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RESUMEN 

Introducción: En el presente artículo, abordamos los desafíos las micro, pequeñas y medianas empresas desde 

una óptica integral, basada en el concepto de la triple restricción, que comprende los factores de tiempo, costo y 

alcance, considerando las diferentes perspectivas plasmadas en la revisión de literatura, que reconoce los costos, 

voluntades y capacidades de gestión como limitaciones en materia de Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: Analizar las restricciones de las micro, pequeñas y medianas empresas en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo desde la triple restricción de proyectos. 

Método: Se desarrolla desde la perspectiva cuantitativa no experimental, con un análisis descriptivo porcentual 

a 63 empresas vinculadas al consultorio itinerante en seguridad y salud en el trabajo, con 10 o menos 

trabajadores.  

Resultados: Los resultados destacan que adicional a las limitaciones expresadas por la Organización 

Internacional del Trabajo, las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan limitaciones relacionadas con el 

compromiso de la dirección y la falta de gestión adecuada del talento humano para promover una cultura de 

prevención y valorar la seguridad y salud en el trabajo como un aspecto integrado en la operación de la 

empresa.  

Conclusión: Más allá del cumplimiento documental se sugiere el intercambio de mejores prácticas entre 

empresas y el uso de tecnología para optimizar recursos y reducir costos. 

Palabras clave: pequeña y mediana empresa; salud laboral; seguridad y salud en el trabajo; gestión de 

proyectos; gestión estratégica 
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ABSTRACT 

Introduction: In this article, we address the challenges faced by micro, small, and medium-sized enterprises 

from a comprehensive perspective, based on the concept of the triple constraint, which encompasses the factors 

of time, cost, and scope. This analysis considers various perspectives outlined in the literature review, 

recognizing costs, will, and management capabilities as limitations in the field of Occupational Health and 

Safety. 

Objective: To analyze the constraints of micro, small, and medium-sized enterprises in Occupational Health 

and Safety management from the perspective of the triple constraint of projects. 

Methods: Methodologically, it is developed from the quantitative and non-experimental perspective, with a 

detailed percentage analysis applied to 63 companies that are attached to an itinerant office regarding safety and 

health at work; also, it was carried out and put in an application to 10 or less workers.  

Results: The results highlight that in addition to the mentioned limitations by International Labour 

Organization, small and medium enterprise face limitations that are related to the commitment shown by the 

management and the lack of adequate administration by the human talent to promote a caring culture and value 

Workplace Safety and Health as a comprehensive aspect when talking about the company’s guidance and 

operation.  

Conclusions: beyond documentation procedures, it is suggested the exchange of better practice between 

companies and the use of technology in order to enhance resources and reduce expenses. 

Keywords: small and medium company; occupational health; occupational safety and health; projects 

management; strategical management 
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Introducción 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la 

sostenibilidad de las empresas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
(1)

 la inversión en SST no 

solo contribuye al desarrollo sostenible, sino que también fortalece el desarrollo tecnológico y dignifica las 

labores de los trabajadores, alineándose con los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  



Revista Cubana de Salud y Trabajo. 2024;25(2):e479 

 

 

Esta obra está bajo una licencia  
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

 

 

En el contexto de la promoción del trabajo decente, la creación de empleo y el respeto a los derechos laborales, 

la SST desempeña un papel crucial en la creación de empleos dignos, el respeto a los derechos laborales y el 

diálogo social;
(2)

 sin embargo, las pequeñas empresas enfrentan desafíos significativos en la gestión de la SST. 

La OIT destaca que la falta de personal especializado, limitaciones en el conocimiento y los costos percibidos 

como factores que afectan la implementación de prácticas de SST en las empresas.
(3)

 

Diversas investigaciones han documentado la escasa fundamentación económica para la toma de decisiones 

relacionadas con la SST en empresas pequeñas;
(4,5)

 además, han evidenciado fallas metodológicas y falencias en 

el análisis de costos al no recurrir a fuentes de información primara que soporte la evidencia económica, como 

las relaciones costo-beneficio y costo-efectividad.
(6)

  

