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1. GLOSARIO 

 

1.1. TÉRMINOS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

 

 ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: Son aquellos 

procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua 

para evaluar sus características físicas, químicas o ambas.1 

 

 AGUA POTABLE: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud.  

 

 AGUAS RESIDUALES: También llamadas “aguas negras”. Son las 

contaminadas por la dispersión de desechos humanos, procedentes 

de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan disueltas 

materias coloidales y sólidas en suspensión 2 

 

 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: Desechos líquidos 

provenientes de las actividades industriales3 

 

 AGUA SUBTERRÁNEA: Agua existente debajo de la superficie 

terrestre en una zona de saturación, donde los espacios vacíos del 

suelo están llenos de agua.  

 

 AMBIENTE: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y 

sociales que rodean a un organismo, a los cuales este responde de 

                                                 
1
 RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 de  22 JUN 2007, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 
2
 Ecoestrategia.com. Foro económico y Ambiental. 

3
 RESOLUCIÓN 3957 DE 2009 de Junio 19, "Por la cual se establece la norma técnica, para el control 

y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital". 

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 
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una manera determinada. Estas condiciones naturales pueden ser 

otros organismos (ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, 

suelo, agua).  

 

 BALANCE DE MASAS: Contabilidad de los pesos de los materiales 

que entran y salen de una unidad de procesamiento.  

 

 BASURA: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. 

Hay basura que puede reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la 

basura no sólo afea el paisaje, sino que además lo daña; por ejemplo 

puede contaminar las aguas subterráneas, los mares, los ríos etc.  

 

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Presencia en el medio ambiente de 

uno o más contaminantes o cualquiera de sus combinaciones que 

perjudican o resultan nocivas a la salud y el bienestar humano, la flora 

y la fauna.4 

 

 EFICIENCIA: Consiste en realizar un trabajo o una actividad al menor 

costo posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar recursos 

económicos, materiales y humanos; pero a la vez implica calidad al 

hacer bien lo que se hace. 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso educativo mediante el cual el 

educando adquiere la percepción global y pormenorizada de todos los 

componentes del ambiente, tanto natural como social, de la 

interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas. 5 

 

                                                 
4
 http://www.car.gov.co/?idcategoria=1241, consultado Enero de 2012. 

5
 Id 4, pag IX 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=1241
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 EMISIÓN: Es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes 

del aire desde la fuente a la atmósfera libre. El punto o la superficie 

donde se efectúa la descarga se denomina "fuente". Este término se 

utiliza para describir la descarga y el caudal de esa descarga.  

 

 GESTIÓN: Capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 

sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

 

 IMPACTO AMBIENTAL: Es la repercusión de las modificaciones en 

los factores del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. 

Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y 

patrimonio cultural, y concepciones estéticas. 

 

 MEDIO AMBIENTE: Se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, 

está conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, 

atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y componentes 

sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se 

manifiestan a través de la cultura, la ideología y la economía. 6 

 

 RECURSOS RENOVABLES: Son aquellos bienes que existen en la 

Tierra y que no se agotan, tales como el aire, el viento, el agua del 

mar. Se reproducen solos o con la ayuda del hombre. Recursos no 

renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra en 

cantidades limitadas  

 

 REGISTRO DE VERTIMIENTOS: Es la facultad que tiene la entidad 

para llevar y sentar la información de manera ordenada sucesiva y 

completa referente a los vertimientos realizados a la red de 

alcantarillado público o a fuentes superficiales para la administración 

                                                 
6
 Decreto 1320 de 1998 
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del recurso hídrico; el formulario de solicitud de registro de 

vertimientos adoptado por la SDA hace parte del presente acto 

administrativo7 

 

 RESIDUO SÓLIDO. Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de 

naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de consumir su 

parte vital.8 

 

 RESIDUO SÓLIDO RECUPERABLE. Todo tipo de residuo sólido al 

que, mediante un debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad 

original u otras utilidades.9 

 

 RESIDUO SÓLIDO ORGÁNICO. Todo tipo de residuo, originado a 

partir de un ser compuesto de órganos naturales.10 

 

 RESIDUO SÓLIDO INORGÁNICO. Todo tipo de residuo sólido, 

originado a partir de un objeto artificial creado por el hombre.11 

 

 SANEAMIENTO AMBIENTAL: Una serie de medidas encaminadas a 

controlar, reducir o eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor 

calidad de vida para los seres vivos y especialmente para el hombre.  

 

 SANEAMIENTO BÁSICO: Es la ejecución de obras de acueductos 

urbanos y rurales, alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y 

disposición de desechos líquidos y sólidos, así como la generación de 

energía alternativa.  

