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“La educación es el arma más 

poderosa para cambiar el 

mundo”

Nelson Mandela



“La educación es el arma

más poderosa para 

cambiar el mundo”

Nelson Mandela
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El conocimiento y el 

aprendizaje son los mayores 

recursos renovables* de que 

dispone la humanidad para 

responder a los desafíos e 

inventar alternativas.

*Recurso natural que se puede restaurar por procesos 

naturales a una velocidad superior a la del consumo por 

los seres humanos.



A veces se 
gana y a 
veces se…

AprendePIERDE



Desempeño

Resultados

Responsabilidades

Productividad

Actitud

Cumplimiento

Escuela Europea de Excelencia





Cuando un Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo dicta una capacitación, 
está ejerciendo el rol de un educador, sin 
embargo, por ser un profesional y tener 
incluso un postgrado en SST ¿tiene la 
competencia para enseñar?

CUESTIONAMIENTO

Def. “Competencia” – RAE: Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado



Departamento de 
Trabajo de los EE.UU

Criterios para las prácticas 

aceptadas en capacitaciones de 

seguridad, salud y medio 

ambiente

ANSI / ASSE Z490.1 / 2016 – OSHA Occupational Safety and Health Administration

Medios para llevar a cabo capacitación, 

tocando facetas, inicia con la planeación, 

seguid del desarrollo y se concentra en la 

definición de Objetivos de aprendizaje, diseño 

y mejora



¿En la empresa se 
reconocen las 
principales barreras que 
existen los procesos de 
educación para el 
cuidado de la vida?  

CUESTIONAMIENTO





Estudio Descriptivo

Población objetivo: 

Empresas afiliadas 

(Riesgos Laborales)

Universo: 

1’097.343

Muestra: 

5.022

Margen 

de error: 1%

Técnica de 

recolección: 
Encuesta Virtual 

GoToWebinar

Diseño muestral: 
Probabilístico 

estratificado de 

conglomerados

Informante: 
Participantes en 

acciones 

educativas de SST

Análisis estadístico: se hizo de acuerdo con el tipo de variable:

Cualitativas: Cálculo de frecuencias relativas individuales y combinaciones entre ellas.

Cuantitativas: Cálculo de principales medidas de resumen estadístico: de tendencia central, dispersión, y de posición 

Además, estas variables se agruparon luego por categorías para observar su distribución porcentual.



Resultados

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Gráfica 1. Número de asistencias a capacitaciones 
según departamento. Positiva Compañía de Seguros, 

enero a diciembre de 2020

Según la cantidad de asistencias a las sesiones, los 
departamentos con mayor participación fueron Bogotá 

(>100.000), Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, 
Nariño, Valle y Santander (de 30.000 a 99.999).

Los de menor cantidad de asistencias fueron Vaupés, 
Amazonas, Guainía y Vichada (<1.000). Vale la pena 

aclarar que se está hablando de frecuencias absolutas, 
por lo que no es comparable, puesto que si un 

departamento tiene menos afiliados es más probable 
que tenga menos asistencias.



Resultados

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Tabla 1.. Proporción de asistencias a capacitación 
según sucursal de afiliación de la empresa. Positiva 
Compañía de Seguros, enero a diciembre de 2020.

Revisando la proporción de participación en 
cada sucursal de afiliación, destacan Putumayo, 

Corredores, Nariño, Caquetá y Norte de 
Santander, donde las asistencias superaron el 

70% de los afiliados (incluso en Putumayo es 
como si todos los afiliados hubieran participado y 

algunos hubieran asistido más de una vez).

Por el contrario, resaltaron por su baja 
participación, las sucursales Valle, Chocó, 

Magdalena, Amazonas y San Andrés (inferior a 
20% de los trabajadores afiliados).



Resultados

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Tabla 2. Municipios con más de diez mil asistencias. Positiva 
Compañía de Seguros, enero a diciembre de 2020.