Ahora bien, la SST en las empresas a través los sistemas de gestión evidencian limitaciones críticas, 

representadas en el riesgo de centrarse en los requisitos legales perdiendo de vista el factor humano; errores de 

planificación que generan resistencia al proceso; énfasis en los criterios de gestión de la seguridad y descuidos 

en la gestión de la salud; y finalmente, los recursos pueden ser significativos en términos de capital humano, 

tiempo, por lo que requiere de una evaluación realista.
(7)

 

Estas limitaciones, configuran tres restricciones que se asemejan a los componentes de costo, tiempo y alcance, 

asociados con la fundamentación de la triple restricción utilizada en la gestión de proyectos,
(8)

 donde cada uno 

de los componentes está relacionado y puede afectar negativamente la calidad y la ejecución de los proyectos de 

SST en la empresa; ahora bien, estas restricciones deben incluir un componente ético y social que garanticen un 

ambiente de trabajo digno,
(9)

 que ayude a mantener la gestión centrada en las personas  y no en el cumplimiento 

documental. 

Si bien la gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) abarca una amplia gama de factores, incluyendo 

aspectos culturales, actitudinales, de formación, experiencia,
(3)

 liderazgo, gestión estratégica
(10)

 y participación 

de los trabajadores,
(3,11)

 es crucial reconocer que, en muchas ocasiones, abordar el diseño e implementación de 

medidas de SST se asemeja a gestionar un proyecto. En este sentido, es relevante destacar que diversas 

metodologías de gestión de proyectos definen la triple restricción, compuesta por costo, tiempo y alcance, como 

elementos intrínsecamente ligados al éxito de los proyectos;
(8,10,12)

 ya que cualquier alteración en uno de estos 

factores, impacta directamente en los otros dos, ya sea de manera positiva o negativa.
(8)

 Esta similitud resalta la 

importancia de aplicar principios de gestión de proyectos a la implementación de los SG-SST para garantizar un 

impacto positivo y eficiente en las condiciones de trabajo. 

El objetivo del presente estudio, responde al analizar las restricciones de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en la gestión de la SST desde la triple restricción de proyectos y se explora cómo estas pueden 
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relacionarse con el concepto de la triple restricción de proyectos, partiendo de la necesidad evidenciada para las 

pequeñas empresas y profesionales en el área de SST, el reconocer las limitaciones desde la lectura de contexto 

y buscar soluciones creativas para superar estas limitaciones, contribuyendo a la garantía de entornos laborales 

seguro y saludables para los empleados, al tiempo que mejoran el rendimiento general de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPymes).  

Los resultados de este estudio ofrecen una valiosa contribución al conocimiento existente sobre la gestión en 

SST en micro, pequeñas y medianas empresas. Al analizar las limitaciones y desafíos que enfrentan estas 

empresas en los procesos de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), este estudio proporciona una visión detallada de los obstáculos más comunes y los puntos críticos de 

mejora. Además, al considerar la perspectiva de los profesionales en el área de SST, se abre la puerta a la 

identificación de soluciones creativas y estrategias efectivas para superar estas barreras. 

 

 

Métodos 

El presente estudio, recurre a un enfoque metodológico cuantitativo no experimental para analizar el 

cumplimiento de los requisitos del SG-SST en las microempresas, observando las implicaciones en el desarrollo 

empresarial desde una perspectiva analítica, sin la manipulación de variables, centrado en la observación de los 

fenómenos con el fin de analizarlos.
(13,14)

 

Se diseñó un cuestionario estructurado específicamente para evaluar el cumplimiento del SG-SST en las 

microempresas, el cuestionario consta de 2 secciones, la primera responde a 17 criterios, diseñado 

específicamente para evaluar el cumplimiento del sistema desde el consultorio itinerante de seguridad y salud 

en el trabajo; la segunda sección del instrumento, consta de 6 preguntas cerradas con respuestas en escala de 

Likert para medir la percepción de las MiPymes en relación con diferentes aspectos del cumplimiento de los 

requisitos.  

Se validó el cuestionario mediante la participación de expertos en el campo de la SST, evaluando la claridad, 

relevancia y validez del cuestionario; adicionalmente, se realizó una prueba piloto con microempresas similares 

al estudio principal para evaluar la comprensión y claridad de las preguntas, así como la adecuación de las 

respuestas dicotómicas y la escala de Likert. La validación del cuestionario por expertos y la prueba piloto 

respaldan la validez y confiabilidad del instrumento utilizado en este estudio. 

