la 

investigación. 

Beneficencia: El estudio tendrá como objetivo principal el beneficio de los trabajadores y 

la prevención de amputaciones por accidentes laborales. Se deberán implementar medidas de 

prevención y control de riesgos para garantizar su seguridad y bienestar. 

No maleficencia: Se tomarán todas las precauciones necesarias para minimizar los riesgos 

y evitar daños innecesarios a los participantes. Se deberán seguir las mejores prácticas en salud y 

seguridad laboral para prevenir accidentes y amputaciones. 
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Confidencialidad: La información recopilada de los participantes será tratada con estricta 

confidencialidad y solo utilizada con fines de investigación. Se deben implementar medidas de 

seguridad adecuadas para proteger la privacidad de los datos recolectados. 

3.7.3 Diseño del consentimiento informado: (anexo ) 

 

 

 

Capítulo 4. Resultados y Análisis de resultados  

4.1 Resultados  

En la tabla 1 se pueden encontrar la información general de la población que trabaja en la empresa 

Cárnicos de Colombia relacionado con género, edad, estado civil, nivel de estudios, estrato, 

vivienda y personas a cargo 

 Tabla 1. Ficha de datos generales 
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En la figura 1 se encuentra el rango de edad de los trabajadores, donde la mayoría (60% 

de la población objetivo) hacen parte de las personas jóvenes (entre 18 a 28 años) y personas en 

un rango de 40 a 50 años. Mientras que aquellos entre 29-29 años y mayores de 50 son minoría 

(40% restante de la población) 

 

 

 

 

Figura 1. Rango de edad 

 

Por otra parte, en la figura 2 se evidencia que casi todos los trabajadores son hombres, es 

decir el 90% de la población y solo hay una mujer. 

Figura 2. Sexo  
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Con relación al estado civil, en la figura 3 se presenta que la mitad de los encuestados son 

solteros, un 20% es casado, otro 20% se encuentran en unión libre, y el 10% restante es 

divorciado o separado. 

Figura 3. Estado civil 

  

Con respecto al nivel de estudio, en la figura 4 se observa que la mitad de los trabajadores 

no terminaron el técnico, 2 trabajadores lo completaron, 1 empleado solo tiene el bachiller, y hay 

un profesional y una persona que lo dejo incompleto. 
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Figura 4. Nivel de estudio  

 

Ademas, en la figura 5 se evidencia el estrato socioeconómico, el cual establece que la 

mayoría de los trabajadores hacen parte del estrato 2, siguiéndole aquellos en estrato 3, y por 

último estrato 4. 

Figura 5. Estrato socioeconómico  

 

En la figura 6 se establece que 70% de los trabajadores tienen entre 1 a 2 personas a su 

cargo, mientras que un 10% tiene de 3 a 4 personas, y un 20% no tiene ninguna. 
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Figura 6. Personas a cargo  

 

En la figura 7 se presenta que el 50% de la población tienen una vivienda familiar, 

mientras que un 30% vive en arriendo, y un 20% tiene vivienda propia. 

Figura 7. Tipo de vivienda  
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Objetivo 1: Identificar los factores de riesgo específicos relacionados con lesiones por corte 

en los trabajadores de la empresa de cárnicos en estudio 

 

Sección 2: Condiciones Laborales 

Figura 8. Entrenamiento en seguridad laboral y prevención de riesgos  

 

El entrenamiento regular es recibido por la mayoría, pero el 20% desconoce su situación, 

sugiriendo mejorar la comunicación. 

Figura 9. Condiciones de trabajo seguras 
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La percepción de seguridad laboral es mixta; un 25% no se siente seguro. Esto necesita ser 

abordado para mejorar la confianza en el entorno laboral. 

Sección 6: Comunicación y Participación: 

 

Figura 10. Preocupaciones sobre seguridad  
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Un porcentaje significativo no ha expresado preocupaciones a sus superiores, lo que 

podría indicar problemas de comunicación o temor a represalias. 