Bogotá concentró la tercera parte de las asistencias 
(32,0%).

De los diecisiete municipios listados, el único que no es 
capital de departamento es Pamplona, encontrando 
dos municipios de Norte de Santander en este grupo.

Departamento Municipio
No. 

Asistencias

Porcentaje 

frente al total

Bogotá Bogotá 351.282 32,0%

Antioquia Medellín 86.220 7,9%

Boyacá Tunja 35.305 3,2%

Nariño Pasto 32.987 3,0%

Valle Cali 28.760 2,6%

Norte de 

Santander
Cúcuta 28.564 2,6%

Santander Bucaramanga 26.286 2,4%

Putumayo Mocoa 22.259 2,0%

Cauca Popayán 20.017 1,8%

Caquetá Florencia 18.896 1,7%

Bolívar Cartagena 17.801 1,6%

Norte de 

Santander
Pamplona 16.601 1,5%

Casanare Yopal 16.334 1,5%

Cesar Valledupar 14.089 1,3%

Caldas Manizales 13.792 1,3%

Atlántico Barranquilla 11.760 1,1%

Quindío Armenia 11.173 1,0%



Seis de cada diez asistencias fueron de empresas grandes

Al calcular la proporción de 
participación de cada tamaño de 
empresa, se observa que:

• En empresas grandes hay una 
asistencia por cada dos 
trabajadores afiliados

• En las medianas y pequeñas hay 
una asistencia por cada tres 
trabajadores afiliados 

• y en las microempresas solo hay una 
asistencia por cada cinco 
trabajadores afiliados

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



Proporción de asistencias a capacitación según sector económico de la 
empresa. Positiva Compañía de Seguros, enero a diciembre de 2020.

De acuerdo con la proporción de 
participación en cada sector 
económico, destacan “Educación”, 
“Intermediación financiera”,  
“Organizaciones y órganos 
extraterritoriales” y “Administración 
pública y defensa”, donde las 
asistencias superaron las tres cuartas 
partes de los afiliados.

Por el contrario, resaltaron por su 
baja participación, los sectores 
“Construcción”, “Comercio al por 
mayor y al por menor”, “Industria 
manufacturera”, “Explotación de 
minas y canteras” y “Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura” 
(máximo 20% de los trabajadores).

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



Resultados
Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Proporción de trabajadores afiliados y asistencias por nivel de 
accidentalidad. Positiva Compañía de Seguros, enero a 
diciembre de 2020.

Proporción de trabajadores afiliados y asistencias por nivel de 
enfermedad laboral. Positiva Compañía de Seguros, enero a 
diciembre de 2020.

• Las empresas con nivel de accidentalidad alto y 
muy alto representan 6% del total de afiliados y 
solo 2% del total de asistencias; así mismo, las de 
nivel medio representan 9% de afiliados y 4% de 
asistencias.

• Por su parte, las empresas con nivel de 
enfermedad laboral alto y muy alto 
corresponden a 2,7% del total de afiliados y solo 
a 1,3% de las asistencias.

• Para ubicar a cada empresa asistente a capacitación en 
una categoría de accidentalidad, enfermedad o eventos 
mortales, se calcularon cuartiles a partir de la base total de 
empresas afiliadas.

Resultados



Proporción de trabajadores afiliados y asistencias por sexo. 
Positiva Compañía de Seguros, enero a diciembre de 2020.

Aunque las mujeres no 
alcanzan a ser la mitad 
del número de afiliados 
(42%), representan casi 
las tres cuartas partes 
de las asistencias

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



La mitad de las edades 
se concentraron entre 
los 35 y los 53 años, con 
una mediana de 44 
años

Comportamiento de lo edad de los 
asistentes a capacitación virtual. Positiva 
Compañía de Seguros, enero a 
diciembre de 2020.

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



*
*

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



Proporción de generaciones por sexo. Positiva Compañía de Seguros, enero a diciembre de 2020.