La selección de la muestra se realizó de manera no probabilística, considerando la disponibilidad de los 

empresarios y el temor que genera las sanciones por incumplimiento. Se obtuvo el consentimiento informado de 
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todas las MiPymes participantes, se garantizó la confidencialidad de los datos y se presentaron los resultados de 

forma agregada y anonimizada. Se obtuvo la participación de 63 microempresas que cumplen los criterios de 

inclusión al ser de la ciudad de Ibagué, estar vinculadas al consultorio itinerante en seguridad y salud en el 

trabajo, tener un tamaño de planta de personal menor o igual a diez trabajadores según la clasificación 

normativa propuesto por la Ley 905 de 2004,
(15)

 y mostrar disponibilidad para participar en el estudio. 

Los datos se analizaron de manera descriptiva mediante análisis porcentuales, se resumieron los porcentajes en 

cada categoría específica y se compararon con el total de casos, identificando patrones y tendencias relevantes 

en el cumplimiento de los requisitos normativos y se realizaron comparaciones categorizadas en el alcance, 

tiempo y costo de la gestión de SST; además, se realizaron revisiones documentales relacionadas con la gestión 

de SST en las microempresas, identificando inferencias con los resultados. 

 

 

Resultados 

Las empresas participantes (Medianas 47,6 % y Pequeñas 52,4 %) presentan una falta de compromiso y 

conocimiento en cuanto al cumplimiento del SG-SST, asociados con la responsabilidad, acciones de diseño e 

implementación, conocimiento de los requisitos normativo y la asignación de recursos tanto económicos como 

de tiempo (resumen de resultados tabla 1).  

 

Tabla 1 

Resumen de resultados 

Aspectos estructurales y de cumplimiento  

Concepto Si (%) No (%) 

Encargado del SG-SST 36,5 63,5 

Política en SST 42,9 57,1 

Responsable de la Gestión de riesgos 63,5 36,5 

Presupuesto 27,0 73,0 

Conocimiento Requisitos legales en SST 65,1 34,9 

Plan de emergencias 49,2 50,8 

Brigadas de emergencia 28,6 71,4 

Plan de ayuda mutua 27,0 73,0 

Conocimiento sobre los riesgos laborales 63,5 36,5 

Metodología para la identificación de riesgos  39,7 60,3 
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Nota: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Elemento de Protección Personal (EPP), Accidente de Trabajo 

(AT), Enfermedad laboral (EL), Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), Comité de 

Convivencia Laboral (CCL), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este estudio plantea el análisis desde la perspectiva de la descripción desde la triple restricción, asumiendo la 

gestión en seguridad y salud en el trabajo como un proceso de ejecución de un proyecto, donde cualquier 

cambio en la planificación de la SST puede afectar el alcance, el tiempo y los costos de la implementación en 

general. 

 

 

Discusión 

Desafíos de implementación y valoración: Costos y percepciones 

El Decreto 1072 de 2015,
(16)

 que regula el SG-SST, ha tenido un impacto limitado en el diseño e 

implementación de este en las pequeñas y medianas empresas (el 82,5 % de los participantes considera una baja 

utilidad); estos hallazgos, indican que la lectura de las MiPymes sobre cumplimiento de los requisitos del SG-

Procedimiento perfil sociodemográfico 34,9 65,1 

Informe de condiciones de salud 30,2 69,8 

Procedimiento de entrega EPP 39,7 60,3 

Investiga AT y EL 34,9 65,1 

COPASST y CCL 31,7 68,3 

Revisión anual del SG-SST 22,2 77,8 

Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 19,0 81,0 

Percepción real de los empresarios respecto a la utilidad 

Concepto 
Poco útil 

(%) 

Algo 

útil 

(%) 

Nada 

útil 

(%) 

Bastante 

útil (%) 

Muy 

útil 

(%) 