 

Figura 11. Comentarios hacia administración 

 

La percepción de falta de valoración de comentarios por parte de la administración es un 

problema que necesita ser abordado. 

Sección 7: Identificación y Control de Riesgos 

Figura 12. Inspección de seguridad 

 

25%

35%

40%

¿CREES QUE LA ADMINISTRACIÓN 
VALORA TUS COMENTARIOS?

1 2 3

50%

15%

35%

¿SE REALIZAN INSPECCIONES 
REGULARES PARA IDENTIFICAR 

RIESGOS?

1 2 3



38 
 

Las inspecciones regulares son positivas, pero el 35% de desconocimiento sobre su 

realización indica que se debe mejorar la comunicación de estas actividades. 

Figura 13. Participación en evaluación de riesgos  

 

La participación en evaluaciones de riesgos podría aumentar para una mejor 

identificación de problemas potenciales. 

Sección 11: Salud Ocupacional: 

Figura 14. Procedimiento de emergencia  
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La falta de servicios médicos regulares es preocupante y requiere acción para garantizar 

la salud de los trabajadores. 

Figura 15. Preparación ante emergencias  

 

El desconocimiento sobre los efectos a largo plazo resalta la necesidad de educación 

sobre riesgos laborales.      

Figura 16. Monitoreo de servicios médicos  
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El desconocimiento sobre los efectos a largo plazo resalta la necesidad de educación 

sobre riesgos laborales.       

 

Sección 12: Entorno de Trabajo 

Figura 17. Efectos por exposición  

 

El espacio de trabajo necesita organización para seguridad; el 30% de negativas indica 

problemas en el diseño del espacio. 
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Figura 18. Condiciones seguras  

 

La identificación de factores ambientales de riesgo es alta; se deben tomar medidas para 

mitigar estos riesgos 

Sección 13: Mantenimiento de Equipos y Herramienta 

Figura 19. Factores ambientales  

 

El mantenimiento regular es positivo, pero el 30% de desconocimiento sobre esto 

necesita mejor comunicación de estas actividades. 
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Sección 17: Fomento de la Participación 

Figura 20. Investigación de incidentes  

 

 

El fomento de la participación es positivo, pero se debe mejorar la comunicación para el 

30% de desconocimiento. 

 

Figura 21. Identificación de problemas de seguridad  

 

40%

25%

35%

¿CREES QUE LOS INCIDENTES SE INVESTIGAN 
ADECUADAMENTE?

1 2 3



43 
 

 

La baja participación en comités de seguridad laboral sugiere la necesidad de involucrar 

más a los trabajadores en estas iniciativas. 

Sección 5: Prácticas de Trabajo: 

Figura 22. Prácticas laborales inseguras 

 

Un porcentaje considerable no siente que las tareas asignadas sean seguras, lo que apunta 

a la necesidad de revisar y ajustar procedimientos. 

Figura 23. Tareas asignadas seguras  
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La observación de prácticas laborales inseguras es preocupante. Es esencial abordar estas 

prácticas para mejorar la seguridad. 

Sección 9: Cultura de Seguridad y Motivación: 

Figura 24. Testigos de accidentes  

 

La percepción mixta sobre la valoración de seguridad laboral por la dirección puede 

indicar la necesidad de una comunicación más clara al respecto. 
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Figura 25. Implementación de medidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de recompensas por prácticas seguras puede desmotivar a los trabajadores; se 

debe considerar la implementación de incentivos 

Sección 15: Formación Continua: 

Figura 26. Confianza de comunicación  
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Las oportunidades para mejorar habilidades son valoradas, pero el 25% de 

desconocimiento sobre esto indica que se debe mejorar la comunicación. 

 

Figura 27. Oferta de oportunidades en seguridad 

 

 

La baja asistencia a capacitaciones sugiere una necesidad de promover y hacer 

obligatorias estas sesiones. 
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Sección 16: Informe y Análisis de Incidentes: 

Figura 28. Capacitaciones para la prevención  

 

Un proceso de informe claro es positivo, pero el 20% de desconocimiento sugiere que 

este proceso no es universalmente entendido. 