                                                 
7
 Id 2 pag VIII 

8
 LEY 1259 DE 2008 (diciembre 19), Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

9
 Id 6, pag XI 

10
 Id 6, pag XI 

11
 Id 6, pag XI 



XVI 
 

 

 

1.2. TÉRMINOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA -CLASIFICACION: clasificación de 

empresas el acto por medio del cual el empleador clasifica a la 

empresa de acuerdo con la actividad económica principal dentro de la 

clase de riesgo que corresponda y aceptada por la entidad 

administradora.12 

 

 ACTIVIDAD: Es la acción consciente, básica y exclusiva del ser 

humano con la cual se transforma la naturaleza, la cultura y/o la 

sociedad.13 

 

 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO: Para pensiones especiales: 

Según el decreto 1281 de 1994, se consideran actividades de alto 

riesgo para la salud de los trabajadores trabajos de minería 

subterránea, de exposición a radiaciones ionizantes, trabajos que 

impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los valores 

permisibles y/o manejo de sustancias comprobadamente 

cancerígenas.14 

 

 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP), 

RESPONSABILIDADES: son las entidades encargadas de organizar 

la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las 

prestaciones económicas, la venta de los servicios adicionales de 

                                                 
12

 Resolución 00432, 19-11-2008. DIAN, Por medio de la cual se establece la nueva clasificación de 

Actividades Económicas. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
13

 Id 12, pag XII 
14

 Decreto 1281 de 1994 
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salud ocupacional y la prestación del servicio médico efectivo a través 

de las entidades promotoras de salud. En relación con los accidentes 

de trabajo están obligadas a vigilar y controlar la aplicación de las 

normas, garantizar la prestación de los servicios de salud y reconocer 

las prestaciones económicas que tuvieren lugar.  

 

 AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean 

a la persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la 

salud y vida del trabajador. 

 

 BRIGADA DE EMERGENCIA: Deberán estar conformadas por 

personas que aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, 

por lo tanto deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas 

personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y 

salvamentos.  

 

 CENTRO DE TRABAJO: Para los efectos del artículo 25 del Decreto-

ley 1295 de 1.994, se entiende por centro de trabajo toda edificación o 

área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una 

empresa determinada. 15 

 

 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO: Es un 

grupo de personas conformado paritariamente por representantes de 

los trabajadores y de la administración de la empresa, de acuerdo con 

la reglamentación vigente (Art. 2 Resolución 2013 de 1.986). Debe 

funcionar como organismo de promoción y vigilancia del Programa de 

Salud Ocupacional.16 

                                                 
15

 artículo 25 del Decreto-ley 1295 de 1.994. 
16

 Art. 2 Resolución 2013 de 1.986. 
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 DEMARCACION Y SEÑALIZACION: se entiende como la herramienta 

de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, 

condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas 

circunstancias que pretende resaltar, es decir, mantener una 

conciencia constante de la presencia de riesgos. La Demarcación de 

las áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, 

almacenamiento y vías de evacuación, debe hacerse de acuerdo con 

las normas contempladas en la legislación vigente.  

 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Estos deben ser 

suministrados teniendo en cuenta los requerimientos específicos de 

los puestos de trabajo, homologación según las normas de control de 

calidad y el confort. Además, es necesario capacitar en su manejo, 

cuidado y mantenimiento, así como realizar el seguimiento de su 

utilización.  

 

 EMERGENCIA: Es todo estado de perturbación de un sistema que 

puede poner en peligro la estabilidad del mismo.17 

 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL - EP: Se considera Enfermedad 

Profesional todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 

trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el gobierno nacional.18 

 

                                                 
17

 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Conozca el Sistema General de Riesgos 

Profesionales. República de Colombia. 1995. 
18

 SENA REGIONAL BOYACÁ Centro de Información y Divulgación Técnica Minero Ambiental – 

INTERMINhttp://citma.tripod.com/nv/08062001.htm 

http://citma.tripod.com/nv/08062001.htm
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 FACTORES DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial 

de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 

Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, 

ergonómicos, psicosociales y biológicos.  

 

 HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del 

ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, 

generando enfermedades profesionales.19 

 

 MEDICINA DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades de las 

ciencias de la salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida 

de los trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de las 

condiciones de salud. Estudia la relación Salud-Trabajo. 

 

 NORMAS DE SEGURIDAD: Se refieren al conjunto de reglas e 

instrucciones detalladas a seguir para la realización de una labor 

segura, las precauciones a tomar y las defensas a utilizar de modo 

que las operaciones se realicen sin riesgo, o al menos con el mínimo 

posible, para el trabajador que la ejecuta o para la comunidad laboral 

en general.  

 

 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una forma sistemática 

de identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo 

laboral a que están expuestos los trabajadores, que permite el 

desarrollo de las medidas de intervención..  

                                                 
19

 Id 18, pag XIV. 
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 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el que se le 

hace a las máquinas o equipos, elementos e instalaciones locativas, 

de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para 

evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro 

 

 RIESGOS PROFESIONALES: Son riesgos profesionales el accidente 

que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor 

desempeñada, y la enfermedad. El riesgo profesional es el suceso al 

que se encuentra expuesto el trabajador por la actividad que 

desarrolla en ejercicio de una relación de trabajo. 

 

 SALUD LABORAL: se construye en un medio ambiente de trabajo 

adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde 

sea posible su participación para la mejora de las condiciones de 

salud y seguridad.  

 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL: comprende el conjunto de técnicas y 

actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las 

causas de los accidentes de trabajo.20 

 

 VISITAS DE INSPECCIÓN: Las visitas de inspección se realizan con 

el fin de vigilar procesos, equipos, máquinas u objetos que en el 

diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, han sido 

calificados como críticos por su potencial de daño. Estas inspecciones 

deben obedecer a una planificación que incluya los objetivos y 

frecuencia de la inspección.  