Utilidad del Decreto 1072 31,7 28,6 22,2 11,1 6,4 

Inversión del SG-SST 25,4 34,9 15,9 11,1 12,7 

Incremento de gastos 15,9 41,3 14,3 28,6 0,0 

Inversión de recursos en el SG-SST 31,7 0,0 47,6 0,0 20,6 

Capacidad económica para el cumplimiento del 

SG-SST 
41,3 15,9 31,7 11,1 0,0 

Implementación el SG-SST 39,7 17,5 27,0 15,9 0,0 
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SST responde a un desafío en términos de inversión de tiempo, recursos financieros y esfuerzo necesario, sin 

una utilidad observable (figura 1). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 1 

Resumen sobre desafíos de implementación y valoración: Costos y percepciones 

 

En cuanto a los costos asociados a la implementación del SG-SST, se observa que el 41,3 % de las MiPymes 

refiere un aumento moderado de los gastos, mientras que el 28,6 % reporta un incremento significativo, lo que 

genera la percepción de que la implementación del SG-SST implica una carga económica adicional para las 

empresas (las MiPymes no la consideran parte de la estrategia empresarial), que puede estar relacionada con la 

contratación de personal especializado, los equipos de protección personal, acciones de capacitación y la mejora 

de las condiciones de infraestructura.  

Esta situación, enmarca un estado de incertidumbre en la gestión, generada por la usencia de una guía o 

herramienta que permita conocer el impacto a nivel económico de las acciones en SST.
(4)

 De manera 

complementaria, se evidencia que el 63,5 % de las microempresas carece de personal calificado para gestionar 

los riesgos laborales, para superar esta limitación, las MiPymes son forzadas a la contratar personal externo 

especializado o proporcionar capacitación a sus empleados actuales para suplir dicha limitación, lo cual implica 

costos adicionales.  

Lo anterior, coincide con la postura de Delgado y otros,
(9)

 respecto a las decisiones de intervención en SST 

refiriendo una dimensión ética, donde el encargado o asesor debe considerar dos líneas, la primera responde a la 

autonomía vinculada con la evaluación de beneficios y costos (asociado con la capacidad real de gestión de la 

empresa), y a su vez el enfoque de justicia, que por su parte integra un peso ético respecto a los beneficios ( en 

LIMITACIONES 

Ausencia de inversiòn en medidas de 
seguridad. 

Recursos económicos insuficientes. 

Falta de presupuesto definido. 

RESULTADOS 

Desconocimiento de la relación costo - 
beneficio - utilidad. 

Sobre exposición ante accidentes y 
enfermedades laborales. 

Falsa percepción de cumplimiento 
normativo. 
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función de la necesidad real de gestión normativa, practica y operativa), los cuales suelen estar en discordancia 

con los costos.   

Ahora bien, estos desafíos se median por dos condiciones, la primera asociada a las falencias en la actualización 

de técnicas preventivas por parte de los profesionales en SST
(17,18)

 y la segunda a la práctica constante de 

implementar medidas enfocadas en el trabajador y no en la tecnología o el ambiente de trabajo,
(10,17,19)

 

evidenciando que la gestión se caracteriza por su naturaleza restrictiva (desde su fundamentación académica y 

operativa), mostrando una falta de evolución, lo que limita una auténtica transformación, siendo esencial 

adoptar un enfoque dinámico en las medidas propuestas. 

Es importante destacar que, esta situación está condicionada por las habilidades y experiencia en el área (de la 

empresa desde el encargado SST y por parte del profesional en el área desde el rol de asesor); y a pesar de los 

desafíos o las consideraciones respecto a los costos asociados al cumplimiento del SG-SST, invertir en SST 

beneficia a los empleados y contribuye al fortalecimiento de la imagen corporativa, donde cumplir con las 

regulaciones en materia de prevención de riesgos laborales, demuestra el compromiso de la empresa con el 

bienestar de sus trabajadores y su responsabilidad social corporativa.
(10,20)

  

Esto generar confianza entre los clientes, proveedores y socios comerciales, mejorando la reputación de la 

empresa, la adopción de prácticas seguras y saludables en el lugar de trabajo puede convertirse en una ventaja 

competitiva y diferenciadora para las MiPymes, atrayendo y reteniendo talento, así como generando confianza 

en sus productos o servicios, lo que permitiría considerar dentro de las evaluaciones de costos, la relación con la 

utilidad
(4)

 enmarcada tanto en la calidad de vida como en la duración del impacto obtenido desde la 

intervención. 