Figura 29. Procedimiento de reporte  
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La necesidad de mejorar las investigaciones de incidentes es evidente; un 25% no está 

satisfecho con esto 

Objetivo 3: Establecer controles de seguridad que permitan mitigar los 

riesgos laborales promoviendo la implementación de medidas preventivas que 

mitiguen la tasa de amputaciones 

Sección 3: Equipamiento de Protección Personal (EPP) 

Figura 30. Equipos de protección personal (EPP) 
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Figura 31. Uso de las EPP 

 

La mayoría recibe y utiliza el EPP adecuado, lo cual es positivo. Solo un pequeño 

porcentaje no lo usa, lo que necesita atención. 

 

Sección 4: Capacitación y Concienciación 

 

Figura 32. Reporte situaciones inseguras 
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Figura 33. Información de riesgos  

 

 

Hay un buen entendimiento sobre la identificación y reporte de situaciones inseguras, 

pero se debe trabajar en informar más sobre los riesgos específicos en el trabajo. 

 

Sección 10: Comunicación en Caso de Emergencia: 
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Figura 34. Seguridad laboral por la alta dirección  

 

La mayoría conoce los procedimientos, pero el 20% de desconocimiento indica la 

necesidad de mejorar la comunicación de los protocolos. 

    

Figura 35. Respuestas por prácticas seguras     
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El porcentaje de trabajadores que no se siente preparado en situaciones de emergencia 

resalta la importancia del entrenamiento y simulacros.  

Sección 1: Estilo de Liderazgo 

Figura 36. Inadecuado funcionamiento de herramientas  

 

Los supervisores deben mejorar la promoción de seguridad laboral para el 25% de los 

trabajadores que no se sienten influenciados 

Figura 37. Promoción de seguridad laboral por supervisores  
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La falta de confianza para comunicar problemas es un problema cultural que atención 

necesita para fomentar la transparencia. 

 

 

Sección 18: Colaboración Interdepartamental 

Figura 38. Comités de seguridad laboral  

 

 

La colaboración interdepartamental no es clara para un 30% de los trabajadores, lo que 

podría indicar problemas en la comunicación entre áreas. 

Se debe abordar la colaboración para garantizar una seguridad uniforme en toda la 

organización. 
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 4.2 Análisis de resultados  

La seguridad laboral es una prioridad fundamental en cualquier entorno de trabajo. Para 

garantizar la protección de los trabajadores y minimizar los riesgos de accidentes laborales, es 

esencial llevar a cabo evaluaciones constantes y mejorar las prácticas de seguridad. En este 

análisis, examinaremos las respuestas proporcionadas por los trabajadores de una empresa de 

cárnicos en Colombia en una encuesta sobre seguridad laboral. 

El entrenamiento regular es recibido por la mayoría, pero el 20% desconoce su situación, 

sugiriendo mejorar la comunicación. Esto resalta la importancia de la comunicación efectiva en 

la promoción de la seguridad laboral (Clarke et al., 2016). 

La percepción de seguridad laboral es mixta; un 25% no se siente seguro. Esto necesita 

ser abordado para mejorar la confianza en el entorno laboral. La confianza en la seguridad 

laboral está vinculada al desempeño laboral (Zohar, 2000). 

La mayoría recibe y utiliza el EPP adecuado, lo cual es positivo. Solo un pequeño 

porcentaje no lo usa, lo que necesita atención. La protección personal y la identificación 

proactiva de situaciones inseguras son clave para la prevención de accidentes (Heinrich, 1931). 

Hay un buen entendimiento sobre la identificación y el reporte de situaciones inseguras, 

pero se debe trabajar en informar más sobre los riesgos específicos en el trabajo. La 

identificación proactiva de situaciones inseguras es esencial (Heinrich, 1931). 

Un porcentaje considerable no siente que las tareas asignadas sean seguras, lo que apunta 

a la necesidad de revisar y ajustar procedimientos. Este hallazgo coincide con la idea de Geller 

(2001), quien enfatiza la importancia de observar y corregir prácticas laborales inseguras. 
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La observación de prácticas laborales inseguras es preocupante. Es esencial abordar estas 

prácticas para mejorar la seguridad. La corrección de prácticas laborales inseguras es 

fundamental para la prevención de accidentes (Geller, 2001). 