                                                 
20

 Seguridad, salud ocupacional  ambiente. Universidad Nacional de Colombia, Octubre de 2008 
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2. RESUMEN 

 

La finalidad de este trabajo de grado es aportar a las industrias 

especialmente del sector manufacturero del Distrito Capital  un instrumento 

de consulta y orientación practica, que brinde información y propuestas 

conceptuales para la identificación y el manejo de la afectación hacia los 

elementos como: el medio ambiente, la salud de los trabajadores, las 

condiciones higiénicas y de seguridad dentro de las industrias, 

entendiéndose la reunión de estos elementos como Saneamiento Básico 

Industrial (SBI). 

 

Se hace un análisis de la noción del SBI, se examina el contexto y 

denominaciones equivalentes, se proporcionan definiciones y una 

aproximación conceptual histórica y jurídica del tema, luego se planteó la 

metodología para la elaboración e implementación de ese instrumento junto 

con las técnicas para la recolección de la información con las cuales se logró 

obtener información sobre el conocimiento de los industriales acerca del SBI.  

 

La validación de este instrumento se realizó en dos industrias del sector 

manufacturero, obteniendo de ellas la retroalimentación necesaria para 

elaborar el instrumento final o Guía de Saneamiento Básico Industrial, y con 

las cuales se determinó la pertinencia o viabilidad de uso, además de medir 

el desempeño del SBI en cada una de estas industrias antes y después de la 

aplicación de la guía. 

 

De este modo se logra disponer de un documento con lineamientos sobre 

normatividad aplicable, conceptos y criterios para el desarrollo de un SBI, 

contribuyendo al aumento de la competitividad y productividad de los 

sectores industriales. 
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3. PALABRAS CLAVES 
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4. ABSTRACT 

 

 

The purpose of this proyect is to contribute to industries especially in 

manufacturing an instrument for consultation or guidance practice, to provide 

information and conceptual proposals for identifying and managing 

involvement to the elements as: the environment, health of workers, hygienic 

conditions and safety within the industry, meaning the meeting of these 

elements as Industrial basic sanitation (SBI). 

 

Within the proyect is an analysis of the notion of SBI, examines the context 

and equivalent denominations, provides several definitions and a conceptual, 

historical and legal topic,  then propose the methodology for the development 

and implementation of that instrument together with the techniques for 

collecting information with which to accomplishment information on the 

knowledge of the industry about the SBI.  

 

The validation of this instrument was performed in 2 manufacturing industries, 

giving them the feedback needed to develop the final instrument or Guide 

Industrial basic sanitation, and which determined the relevance and feasibility 

of use, in addition to measuring the performance SBI in each of these 

industries before and after application of the guide  

Thus it becomes possible for a document with guidelines on applicable 

regulations, concepts and criteria for the development of a SBI, contributing to 

increased competitiveness and productivity of industrial sectors. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años Bogotá ha sido objeto de cambios significativos en la 

búsqueda de una ciudad más sostenible generando así un mayor crecimiento 

a nivel industrial; creando la necesidad de identificar y conocer los riesgos 

que se originan en el lugar de trabajo, que pueden poner en peligro la salud, 

el bienestar o seguridad de los trabajadores, además de su posible 

repercusión en las comunidades vecinas y el medio ambiente, obligando a 

los empresarios a mejorar sus procesos productivos involucrando elementos 

tan importantes como el medio ambiente, la salud ocupacional, la higiene y 

seguridad industrial, mediante el conjunto de acciones técnicas, como el 

manejo sanitario del agua, los residuos, el comportamiento higiénico que 

reduce los riesgos para la salud de los trabajadores, previniendo así la 

contaminación ambiental entendiéndose este conjunto de elementos como 

Saneamiento Básico Industrial.21 

 

Por tal motivo las industrias del Distrito Capital se ven obligadas a cumplir 

con diferentes medidas de control y comando establecidas por entes 

reguladores tales como la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Secretaria Distrital de Salud 

(SDS), Ministerio de Protección Social, Aseguradoras de Riegos 

Profesionales (ARP), Alcaldías Locales entre otros, ello con el ánimo de 

prevenir, minimizar o mitigar la contaminación ambiental y los problemas de 

salud y seguridad en las industrias de Bogotá. 

 

 

                                                 
21

Organización Panamericana de la Salud. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud; 

México. Instituto Mexicano del Seguro Social.México D.F, MX; Guía de saneamiento básico 

industrial. 1987 
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Aunque actualmente existen herramientas de gestión como el Programa de 

Gestión Ambiental Empresarial – GAE de la Secretaria Distrital de Ambiente 

y Programa de Prevención Integral en Salud Ambiental – PISA desarrollado 

por la Secretaria Distrital de Salud que buscan promover y propiciar el 

desarrollo de buenas prácticas productivas, el desempeño ambiental en las 

empresas, la minimización de impactos en la salud humana y el ambiente y 

el cumplimiento a las medidas establecidas por estos mismos entes mediante 

un acompañamiento continuo; Algunas industrias de Bogotá desconocen la 

existencia de estos instrumentos o carecen de interés para la aplicación de 

los mismos. 

 

Todas las anteriores razones nos ha llevado a elaborar una Guía de práctica 

aplicación, que sirva como instrumento de consulta y orientación que 

contenga en un solo documento los lineamientos sobre la normatividad 

aplicable y exigida por los diferentes entes de control además de la 

información sobre las medidas a implementar para prevenir, minimizar o 

mitigar los impactos generados en el medio ambiente, salud y seguridad 

industrial; al igual, esta guía busca que se unifiquen los criterios para el 

desarrollo de un Saneamiento Básico Industrial. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta guía se busca unificar y agrupar los criterios utilizados por los entes 

de control en las visitas de seguimiento, quienes por medio de actas reportan 

el estado en el cual se encuentra la industria visitada y de las cuales 

posteriormente se generan requerimientos y/o actividades al industrial en 

aras de una mejora continua en todas las variables enmarcadas dentro del 

Saneamiento Básico Industrial. 