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



Distribución de los asistentes a capacitación virtual según ocupación. 
Positiva Compañía de Seguros, enero a diciembre de 2020.

• Con relación a la 
ocupación, dos categorías 
concentran la mitad de las 
asistencias: los 
profesionales, científicos e 
intelectuales (25,0%) y el 
personal de apoyo 
administrativo (22,2%).

• Las ocupaciones 
específicas que tuvieron 
mayor número de 
asistencias fueron Auxiliar 
administrativo (9,1%) y 
Docente (5,0%).

Características de las 
empresas participantes 
(UNIVERSO)

Resultados



Aunque se hagan esfuerzos de  

preparación técnica y académica, la  

logística y en especial el refrigerio tienen  

la mayor importancia

Se utiliza narrativa o’ expresiones muy  

técnicas

El plan de capacitación de la empresa  es 

diferente al del SGSST

Los procesos educativos se realizan  

fuera del horario laboral 

No se hace diagnóstico de necesidades 

educativas o no se hace bien

Los procesos educativos son impartidos  

solamente por los jefes del área 

Las empresas tienden a 

Educar siempre  a los mismos 

En SST no se cuenta con mecanismos  

para saber lo que pasa luego del proceso

de la acción educativa 

Las acciones educativas 

no están representadas en competencias 

La metodología siempre es igual, 

lo hacen de manera magistral 

Las acciones educativas siempre  

contemplan los mismos temas 

Las acciones educativas en SST 

no siempre contribuyen al desarrollo 

profesional

Brechas en la educación en S.S.T. - Colombia



¿Conocemos las 
responsabilidades, los 
deberes y derechos que 
tenemos frente al tema 
de educación en 
seguridad y salud en el 
trabajo?

CUESTIONAMIENTO



Constitución

• Política del 91. Art. 
54 Habilitación 

Profesional

Constitución Política de Colombia año: 1991



Matriz legal 160 Disposiciones Normativas prioritarias

NORMA FECHA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD DE LA OBLIGACIÓN

Constitución Política de Colombia 20 de julio de 1991 Artículo 53

La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 

mínimos fundamentales: garantía a la seguridad social, la capacitación, el 

adiestramiento y el descanso necesario

Permanente / Desde el inicio de la 

relación laboral.

Constitución Política de Colombia 20 de julio de 1991 Artículo 54
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran.

Permanente / Desde el inicio de la 

relación laboral.

CATEGORÍA NORMA FECHA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN
TEMPORALIDAD DE LA 

OBLIGACIÓN

Capacitación Ley 9 16 de julio de 1979 Artículo  84
g) Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a los 

que están expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su 

prevención y control. 

Mínimo una vez al año.

CATEGORÍA NORMA FECHA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN
TEMPORALIDAD DE LA 

OBLIGACIÓN

Capacitación Ley  50
28 de Diciembre de 

1990
Artículo 21

Reglamentado por el Decreto 1127 de 1991. Adicionase al Capítulo II 

del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo el siguiente 

artículo: Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las 

empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren 

cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que 

dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se 

dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, 

deportivas o de capacitación.

Permanente / Desde el inicio de 

la relación laboral.

Obligaciones EDUCATIVAS en S.S.T.



Matriz de Acciones Educativas en el Sistema General de Riesgos Laborales



Matriz de Acciones Educativas en el Sistema General de Riesgos Laborales



¿Realmente 
que tanto 
sabes sobre 
educación?

CUESTIONAMIENTO



APRENDER A SER: LA EDUCACIÓN DEL FUTURO (1972)
En dicho informe se advirtió de los riesgos de las 

desigualdades, las privaciones y el sufrimiento y se destacaron 
las características universales de la educación.

LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO (1996)
Se establecen "los cuatro pilares" de la educación, a saber: 

aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a vivir juntos.



LOS 7 SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO (1999)

(1). Una educación que garantice el conocimiento pertinente. 