Un porcentaje significativo no ha expresado preocupaciones a sus superiores, lo que 

podría indicar problemas de comunicación o temor a represalias. Esto respalda la idea de Kines 

et al. (2010), quienes argumentaron que una cultura de seguridad abierta y la comunicación 

efectiva son esenciales para la prevención de accidentes. 

Las inspecciones regulares son positivas, pero el 35% de desconocimiento sobre su 

realización indica que se debe mejorar la comunicación de estas actividades. Además, la 

participación en evaluaciones de riesgos podría aumentar para una mejor identificación de 

problemas potenciales. Hale y Borys (2013) destacaron la importancia de la identificación y 

control de riesgos como parte integral de la seguridad laboral. 

Un alto porcentaje de testigos de accidentes evitables es alarmante y señala la necesidad 

de medidas más efectivas de prevención. La prevención de accidentes debe ser una prioridad 

(Bird & Germain, 1997). 

La percepción mixta sobre la valoración de seguridad laboral por la dirección puede 

indicar la necesidad de una comunicación más clara al respecto. Además, la falta de recompensas 

por prácticas seguras puede desmotivar a los trabajadores; se debe considerar la implementación 

de incentivos. La percepción de apoyo de la dirección es crucial para la seguridad laboral (Zohar, 

2000). 
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La mayoría conoce los procedimientos, pero el 20% de desconocimiento indica la 

necesidad de mejorar la comunicación de los protocolos. El conocimiento claro de los 

procedimientos es esencial para la seguridad laboral (Heinrich, 1931). 

El porcentaje de trabajadores que no se siente preparado en situaciones de emergencia 

resalta la importancia del entrenamiento y simulacros. La preparación en emergencias es clave 

para la seguridad laboral (Clarke et al., 2016). 

La falta de servicios médicos regulares es preocupante y requiere acción para garantizar 

la salud de los trabajadores. El desconocimiento sobre los efectos a largo plazo resalta la 

necesidad de educación sobre riesgos laborales. El acceso a atención médica es fundamental para 

la salud y seguridad en el trabajo (Smith, 2018). 

El espacio de trabajo necesita organización para seguridad; el 30% de negativas indica 

problemas en el diseño del espacio. La identificación de factores ambientales de riesgo es alta; se 

deben tomar medidas para mitigar estos riesgos. El diseño del espacio de trabajo debe considerar 

la seguridad (Hale & Borys, 2013). 

El mantenimiento regular es positivo, pero el 30% de desconocimiento sobre esto 

necesita mejor comunicación de estas actividades. Un porcentaje considerable ha experimentado 

mal funcionamiento de herramientas, lo que es problemático y requiere atención. El 

mantenimiento adecuado es esencial para la seguridad laboral (Heinrich, 1931). 

Los supervisores deben mejorar la promoción de seguridad laboral para el 25% de los 

trabajadores que no se sienten influenciados. La falta de confianza para comunicar problemas es 

un problema cultural que necesita para fomentar la transparencia. El liderazgo en seguridad es 

fundamental (Zohar, 2000). 
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Las oportunidades para mejorar habilidades son valoradas, pero el 25% de 

desconocimiento sobre esto indica que se debe mejorar la comunicación. La baja asistencia a 

capacitaciones sugiere la necesidad de promover y hacer obligatorias estas sesiones. La 

formación y desarrollo de habilidades son esenciales para la seguridad laboral (Clarke et al., 

2016). 

Un proceso de informe claro es positivo, pero el 20% de desconocimiento sugiere que 

este proceso no es universalmente entendido. La necesidad de mejorar las investigaciones de 

incidentes es evidente; un 25% no está satisfecho con esto. La gestión de incidentes y el 

aprendizaje de ellos son fundamentales para la seguridad laboral (Smith, 2018). 