 

También se busca que el sector industrial se familiarice con la terminología 

utilizada por los entes de control y de esta forma se facilite el diligenciamiento 

de registros tales como Registro Único Ambiental RUA, la Encuesta Única 

Ambiental del DANE, el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, la 

renovación de la licencia de Sanidad entre otros. 

 

Por último esta Guía no solamente responde a la necesidad de preservar el 

medio ambiente, la salud y la seguridad del trabajador bajo un enfoque de 

desarrollo sostenible, sino que también propicia la conservación y aumento 

de los  niveles de competitividad y productividad de los sectores industrial del 

Distrito Capital. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Es el instrumento de captura de información del Subsistema de Información sobre Uso de Recursos 

Naturales Renovables (SIUR) 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general 

 

Diseñar una Guía de Saneamiento Básico Industrial para las industrias 

manufactureras del Distrito Capital 

 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los elementos teórico- prácticos que debe incluir la guía de 

Saneamiento Básico Industrial 

 Definir el contenido y diseño básico de la guía 

 Definir metodología para evaluar el uso de la guía por parte del 

industrial 

 Evaluar la guía con industrias del sector manufacturero 
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

8.1. MARCO HISTÓRICO 

 

 En el año 1916 se funda la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), con la finalidad de consolidar la protección del trabajador contra 

las enfermedades laborales. En los países de América los 

antecedentes de la medicina laboral son muy amplios y su desarrollo 

constituye una especialidad dentro del área de la Seguridad Laboral. 22   

 

 En 1970 se publica en E.U.A. “La ley de seguridad e Higiene 

Ocupacional “cuyo objetivo es asegurar que todo hombre y mujer que 

trabaje en esa nación lo haga en lugares seguros y saludables, lo cual 

permitirá preservar sus cuerpos. Esta ley es posiblemente el 

documento más importante que se ha emitido a favor de la seguridad 

y la higiene, ya que cubre con sus reglamentos, requerimientos con 

casi todas las ramas industriales, los cuales han sido tomados por 

muchos otros países. 23  

 

 En el año 1979 se expiden en Colombia reglamentos definidos y 

medidas sobre las condiciones sanitarias básicas para la protección 

del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de 

edificaciones, alimentos, medicamentos, cosméticos, vigilancia, control 

epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los 

habitantes respecto a la salud, la obligación legal de hacer seguridad y 

desarrollar programas de salud ocupacional. La Ley 9 de 1979 ó  

                                                 
22

  Departamento de relaciones Publicas de la OIT. La incidencia de la Oorganización Internacional 

del Trabajo  en el momento  funcional del derecho del trabajo latinoamericano: Unas notas 

introductorias. Humberto, Villasmil Prieto 2011 p 4. 

23  Historia de la Seguridad Industrial, Raúl Gallego 2011. p 6 
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 Código Sanitario Nacional, las resoluciones 2400, 2406, 2413 y 01405 

conforman lo que se ha denominado “Estatuto de Seguridad e Higiene 

Industrial”. Dicha Ley contempla en general aspectos sobre 

conservación de la salud ocupacional y la prevención de accidentes. 

El código es el marco general y en él se otorga facultades al Ministerio 

de Salud para que a través de la división de control de las condiciones 

sanitarias, de los accidentes y Salud Ocupacional, se expidan las 

reglamentaciones complementarias, se vigile y controle su 

cumplimiento. 24 

 

 En 1987 el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, como 

parte de la Organización Panamericana de la Salud, tenía entre sus 

objetivos colaborar con los países de las Américas en la realización de 

estudios epidemiológicos, toxicológicos y de impacto ambiental 

relacionados con la presencia de contaminantes  químicos de origen 

industrial, con el propósito de proponer medidas preventivas y de 

control que contribuyan a proteger las comunidades expuestas a 

riesgos, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social que 

sugirió patrones, técnicas y prácticas que en su aplicación coadyuven 

al abatimiento de los accidentes y enfermedades de trabajo, 

publicaron una Guía de Saneamiento Básico Industrial con el objetivo 

de proporcionar a trabajadores y patrones un material de apoyo 

documental que fue de utilidad para orientarles en estas  tareas, y 

asimismo contribuir al logro de los objetivos de ambas instituciones.25 

 

 

                                                 
24

 Colombia. Congreso de la República., Ley 9 (24, enero, 1979).Por la cual se dictan medidas 

sanitarias Bogotá, D.C., 1979. p. 1-30 
25

Ibíd. p 2 
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 Referente al control ambiental, a finales del siglo XX se comenzó a 

pensar en las consecuencias del uso indiscriminado de diferentes 

tipos de contaminantes, estas consecuencias aún reversibles,  

muestran que es lo que no se deberían seguir haciendo. El desarrollo 

de la Ecología como disciplina integradora de diversas ciencias tales 

como: la Biología, la Química y la Medicina entre otras ha traído 

aparejado el desarrollo de grandes campañas comprometidas a 

mostrar el deterioro ecológico para crear conciencia sobre los niveles 

de contaminación del aire, el suelo y el agua. En especial en aquellas 

personas involucradas en el tema industrial; empresarios, propietarios 

de grandes, pequeñas o medianas empresas, que provocan algún tipo 

de contaminación, ya que todas en alguna medida son las que 

contribuyen al deterioro del medio ambiente. 