(2). Enseñar la condición humana. (3) Enseñar la identidad terrenal. 

(4). Enfrentar las incertidumbres. (5). Enseñar la comprensión. (6). La 

ética del género humano

REPLANTEAR LA EDUCACIÓN: ¿HACIA UN BIEN COMUN 
MUNDIAL (2015)

Se proponía un replanteamiento de la educación y el 
conocimiento como bienes comunes mundiales



¿Crees que la 
educación en S.S.T. 
debería transformarse 
en EDUCACIÓN PARA 
EL CUIDADO DE LA 
VIDA?

CUESTIONAMIENTO



• Transición empresarial
• Desafíos laborales
• Salud integral
• Desarrollo colectivo
• Preparación para el futuro
• Habilidades y conocimientos
• Innovación

Las ideas son un recurso invaluable que impulsa el cambio y la innovación en la vida humana. Para
su desarrollo individual y colectivo, es esencial crear un entorno que fomente la generación y la
libre expresión de ideas, respaldado por procesos como la inspiración, incubación, iluminación,
evaluación, implementación, comunicación, compartir e iteración.



Incorpore en sus procesos 
educativos los planes de 
relevos generacionales 

• Diversidad generacional
• Transferencia de conocimientos
• Planificación de la sucesión
• Cultura organizacional
• Capacitación y desarrollo
• Beneficios y políticas
• Comunicación efectiva
• Evaluación del desempeño
• Flexibilidad laboral
• Colaboración intergeracional



Construya educación a la 
carta para sus trabajadores

• Personalización
• Flexibilidad
• Variedad de opciones
• Énfasis de aprendizaje
• Resultados centrados en el estudiante
• Evaluación personalizada
• Apoyo individualizado

Mantenga los equipos 
técnicos para siempre

• Cultura de aprendizaje
• Mentoría y desarrollo
• Feedback y evaluación
• Compensación y beneficios competitivos
• Reconocimientos y recompensas
• Equilibrio trabajo - vida
• Diversidad e inclusión
• Planificación de sucesión
• Evaluación de cultura organizacional
• Innovación y adaptación

Verifique saberes mediante 
la Co-creación y la práctica

• Cocreación
• Práctica
• Evaluación continua
• Retroalimentación
• Aplicación al mundo real



Eduque para el cuidado 
integrando a la familia como 
detonante de la protección

• Comunicación abierta
• Participación de los padres
• Orientación familiar
• Valores y cuidado
• Aprendizaje continuo
• Colaboración
• Participación activa
• Entorno de apoyo

Tenga en cuenta que la educación 
virtual es complementaria y debe 
definirse de acuerdo a las 
competencias necesarias

• Complementaria
• Competencias
• Flexibilidad
• Personalización
• Evaluación de competencias
• Recursos digitales
• Aprendizaje activo
• Aprendizaje a lo largo de la vida

Eduque en forma de 
cascada o escalonada

• Jerarquía de conocimiento
• Transferencia de conocimiento
• Formación progresiva
• Feedback y evaluación
• Apoyo en la implementación
• Eficiencia y consistencia
• Adaptación a necesidades



Eduque mediante la 
autonomía y generando 
convicción

• Fomentar la autonomía
• Aprender a aprender
• Preguntas en lugar de respuestas
• Motivación intrínseca
• Aprender de los errores
• Diálogo abierto
• Evaluación formativa
• Modelo de aprendizaje
• Contexto significativo
• Celebrar logros

De continuidad, pero también 
recuerde abandonar y repensar 
sus procesos educativos

• Evaluación constante
• Flexibilidad
• Abandonar lo obsoleto
• Innovación
• Repensar y ajustar
• Escuchar a los estudiantes
• Formación continua
• Experimentación controlada
• Compartir experiencias