El fomento de la participación es positivo, pero se debe mejorar la comunicación para el 

30% de desconocimiento. La baja participación en comités de seguridad laboral sugiere la 

necesidad de involucrar más a los trabajadores en estas iniciativas. La participación activa de los 

empleados es esencial para la seguridad laboral (Kines et al., 2010). 

La colaboración interdepartamental no es clara para un 30% de los trabajadores, lo que 

podría indicar problemas en la comunicación entre áreas. Se debe abordar la colaboración para 

garantizar una seguridad uniforme en toda la organización. La colaboración interdepartamental 

es crucial para una cultura de seguridad efectiva (Geller, 2001). 

En conclusión, basándonos en los resultados de la encuesta y la literatura relevante, se 

destaca la importancia de mejorar la comunicación, fomentar una cultura de seguridad abierta y 

proactiva, y promover la participación de los trabajadores en la identificación y corrección de 

situaciones inseguras. Además, se debe prestar atención a la formación continua, la identificación 

y control de riesgos, y la promoción de un liderazgo comprometido con la seguridad. La 
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seguridad laboral es un esfuerzo continuo que requiere la colaboración de todos los niveles de la 

organización para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. 

Ademas en el análisis de los datos estadísticos se observa una representación visual clara 

que subraya el predominio del colectivo de trabajadores encuestados en las fases 

correspondientes a la etapa de adulto mayor, abarcando edades que oscilan entre los 31 y 60 

años. Esta concentración demográfica, aunque podría indicar un nivel avanzado de aptitudes 

laborales, también introduce la posibilidad de enfrentar desafíos concomitantes relacionados 

tanto con el proceso de envejecimiento como con la exposición acumulada a condiciones 

laborales.  

En lo referente a la distribución en función del género, la compilación de datos muestra 

que el 90% de los encuestados son hombres, un resultado que puede vincularse con la naturaleza 

inherente de la actividad económica de la empresa. 

De manera intrigante, todos los trabajadores responden de manera negativa ante la 

interrogante sobre si han experimentado deseos de renunciar debido a presiones laborales, y de 

manera uniforme, el 100% comparte la percepción de que sus superiores los tratan con respeto. 

En la esfera de seguridad y salud en el trabajo, la totalidad de los encuestados afirma 

recibir capacitación en Riesgos Laborales y manifiesta conocimiento del sistema vigente en la 

empresa. Además, resaltan la satisfacción con la zona de tránsito, indicando que esta se 

encuentra exenta de obstáculos. 

En su totalidad, el análisis de los datos proyectados un perfil de trabajadores 

mayoritariamente concentrado en las etapas adulta y adulto mayor, sugiriendo una relación entre 

la acumulación de experiencia laboral y la exposición a determinados riesgos ligados al 
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envejecimiento. Sin embargo, sobresale del análisis la sensibilidad hacia el bienestar y la 

seguridad en el entorno laboral, manifestando la presencia de formación y medidas protectoras 

dentro de la empresa. 
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Conclusiones  

De acuerdo con los resultados de la encuesta y la literatura relevante, se destaca la 

importancia de mejorar la comunicación, fomentar una cultura de seguridad abierta y proactiva, y 

promover la participación de los trabajadores en la identificación y corrección de situaciones 

inseguras. Además, se debe prestar atención a la formación continua y la identificación y control 

de riesgos para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. La seguridad laboral es un 

esfuerzo continuo que requiere la colaboración de todos los niveles de la organización para 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada en la empresa y la identificación de los 

riesgos en la misma vemos la gran importancia de diseñar un programa de gestión de prevención 

de amputaciones por accidente laboral en trabajadores de una empresa de cárnicos, ya que de 

acuerdo al uso de maquinaria de corte se ven expuestos a este tipo de riesgos y accidentes laborales 
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Anexos  

Consentimiento informado    

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio:  

Programa de gestión en prevención de amputaciones por accidente laboral en trabajadores 

de una empresa de cárnicos en Colombia. 