 

 Desde 1996, la Secretaría Distrital de Ambiente (antes DAMA) apoya 

a la microempresa y a la pequeña y mediana industria de la ciudad, en 

la prevención y reducción de la contaminación, a través de la 

implementación de acciones de producción y operación sostenible. 

Para tal fin, creo el Programa de Gestión Ambiental Empresarial – 

GAE: herramienta que promueve la evolución ambiental empresarial 

en Bogotá, a través del desarrollo de 5 niveles de acción, siendo 

éstos: I. Acercar, II. Promoción para producción y consumo sostenible 

(PP y CS), III. Sistemas de gestión ambiental, IV. Programa de 

excelencia ambiental distrital y V. Red de empresas ambientalmente 

sostenibles. 26   

 

 

                                                 
26

Secretaria Distrital de Ambiente. Programas y proyectos [en linea].  

<http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/gestion-ambiental-empresarial> [citado el 03 de 

Septiembre de.2011] 
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 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en sus condiciones 

de ente normativo regula los instrumentos administrativos y 

mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores 

de deterioro ambiental, así mismo determina los criterios de 

evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades 

económicas. En el año 2005, emitió la Resolución 1023 “Por la cual se 

adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y 

autorregulación” con las que se pretende mejorar  y facilitar la gestión 

ambiental de los proyectos, obras  o actividades especificas de los 

principales subsectores productivos del país.27 

 

 Por su parte la Secretaria de Salud viene trabajando con el Programa 

de Prevención Integral en Salud Ambiental – PISA herramienta que 

busca propiciar el desarrollo de buenas prácticas productivas y de 

minimización de impactos en la salud humana, fomentando una 

cultura de protección de ésta y de preservación ambiental, mediante la 

identificación de empresas que desarrollan actividades económicas 

que causan un impacto ambiental significativo, del mismo modo de las 

que generen residuos peligrosos o constituyan un riesgo para la salud 

pública. 28   

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 1023 

( 28 julio 2005). Por el cual se adoptan las guías ambientales como instrumento  de autogestión y 

autorregulación, Bogotá..D.C, 2005 , Art 1.p 1-4 

28 Secretaria  Distrital  de Salud. Salud Publica [en línea]< http://www.saludcapital.gov.co> [citado 

el 03 de Septiembre de 2011] 

http://www.saludcapital.gov.co/
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1. Aproximación conceptual al Saneamiento Básico Industrial 
(SBI) 

 

El SBI es un concepto que no se maneja cotidianamente, pero que en el 

entorno laboral se ve reflejado. Esta área contempla aquellas actividades 

relacionadas con el mejoramiento de las condiciones básicas que afectan a 

la salud, las condiciones higiénicas de la empresa en relación con las 

instalaciones locativas, manejo de desechos y aguas residuales, así como 

todas aquellas emisiones ambientales que puedan poner en peligro la 

comunidad tanto laboral como circundante para el SBI. Es necesario 

identificar y evaluar todas las fuentes que contaminen el ambiente con el 

propósito de prevenir los riesgos adherentes a estas situaciones. 

 

El SBI debe incluir entre otros aspectos, los siguientes: una adecuada 

distribución de zonas específicas para los diferentes usos o actividades; 

buenas condiciones de mantenimiento para las zonas y sitios que lo 

requieran; apropiado manejo de los desperdicios o residuos sólidos que 

deban recolectarse; el agua para consumo humano debe ser potable, los 

servicios sanitarios deben ser suficientes y estar dotados de buenas 

condiciones de aseo; las aguas de desecho industrial o vertimientos deberán 

ser tratados antes de su disposición final, el ruido y las emisiones 

atmosféricas generadas deben identificarse y controlarse de tal manera que 

no generen mayores impactos hacia el individuo  

 

Entre los componentes operativos del saneamiento básico se encuentra una 

interrelación: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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1. Entorno 

2. Medio Ambiente 

3. Salud 

 
Figura 1Correlación entre Medio Ambiente, Salud y Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno: Son todos los elementos y características propias que rodean la 

relación laboral ejerciendo influencia en la misma; estos elementos van a 

influir directa o indirectamente en la relación laboral Las condiciones de 

seguridad e higiene también forman parte del entorno laboral influyendo en el 

SBI.   

 

Salud: Se entiende desde este concepto como aquellos aspectos de la salud 

humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores 

ambientales, físicos, químicos, biológicos, psicosociales y del entorno laboral, 

que puedan afectar positiva o negativamente  el bienestar y desarrollo de una 

actividad que puede partir de las condiciones higiénicas a las que estén o 

puedan estar expuestos los trabajadores29 

 

                                                 

 Relación laboral: Refiriéndose al entorno laboral 

29
 Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. Conceptualización de la salud 

ambiental: teoría y práctica... Cuéllar Hugo Rengifo 2008. p 4. 

Entorno 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

INDUSTRIAL 
Salud 

Medio  

Ambiente 
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Medio Ambiente: incluye todos los aspectos relacionados con la salud que 

son externos al cuerpo humano y sobre los cuales el individuo tiene muy 

poco o ningún control. 