Retome espacios de lectura 
individual y colectiva para el 
cuidado de la vida

• Bibliotecas y áreas de lectura
• Club de lectura
• Eventos de lectura
• Lectura en familia
• Temáticas de lectura
• Programas de lectura en el trabajo
• Actividades al aire libre
• Recursos digitales
• Facilitadores de conversación
• Seguimiento y evaluación



Construya grandes historias que 
forjen la educación para la vida 

• Conexión Emocional
• Inspiración y Motivación
• Contextualización del Aprendizaje
• Ética y Valores
• Memoria Duradera
• Desarrollo de Habilidades Narrativas
• Promoción de la Empatía
• Estímulo a la Creatividad
• Herramienta para Enseñar Temas Complejos
• Impacto Duradero

Genere procesos educativos 
que sean personalizables

• Evaluación individualizada
• Contenido flexible
• Ritmo de aprendizaje individual
• Apoyo individualizado
• Tecnología educativa
• Evaluación continua y formativa

Utilice la Educación afectiva y 
emocional para humanizar los 
procesos y acercarlos a la vida 

• Conciencia emocional
• Comunicación emocional
• Empatía
• Gestión emocional
• Toma de decisiones emocionales
• Resolución de conflictos
• Modelo a seguir
• Integración en el plan de estudios
• Programas y recursos
• Evaluación continua



Eduque fundamentándose en el 
valor de la adquisición de 
experiencias

• Aprendizaje experiencial
• Reflexión
• Exploración activa
• Interdisciplinariedad
• Errores como oportunidades
• Colaboración
• Inclusión de la comunidad
• Evaluación basada en competencias
• Apoyo y orientación
• Celebración del aprendizaje

Vincule las prácticas exitosas y las 
lecciones aprendidas a sus 
procesos educativos 

• Evaluación constante
• Recopilación de datos
• Benchmarking
• Retroalimentación
• Experimentación controlada
• Desarrollo profesional
• Documentación
• Compartir conocimiento
• Mentoría
• Flexibilidad

Eduque con verdaderos 
propósitos humanos 

• Valores y ética
• Habilidades de vida
• Fomento del pensamiento crítico
• Responsabilidad social
• Resiliencia
• Inclusión y diversidad
• Creatividad y curiosidad
• Empoderamiento
• Aprendizaje a lo largo de la vida
• Modelo a seguir



Construya procesos de Educación 
a la medida de las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

• Análisis de necesidades
• Segmentación de clientes
• Diseño curricular personalizado
• Materiales de aprendizaje diversificados
• Tutoría y apoyo individualizado
• Plataformas tecnológicas adecuadas
• Evaluación continua
• Retroalimentación y mejora continua
• Flexibilidad y adaptación
• Medición del impacto

Garantice procesos de Enseñar a 
enseñar y enseñar a aprender.

• Enseñar a Enseñar
• Formación de instructores
• Modelo de enseñanza
• Mentoría
• Desarrollo profesional continuo
• Enseñar a aprender
• Fomentar la autonomía
• Enseñar habilidades de estudio
• Fomentar la curiosidad
• Evaluación formativa
• Enfoque en habilidades clave
• Personalización
• Promover la autorreflexión
• Recursos de apoyo



Vincule Juegos serios para 
promover el aprendizaje y 
facilitar la enseñanza. 

• Simulaciones educativas
• Plataformas de aprendizaje gamificadas
• Escape rooms educativos
• Juegos de preguntas y respuestas
• Aprendizaje basado en narrativa
• Juegos de rol
• Competencias y desafíos
• Aplicaciones de aprendizaje móvil
• Feedback inmediato
• Seguimiento y análisis de datos

Cree y sostenga un propio 
concepto de la EDUCACIÓN.

• Conciencia personal
• Conexión con la comunidad
• Aprendizaje significativo
• Desarrollo de habilidades 

socioemocionales





















GRACIAS
¡Porque ninguno de nosotros es 
tan bueno, como todos juntos!

Ray Kroc