Estimado(a) [Nombre del participante], 

Le invitamos a participar en el Programa de gestión en prevención de amputaciones por 

accidente laboral en nuestra empresa de cárnicos. Antes de que tome una decisión, es importante 

que entienda los objetivos, los procedimientos, los beneficios y los riesgos asociados con su 

participación en este estudio. Por favor, tómese un tiempo para leer cuidadosamente la siguiente 

información y haga todas las preguntas que pueda tener. Su participación es completamente 

voluntaria y tiene el derecho de retirarse en cualquier momento sin consecuencias. 

Descripción del estudio: 

El objetivo de este estudio es desarrollar un Programa de gestión en prevención de 

amputaciones por accidente laboral en nuestra empresa de cárnicos. El estudio tiene como 

finalidad mejorar las prácticas de seguridad y prevenir lesiones graves en los trabajadores. Durante 

el estudio, se recopilarán datos sobre las condiciones de trabajo, los equipos utilizados, las medidas 

de seguridad implementadas y se brindará capacitación en prevención de accidentes. 

Beneficios y riesgos: 

Participar en este estudio puede tener beneficios tanto para usted como para sus 

compañeros de trabajo. Al mejorar las prácticas de seguridad y prevenir amputaciones por 

accidentes laborales, se espera reducir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo en nuestra 

empresa. Sin embargo, debe tener en cuenta que no se puede garantizar la eliminación completa 

de los riesgos asociados con la naturaleza del trabajo en la industria cárnica. 
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Confidencialidad: 

La información que se recopile durante el estudio se mantendrá de manera confidencial. 

Solo los investigadores autorizados tendrán acceso a los datos, y se utilizarán únicamente con fines 

de investigación. Toda la información será almacenada de forma segura y no se revelará ninguna 

identificación personal en los informes o publicaciones relacionados con el estudio. 

Participación voluntaria: 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si decide participar, no estará 

obligado(a) a realizar ninguna tarea que se considere fuera de su alcance o con la que no se sienta 

cómodo(a). Si decide participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin 

consecuencias negativas para usted. Su decisión de participar o no participar no afectará de 

ninguna manera su empleo o su relación con la empresa. 

Contacto de los investigadores: 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el estudio, puede comunicarse con el Dr./Dra. 

[Nombre del investigador] al [número de teléfono] o por correo electrónico a [dirección de correo 

electrónico]. Estaremos encantados de proporcionarle cualquier información adicional que 

necesite. 

Consentimiento: 

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y comprendido la información 

proporcionada anteriormente sobre el Programa de gestión en prevención de amputaciones por 

accidente laboral en nuestra empresa de cárnicos. También entiendo que mi participación es 

voluntaria y que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento sin consecuencias 

negativas. Además, consiento en que los datos recopilados durante el estudio se utilicen con fines 

de investigación y se mantengan de manera confidencial. 

(Firma del participante) (Fecha) 
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Anexo 2 

Presupuesto 

 

Rubro Valor unitario Cantidad Costo Total 

Talento Humano (horas profesional) $ 15.000 860 $ 12.900.000 

Recursos tecnológicos 

(computadores) 

$ 1.800.000 3 $ 5.400.000 

Conexión a internet $ 30.000 8 $ 240.000 

Salidas de campo $ 50.000 15 $ 750.000 

Materiales e insumos $ 200.000 1 $ 200.000 

Material Bibliográfico $ 150.000 1 $150.000 

Publicaciones $ 300.000 2 $600.000 

Totales   $ 20.120.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Anexo 3  

Encuesta 

PREGUNTA Si 
N

o 
Desconoce Analisis de las respuestas 

Sección 2: Condiciones Laborales 

¿Recibes entrenamiento regular 

sobre seguridad laboral y 

prevención de riesgos? 

7

0 
10 20 

 El entrenamiento regular es recibido por la 

mayoría, pero el 20% desconoce su situación, 

sugiriendo mejorar la comunicación. 

 La percepción de seguridad laboral es mixta; un 

25% no se siente seguro. Esto necesita ser abordado 

para mejorar la confianza en el entorno laboral. 