Finalmente, en términos de costo se evidencia que las MiPymes no asumen la gestión en SST como una gestión 

cíclica, integrada de manera permanente a la operación de la empresa, donde se genera valor desde la 

participación de los trabajadores de manera activa. Por lo tanto, es esencial considerar que invertir en medidas 

de prevención y control no solo implica gastos financieros, por lo que las practicas orientadas a generar valor 

desde la SST como producto no son funcionales, pues genera una gestión documental que cumple con algunos 

requisitos normativos, pero desvirtúa la intención de promocionar la seguridad y salud en los ambientes 

laborales. 

 

Desafíos en el alcance: responsabilidades, gestión y método 

Considerando que la mayoría de las MiPymes participantes en el estudio tienen, por lo menos, un año de 

experiencia en el mercado, se espera que estén familiarizadas con los requisitos de operación y la normativa 
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vigente en SST; sin embargo, los resultados reflejan que no cumplen con los requerimientos básicos para la 

implementación del SG-SST, indicando falencias en el diseño, lo que afecta de manera directa el alcance de la 

gestión (figura 2). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 2 

Resumen sobre desafíos del alcance: responsabilidades, gestión y método. 

 

Además, se observa que existe una falta de implementación y seguimiento de las intervenciones a las amenazas 

existentes en caso de emergencias, aunque el 50,8 % de las MiPymes cumple con  el requerimiento sobre los 

planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el 71,4 % no tiene brigadas de emergencia y el 

73 % carece de un plan de ayuda mutua, indicando falencias estructurales en el proceso y la necesidad de 

mejorar la lectura de capacidades de gestión de la empresa, así como la preparación ante situaciones de 

emergencia y garantizar la seguridad de los colaboradores. 

Con relación a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (IPEVR), se destaca que el 

63,5 % de las MiPymes conoce los riesgos a los que se exponen sus colaboradores, pero no toma las medidas 

requeridas para mitigarlos según el SG-SST. Además, contrasta con un 60,3 % de empresas que no cuenta con 

una metodología definida para este proceso IPEVR, suponiendo falencias en los procesos de inspección, 

dificultando la gestión y control efectivo de los riesgos. Ahora bien, se evidencia que el 65,1% de las MiPymes 

no cuenta con un empleado dedicado a la seguridad o un responsable asignado, lo cual ratifica una falta de 

conocimiento específico de las necesidades y riesgos individuales de los trabajadores. 

LIMITACIONES 

Carencia de un perfil sociodemográfico de 
colaboradores, asignación de roles y 
responsabilidades. 

Carencia de una metodología contextualizada para 
la identificación de peligros y la evaluación de 
riesgos. 

Desconocimiento de los requerimientos 

normativos vigentes en SST. 

RESULTADOS 

Información insuficiente para la gestión de la 
SST. 

Falta de acciones para la mitigación de riesgos en 
el trabajo.  

Incumplimiento en los parámetros de evaluación 
del SG-SST. 



Revista Cubana de Salud y Trabajo. 2024;25(2):e479 

 

 

Esta obra está bajo una licencia  
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

 

 

Lo anterior demarca una situación crítica respecto al alcance integral de las acciones en SST, considerando que 

el reto de las mismas se fundamenta en la eficacia de las medidas preventivas propuestas y no en el tamaño del 

riesgo,
(19)

 por lo tanto el encargado del SG-SST, está en el deber de comprender los retos presentes en la 

identificación de riesgos, donde la racionalidad y operatividad del proceso de evaluar sin conocer el proceso 

puede conducir a la generación de recomendaciones falaces,
(10,17)

 que repercuten en un menor beneficio para los 

trabajadores y un mayor costo para la empresa. 