 

- Por lo tanto el ambiente como determinante, puede actuar de modo 

favorable o desfavorable a la salud, constituyéndose en un entorno 

peligroso o en un entorno saludable30 

 

En este sentido se define SBI como  el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 

crecientes de salubridad industrial, comprendiendo el manejo sanitario del 

agua, los residuos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para 

la salud de los trabajadores y previniendo la contaminación ambiental. 31 

 

Otra definición para el SBI es el conjunto de actividades dirigidas a proteger 

el ecosistema de la actividad industrial, a su vez que se encarga de proteger 

la salud de los trabajadores encaminando acciones de saneamiento básico 

en la empresa. 32  

 

Adicionalmente encontramos la relación entre Prevención, control y 

Saneamiento entendiendo que son un conjunto de actividades, medios y 

técnicas tendientes a conservar los elementos de los ecosistemas y las 

relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen 

alteraciones debidas a la acción de la Empresa (Hombre). 

 

 

                                                 
30

  Ambiente y Salud. Buck Carol , 1986 p 17 
31

 República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 1505( 

04 junio 2003). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los 

planes de gestión Integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Bogotá.,2002  Art 1.p 1 
32

 Conceptos básicos en salud ocupacional y sistema general de riesgos profesionales en Colombia. 

Castañeda Zuñiga, Geovanny. 2004.p 23 
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Figura 2 Relación entre prevención, control y saneamiento 

 

 

Beneficios de una buena gestión ambiental empresarial 

 

 Aumento de la productividad y la rentabilidad 

 Fidelidad y aprecio de sus clientes 

 Confianza y transparencia con los proveedores 

 Compromiso y adhesión de sus empleados 

 Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad 

 Oportunidades para nuevos negocios 

 Incremento en la participación del mercado 

 Mejoramiento de la cultura organizacional 

 Mejoramiento de la comunicación interna y externa 

 Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros  

 

 

9.1.1. Disciplinas que aportan al saneamiento básico industrial 

 

 Higiene industrial: Es la disciplina dedicada al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales 

originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar 

enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 

ciudadanos de una comunidad. 
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 Toxicología laboral: Disciplina que aborda el estudio de los efectos 

nocivos sobre la salud del trabajador producido por los contaminantes 

del ambiente  laboral.  

 

 Ecología Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las 

interacciones entre los organismos y su ambiente (sustancias 

químicas y factores físicos). 33:  

 

Los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del 

ecosistema; por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, 

las plantas, los animales, etc. En pocas palabras, los factores bióticos 

son todos los seres vivientes en un ecosistema o, más 

universalmente, en la biosfera. 

 

Por otra parte, los factores químicos y los físicos se agrupan como 

factores abióticos del ecosistema. Esto incluye a todo el ambiente 

inerte; por ejemplo, la luz, el agua, el nitrógeno, las sales, el alimento, 

el calor, el clima, etc. Luego pues, los factores abióticos son los 

elementos no vivientes en un ecosistema o en la biosfera. 

 

 Biología: es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres 

vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus 

propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, 

patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características  

y los comportamientos de los organismos individuales como de las 

especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres 

vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, 

trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos 

                                                 
33

Nahle, Nasif. Ecología. ©Biology Cabinet Organization. <http:www.biocab.org/Ecologia.html> 

[citado el  12 de Febrero de 2011] 



10 
 

los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen 

la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de ésta34 

 

 Medicina: es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las 

enfermedades y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer 

tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la 

salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades. La medicina forma parte de las denominadas ciencias 

de la salud. 

 

 Ingeniería Ambiental: Es la rama de la ingeniería que estudia los 

problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus 

dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el 

objetivo de promover un desarrollo sostenible.35. La ingeniería ambiental 

garantiza mediante la conservación y preservación de los recursos naturales, 

una mejor calidad de vida para la generación actual y para las generaciones 

futuras. 

 

Tareas o actividades de SBI que se realizan en la profesión 
 

1. Estudios de impacto ambiental para los procesos productivos que 

permiten visualizar sus efectos sobre el entorno. 

2. Formula proyectos ambientales desde su estudio de base. 

3. Se encarga de los sistemas de gestión de calidad ambiental. 

4. Establece métodos de control y vigilancia de la contaminación 

como sistemas de monitoreo, con la finalidad de minimizar la 

contaminación. 

                                                 
34

 Historia de la biología, Buican, Denis 1995. Madrid, Acento Editorial, p 15-16 
35

 Environmental Engineers.CINAM, Colegio de ingenieros Ambientales de México AC. Asociación de 

Ingenieros  Ambientales (ADIA)  
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5. Desarrolla, calcula y pone en práctica las diferentes soluciones 

técnicas que minimicen los efectos negativos del proceso industrial 

sobre el medio ambiente. 

6. Diseña o selecciona los equipos e instalaciones de tratamiento de 

materiales de desecho gaseosos, líquidos y sólidos, llevando a 

cabo su seguimiento y control. 

7. Determina las medidas de mitigación que deben realizarse para 

contrarrestar las emisiones emitidas. 

 

 Recursos Humanos (RRHH): al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente 

es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas 

las puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización.
36 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con 

estas tareas específicas es alinear las políticas de RRHH con la 

organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e 

inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los 

desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. 

Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos 

humanos, sino que se administra con las personas, viéndolas como 

agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y 

habilidades intelectuales. 