¿Sientes que las condiciones de 

trabajo son seguras en tu área? 

5

0 
25 25 

Sección 3: Equipamiento de Protección Personal (EPP): 

¿Se te proporciona el EPP 

necesario para tus tareas? 

8

0 
5 15 La mayoría recibe y utiliza el EPP adecuado, lo 

cual es positivo. Solo un pequeño porcentaje no lo 

usa, lo que necesita atención. 
¿Utilizas siempre el EPP 

durante tus labores? 

7

0 
10 20 

Sección 4: Capacitación y Concienciación: 

¿Sabes cómo identificar y 

reportar situaciones inseguras? 

6

0 
15 25 

Hay un buen entendimiento sobre la identificación 

y reporte de situaciones inseguras, pero se debe 

trabajar en informar más sobre los riesgos 

específicos en el trabajo. 
¿Te sientes informado sobre los 

riesgos en tu trabajo? 

4

5 
20 35 

Sección 5: Prácticas de Trabajo: 

¿Sientes que las tareas 

asignadas son seguras? 

4

0 
30 30 

Un porcentaje considerable no siente que las tareas 

asignadas sean seguras, lo que apunta a la 

necesidad de revisar y ajustar procedimientos. 

La observación de prácticas laborales inseguras es 

preocupante. Es esencial abordar estas prácticas 

para mejorar la seguridad. 

¿Ha observado prácticas 

laborales inseguras? 

5

5 
20 25 

Sección 6: Comunicación y Participación: 

¿Has expresado preocupaciones 

sobre seguridad a tus 

superiores? 

3

0 
40 30 

Un porcentaje significativo no ha expresado 

preocupaciones a sus superiores, lo que podría 

indicar problemas de comunicación o temor a 

represalias. 

La percepción de falta de valoración de 

comentarios por parte de la administración es un 

problema que necesita ser abordado. 

¿Crees que la administración 

valora tus comentarios? 

2

5 
35 40 

Sección 7: Identificación y Control de Riesgos: 

¿Se realizan inspecciones 

regulares para identificar 

riesgos? 

5

0 
15 35 

Las inspecciones regulares son positivas, pero el 

35% de desconocimiento sobre su realización 

indica que se debe mejorar la comunicación de 

estas actividades. 

La participación en evaluaciones de riesgos podría 

aumentar para una mejor identificación de 

problemas potenciales. 

¿Ha participado en 

evaluaciones de riesgos en su 

área? 

4

0 
20 40 

          

          
Sección 8: Acciones Correctivas y Prevención: 
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¿Ha sido testigo de accidentes o 

incidentes evitables? 

2

5 
40 35 

Un alto porcentaje de testigos de accidentes 

evitables es alarmante y señala la necesidad de 

medidas más efectivas de prevención. 

La mayoría cree que se pueden tomar más medidas, 

lo que podría indicar que los empleados están 

conscientes de las oportunidades de mejora. 

¿Crees que la empresa puede 

implementar medidas 

adicionales? 

5

5 
20 25 

Sección 9: Cultura de Seguridad y Motivación: 

¿Sientes que la seguridad 

laboral es valorada por la 

dirección? 

3

5 
30 35 

La percepción mixta sobre la valoración de 

seguridad laboral por la dirección puede indicar la 

necesidad de una comunicación más clara al 

respecto. 

La falta de recompensas por prácticas seguras 

puede desmotivar a los trabajadores; se debe 

considerar la implementación de incentivos. 

¿Existen recompensas por 

prácticas seguras? 

2

0 
25 55 

Sección 10: Comunicación en Caso de Emergencia: 

¿Conoces los procedimientos de 

emergencia en caso de 

accidentes? 

7

0 
10 20 

La mayoría conoce los procedimientos, pero el 20% 

de desconocimiento indica la necesidad de mejorar 

la comunicación de los protocolos. 

El porcentaje de trabajadores que no se siente 

preparado en situaciones de emergencia resalta la 

importancia del entrenamiento y simulacros. 

¿Te sientes preparado para 

reaccionar en situaciones de 

emergencia? 