En resumen, los resultados muestran desafíos significativos tanto para la gestión de SST  en las MiPymes 

encuestadas como para los profesionales en el área, estos desafíos incluyen la falta de asignación de 

responsabilidades, recursos en función de las limitaciones, desconocimiento normativo, mecanización de 

procesos, ausencia de personal calificado, así como un desconocimiento de las características reales de 

operación y de los trabajadores vinculados a la empresa, así como la desvinculación de las acciones de SST con 

la operación de la empresa, desconociendo que dicha articulación mejora de manera sostenible la seguridad en 

el trabajo.
(17)

 

Además de los desafíos mencionados anteriormente, se observa en las Mipymes encuestadas, una falta de 

seguimiento y continuidad en la implementación del SG-SST, aunque algunas empresas cumplen con los 

requisitos iniciales para comenzar sus operaciones, a medida que pasa el tiempo, tienden a descuidar la 

importancia del cumplimiento normativo y el no asumir el proceso como una gestión integrada con 

responsabilidades en toda la organización.  

En este sentido, las falencias evidenciadas en las MiPymes respecto al compromiso adquirido frente a las 

condiciones de trabajo, desde la adopción de las políticas en SST, los objetivos, indicadores y planes de trabajo, 

genera un reto estratégico desde la articulación de las acciones a nivel de procesos y procedimientos, 

requiriendo un control total sobre las formas y medios de producción, incluyendo todas las etapas del proceso 

productivo. 

Finalmente, esta situación puede asociarse a la falta de recursos, el conocimiento o priorización de la SST, 

vinculando situaciones similares con las falencias propias de las políticas públicas en SST en especial la 

socialización de esta a los ciudadanos, lo que profundiza en el desconocimiento tanto de recursos como de 

herramientas para la gestión;
(10,21)

 otra perspectiva, resalta en la necesidad de incluir la tecnología, digitalización 

y virtualización como herramienta de la gestión en SST.
(7,22) 

 

Desafíos Temporales: Compromiso, Recursos y Cumplimiento 
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La mayoría de las MiPymes encuestadas tienen experiencia en el sector, donde un 63,5 % de las empresas 

llevan entre 1 y 5 años en el mercado, sugiriendo una familiaridad con la normativa vigente, así como la 

comprensión de los ciclos de gestión, las tareas a completar y la importancia de cada elemento del ciclo de 

mejora continua dentro de la gestión planificada para garantizar la SST (figura 3). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 3 

Resumen sobre desafíos Temporales: Compromiso, Recursos y Cumplimiento. 

 

A partir de la figura 3, es importante destacar la necesidad de mantener unas acciones de evaluación y 

seguimiento en SST efectivas, ya que al no ser conscientes de los riesgos asociados con la falta de revisión 

anual del SG-SST (77 % de las MiPymes no lo desarrollan), enmarca un desafío de sostenibilidad de las 

acciones preventivas, lo que a su vez podría definirse o reconocerse como gestión de papel o un sesgo de los 

sistemas hacia el cumplimiento documental.
(7,10)

 Otra perspectiva, refiere que la ausencia de evaluación de la 

gestión en SST se complementa con las falencias en la planificación financiera, afectando de manera directa la 

continuidad de las acciones preventivas, la previsión de la relación costo-beneficio y costo-utilidad, puesto que 

no se analiza la permanencia en el tiempo de los presupuestos,
(23)

 y por ende se pierde la continuidad de los 

procesos en SST. 

Sin embargo, la falta de revisión anual del SG-SST como una condición significativa, y parte de la mejora 

continua del sistema, indica que los procesos de implementación no están dedicando suficiente tiempo y 

recursos para llegar a la etapa de evaluación y mejora, suponiendo la desarticulación de la SST con el proceso ( 

acciones orientadas hacia la gestión de papel), lo cual afecta negativamente el cumplimiento de los principios de 

LIMITACIONES 

Ausencia de asignación de tiempos y 
recursos. 

Falta de revisión anual. 

Falsa percepción de cumplimiento. 

RESULTADOS 

Obstáculo para la implementación. 

Riesgo de incumplimiento normativo. 

Falta de mejora continua. 
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protección al trabajador, el sentido social de sistema general de riesgos laborales y la universalidad de la 

seguridad social en Colombia, vulnerando a su vez los derechos laborales y las iniciativas de trabajo decente. 