 

 

                                                 
36

  Psicología Industrial Thomas, Ulises .2011, p 2  



12 
 

9.2. Definición y construcción de guías Metodológicas 

 
Las guías metodológicas logran sistematizar y reproducir conceptual y 

teóricamente la experiencia práctica objeto de estudio, es una forma de 

elaboración intelectual cuyo resultado puede expresarse en formatos 

diferentes, procurando hacer participes de los hallazgos a quienes no 

tuvieron la oportunidad de estar involucrados en la ejecución.37 

 

En ciertas ocasiones es necesario no solo compartir el conocimiento de la 

práctica estudiada sino inducir y orientar hacia una forma de actuación que 

durante la aplicación demuestre efectividad y que la sistematización se 

descubre, se revalora, eleva su funcionalidad y se pone al servicio de otros 

interesados.  

 

En estos casos las guías metodológicas, didácticas y operativas cumplen una 

función particularmente útil para contribuir al mejoramiento de experiencias 

en marcha o para facilitar la realización de nuevos ejercicios partiendo del 

desarrollo metodológico alcanzado durante la experiencia precedente.  

 

La construcción de una guía metodológica parte de dos elementos: El 

primero la validación práctica que recoge la propuesta metodológica y el 

segundo la validación técnica que evalúa la información sobre los métodos 

aplicados tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Centro de formación para el Trabajo. Las Guías Metodológicas, 2003 , p 1-8 
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Figura 3 Metodología para la construcción de una Guía Metodológica 

 

 

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo, 2003 

 

9.2.1. Estructuras de las Guías Metodológicas 

 

Las guías metodológicas contienen dos componentes básicos en su 

estructura: Los elementos preliminares que abarcan la parte formal y las 

orientaciones introductorias que trabaja el desarrollo de la guía como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4 Estructura general de las Guía Metodológicas 

 

 

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo, 2003 
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9.2.2. Guías de referencia para el Saneamiento Básico Industrial 

 

 Guía de Buenas Prácticas Sectoriales  

Las guías de buenas prácticas sectoriales fueron creadas como un 

instrumento administrativo para el control y manejo ambiental. Con las 

que pretenden mejorar y facilitar la gestión ambiental de los proyectos, 

obras o actividades especificas de los principales subsectores 

productivos del país.38 

 

 Guías de Buenas Prácticas de Manejo Ambiental  

Las Guías de Buenas Prácticas de Manejo Ambiental son una 

herramienta de seguimiento y control que se ha generado acorde con 

las funciones y políticas del Departamento Técnico Administrativo del 

Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente, 

autoridad ambiental en el Distrito Capital, considerando además el 

cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas 

institucionales; con el fin de que fueran un instrumento informativo con 

las bases suficientes para ilustrar a los ejecutores de proyectos u 

actividades, sobre parámetros ambientales que se deben considerar 

durante la ejecución de obras u actividades y así procurar el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 Guía de Saneamiento Básico Industrial  

La guía de saneamiento básico industrial fue creada para dar 

cumplimiento a los objetivos de cada una de las organizaciones 

participantes; este documento abarca  la prevención de los riesgos del 

trabajo, sugiriendo patrones, técnicas y prácticas que en su aplicación, 

contribuyan en el abatimiento de los accidentes y enfermedades del 

                                                 
38 Ibíd., p 4 
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trabajo; además con el objetivo de proporcionar a trabajadores y 

patrones un material de apoyo documental que será de utilidad para 

orientarles en estas  tareas.39 

 

9.2.3. Instrumentos para la identificación y evaluación de la gestión 

 

A nivel teórico existen muchas metodologías aplicables para la identificación 

y evaluación de los impactos (ambientales, sociales económicos) de los 

cuales fueron seleccionados dos: Listas de chequeo y  el indicador de 

desempeño 

9.2.3.1. Listas de chequeo 

 

El desarrollo de procesos productivos conlleva al diseño de operaciones 

industriales, al empleo de máquinas, equipos y herramientas, así como la 

utilización de materias primas e insumos, lo cual modifica el ambiente natural 

del hombre y si bien facilita y aumenta la eficiencia del trabajo, también 

aporta factores de riesgo que es necesario controlar para evitar que los 

adelantos que deben constituirse en un aporte para el bienestar del hombre 

se conviertan en agresores de su integridad. Las listas de chequeo se 

constituyen como una de las herramientas para detectar condiciones 

peligrosas que puedan generar accidentes, enfermedades profesionales, 

antes que se desencadenen los accidentes ó avancen las enfermedades 

profesionales 

 

Las listas de chequeo son un método de identificación bastante simple, se 

utilizan especialmente en evaluaciones preliminares.; donde se comparan los 

                                                 
39 Ibíd. p 2 
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impactos generados por la empresa con los impactos relacionados en la lista 

de chequeo y con sus actividades conexas 40 

 

9.2.3.2. Indicadores de desempeño 

 

Son instrumentos de gestión que proveen un valor de referencia  a partir del 

cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas y el 

desempeño logrado. Un indicador de desempeño es una herramienta que  

entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado. 41 

 

También se puede decir que son  medidas  que describen  cuán bien  se 

están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión 

de los mismos  

 

Los objetivos principales por los cuales se debe elaborar un indicador son: 

 Induce mejoras en información 

 Fundamenta la discusión de resultados 

 Posibilita la evaluación 

 Apoya el proceso de formulación de mejoras 

 Facilita el establecimiento de compromisos de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  Secretaria Distrital de ambiente. Guía de autorregulación y autogestión. 2010, p 16 

41  Ilpes- CEPAL,  Lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores de desempeño. 

Jiménez, Roberto. 2010, p 2-8 
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10. MARCO JURÍDICO 

 

La legislación que enmarca los temas con respecto a las condiciones y lugar 

del desarrollo de actividades objeto de SBI contempla un listado de normas 

sanitarias, ambientales, de salud ocupacional, seguridad industrial y de 

cualquier otra índole que deban considerarse con el fin de adelantar una 

adecuada intervención. 