5

5 
25 20 

Sección 11: Salud Ocupacional: 

¿Recibes servicios médicos 

regulares para monitorear tu 

salud? 

3

0 
40 30 

La falta de servicios médicos regulares es 

preocupante y requiere acción para garantizar la 

salud de los trabajadores. 

El desconocimiento sobre los efectos a largo plazo 

resalta la necesidad de educación sobre riesgos 

laborales. 

¿Conoces los efectos a largo 

plazo de la exposición a 

riesgos? 

2

5 
35 40 

Sección 12: Entorno de Trabajo: 

¿Sientes que el espacio de 

trabajo está organizado para 

seguridad? 

4

0 
30 30 

El espacio de trabajo necesita organización para 

seguridad; el 30% de negativas indica problemas en 

el diseño del espacio. 

La identificación de factores ambientales de riesgo 

es alta; se deben tomar medidas para mitigar estos 

riesgos. 

¿Ha notado factores 

ambientales que aumentan el 

riesgo? 

5

0 
15 35 

Sección 13: Mantenimiento de Equipos y Herramientas: 

¿Se realiza mantenimiento 

regular de las herramientas y 

equipos? 

6

0 
10 30 

El mantenimiento regular es positivo, pero el 30% 

de desconocimiento sobre esto necesita mejor 

comunicación de estas actividades. 

Un porcentaje considerable ha experimentado mal 

funcionamiento de herramientas, lo que es 

problemático y requiere atención. 

¿Ha experimentado mal 

funcionamiento de 

herramientas? 

4

0 
20 40 

Sección 14: Estilo de Liderazgo: 

¿Sientes que los supervisores 

promueven la seguridad 

laboral? 

4

5 
25 30 

Los supervisores deben mejorar la promoción de 

seguridad laboral para el 25% de los trabajadores 

que no se sienten influenciados. 

La falta de confianza para comunicar problemas es 

un problema cultural que atención necesita para 

fomentar la transparencia. 

¿Tiene confianza para 

comunicar problemas de 

seguridad? 

4

0 
30 30 

          
Sección 15: Formación Continua: 
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¿La empresa ofrece 

oportunidades para mejorar 

habilidades en seguridad? 

5

5 
20 25 

Las oportunidades para mejorar habilidades son 

valoradas, pero el 25% de desconocimiento sobre 

esto indica que se debe mejorar la comunicación. 

La baja asistencia a capacitaciones sugiere una 

necesidad de promover y hacer obligatorias estas 

sesiones. 

¿Ha asistido a capacitaciones 

sobre prevención de lesiones? 

3

0 
40 30 

Sección 16: Informe y Análisis de Incidentes: 

¿Existe un proceso para reportar 

incidentes o cerca de 

accidentes? 

7

0 
10 20 

Un proceso de informe claro es positivo, pero el 

20% de desconocimiento sugiere que este proceso 

no es universalmente entendido. 

La necesidad de mejorar las investigaciones de 

incidentes es evidente; un 25% no está satisfecho 

con esto. 

¿Crees que los incidentes se 

investigan adecuadamente? 

4

0 
25 35 

Sección 17: Fomento de la Participación: 

¿Se fomenta la participación en 

la identificación de problemas 

de seguridad? 

5

0 
20 30 

El fomento de la participación es positivo, pero se 

debe mejorar la comunicación para el 30% de 

desconocimiento. 

La baja participación en comités de seguridad 

laboral sugiere la necesidad de involucrar más a los 

trabajadores en estas iniciativas. 

¿Ha estado involucrado en 

comités de seguridad laboral? 

3

0 
40 30 

Sección 18: Colaboración Interdepartamental: 

¿La colaboración entre 

departamentos garantiza la 

seguridad de los empleados? 

3

5 
30 35 

La colaboración interdepartamental no es clara para 

un 30% de los trabajadores, lo que podría indicar 

problemas en la comunicación entre áreas. 

Se debe abordar la colaboración para garantizar una 

seguridad uniforme en toda la organización. 

 

 