Dicha situación, genera una falsa percepción de cumplimiento a la empresa, aumentando el riesgo de 

incumplimiento normativo lo que representa que las MiPymes no estén al tanto de los cambios y, como 

resultado, no los incorporen en sus prácticas laborales, situación que está estrechamente ligada a los principios 

éticos de las prácticas adelantadas por el profesional encargado del acompañamiento en SST.
(9,17,18)

 

Lo anterior, enmarca vicios de fundamentación profesional para el asesor y oportunidades de fortalecimiento en 

la comunicación empresarial; estos aspectos coinciden, con las apuestas del Plan Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2022 – 2031
(24)

 y la divulgación científica mediada por la apropiación social del conocimiento, 

donde la información debe ser un recurso para el desarrollo del talento humano en SST; ahora bien, desde la 

perspectiva crítica de Provan y otros.
(17)

 refiere que la ausencia de investigación empírica sobre las acciones en 

SST,  desencadenan la disminución en la eficacia para mejorar la seguridad, lo que traduce en un mayor riesgo 

para los trabajadores y promueve las malas prácticas en SST. 

Finalmente, la restricción respecto al tiempo, parte de los procesos de implementación del SG-SST, los cuales 

requieren un enfoque constante y continuo, así como la participación de toda la organización en la mejora 

continua de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo; en este sentido, se destaca el papel fundamental de 

la gerencia en la promoción de un cambio cultural y actitudinal hacia la prevención de riesgos laborales, desde 

la asignación de responsabilidades. Además, se sugiere explorar el uso de tecnología y herramientas 

innovadoras para facilitar la implementación y el seguimiento del SG-SST, mediante la integración entre 

comunidad y ciencia, lo cual puede agilizar, optimizar y reducir costos en los procesos de gestión de seguridad 

y salud en las MiPymes. 

 

 

Conclusión 

Es importante resaltar que el diseño e implementación del SG-SST en las MiPymes representa un desafío 

debido a la falta de recursos y al desconocimiento de la normativa vigente; sin embargo, esta situación está 

vinculada al desconocimiento de la dirección y la capacidad del profesional asesor para alinear el SG-SST con 

la gestión estratégica de la empresa, donde la ausencia de una gestión adecuada del talento humano dificulta las 

acciones para fomentar una cultura de prevención que genere beneficios significativos para las MiPymes.  

Lo anterior, conlleva a que las acciones en SST sean percibidas como gastos, ya que la relación costo-beneficio 

no amortigua los recursos invertidos al cumplir con los requisitos legales, a pesar de la promesa de beneficios 
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en términos de competitividad, productividad y continuidad en el mercado; como resultado, la gestión de SST 

se relega a una posición de poca relevancia y solo se atiende en caso de considerarse necesaria,
 (4,6,25) 

 resultando 

necesario el fortalecimiento de las técnicas o herramientas definidas para la gestión de requisitos normativos, 

donde el intercambio de prácticas exitosas entre las diferentes empresas fortalezca la implementación y la 

efectividad del SG-SST, enfocados en la disminución de costos y optimización de recursos, siendo un reto para 

el profesional asesor al leer las capacidades reales de gestión de la empresa. 

Finalmente, el abordaje de la gestión en SST para las MiPymes desde la perspectiva de la triple restricción en 

función del Alcance, Tiempo y costo, evidencia que el desconocimiento de las herramientas de gestión de los 

requisitos normativos, la participación de los trabajadores, la asignación de responsabilidades, el asumir 

compromisos para la destinación de recursos, se configuran como las variables que condicionan dichas 

restricciones y son necesarias conocer para una gestión efectiva. 

Aunque este estudio presenta limitaciones, como la ubicación y el tamaño de la muestra, los hallazgos de este 

estudio pueden ser aprovechados en otras ciudades y contextos; por ende, se sugiere investigar el impacto de 

diferentes instrumentos, herramientas normativas, factores contextuales y acciones de grupos de interesados en 

la implementación de la SST en las MiPymes, cuestionando si estos responden a las necesidades reales de 

gestión en SST o, por el contrario, se limitan a los componentes documentales y de diseño, convirtiéndose en 

barreras para la promoción de entornos de trabajo decentes y seguros; además, se recomienda actualizar los 

instrumentos de recolección de datos que integren los indicadores para mejorar la comprensión de la SST en las 

MiPymes. 
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