 

10.1. Marco jurídico en salud ocupacional y seguridad industrial 

 

La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el 

país, la cual consta de tres componentes como son: 

 

 El Régimen de Pensiones 

 Atención en Salud 

 Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

Cada uno de los anteriores componentes tiene su propia legislación y sus 

propios entes ejecutores y fiscales para su desarrollo. 

 

En el caso específico del Sistema de Riesgos Profesionales, existe un 

conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales 

y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto 

cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional42 

 

                                                 
42

Universidad del Valle. Principal salud Ocupacional. [en línea] 

< http://saludocupacional.univalle.edu.co/marcolegal.htm> [ citado el 12 agosto de 2011] 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/marcolegal.htm
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Cuadro 1 Normas generales de Salud y Seguridad Industrial relacionadas con el  
Saneamiento Básico Industrial 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Código sustantivo del 

trabajo 

Artículo 56, es obligación de los empleadores  

brindar protección y seguridad a sus  

trabajadores 

Ley 9 de 1979 
Código Sanitario Nacional. La salud como bien de 

interés público. Dicta medidas sanitarias 

Resolución 2400 de 1979 

Estatuto de Seguridad 

Industria 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

Seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Decreto Ley No. 614 de 

marzo 14 de 1984 

Por el cual se determinan las bases para la  

organización y administración de salud  

ocupacional en el país 

Resolución 2013 de 1986 

Reglamenta la organización y funcionamiento  

de los Comités Paritarios de Seguridad y  

Salud Ocupacional 

Decreto 1295 de 1994 
Que determina la organización y administración del 

sistema general de Riesgos Profesionales 

Decreto número 3039 de 

2007 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 

Pública 2007-2010 

Documento CONPES 

3550 de 2008 

Por el cual se determinan los lineamientos para la 

formulación de la política integral de salud ambiental 

con énfasis en los componentes de calidad de aire, 

calidad de agua y seguridad química 

 

 

10.2. Marco Jurídico Ambiental 

 

El MAVDT, conjuntamente con el Presidente de la República en Colombia, es 

el ente encargado de formular la política ambiental, considerando este 

elemento como eje transversal para el desarrollo económico y social, el 

crecimiento y la sostenibilidad del país. Su visión apunta, entre otros, al 
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desarrollo auto sostenible y a la potencializarían de las ventajas 

comparativas de la nación, para lo cual establece como directrices 

principales la planificación y administración eficiente por parte de las 

autoridades ambientales, lo cual facilita enmarcar la legislación por temas 

así: 

 

Como primera medida encontramos la creación y conformación del 

departamento de Gestión Ambiental. 

 

Cuadro 2 Reglamentación para la creación del DGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 Objetivos del DGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1124 DE 2007 
 
 

La ley 1124 de 2007. Articulo 8. Totas las empresas a nivel industrial deben 

tener un departamento de Gestión Ambiental dentro de su organización, para 

velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la Republica 

DECRETO NUMERO 1299 DE 2008 

ABRIL 22 
 

Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 

empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones 

Artículo 4°. Objeto del departamento de gestión ambiental.  

El Departamento de Gestión Ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel 

industrial tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a 

dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 

generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más 

limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia 

energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la 

reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar 

los ecosistemas. 
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Cuadro 4 Conformación del DGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1. Aguas 

 

 El Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables, regula lo relacionado con el uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico: captación, vertimiento, 

ocupación de cauces, ordenamiento de cuencas, entre otros. 

 

El agua es un bien de uso público, en consecuencia la utilización del 

recurso debe hacerse siempre mediante el trámite de una concesión 

de agua, contemplada en el Decreto 1541 de 1979 del Ministerio de 

Artículo 5°. Conformación del departamento de gestión ambiental.  

El Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar 

conformado por personal propio o externo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

sexto del presente decreto, cada empresa determinará las funciones y responsabilidades 

de su Departamento de Gestión Ambiental, las cuales deberán ser divulgadas al interior 

de cada empresa. 
 

Parágrafo 1°. Podrán hacer parte del Departamento de Gestión Ambiental, los 

profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el área ambiental. 

Parágrafo 2°. El Departamento de Gestión Ambiental de las medianas y grandes 

empresas a nivel industrial estará conformado en todo caso por personal propio pero 

podrá contar con el apoyo y asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas para temas 

específicos. 

Parágrafo 3°. El Departamento de Gestión Ambiental de las micro y pequeñas empresas 

a nivel industrial podrá estar conformado, así: 

1. Personal propio. 

2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental comunes, siempre y cuando las 

empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la 

responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 

3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la 

responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 

4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin 

perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 

Parágrafo 4°. Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión Ambiental junto 

con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad industrial o calidad. En este 

caso, es necesario que las funciones en materia ambiental sean explicitas y se dé 

cumplimiento a los demás requerimientos establecidos en esta norma. 
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Agricultura. A su vez, el Decreto 1594 de 1984 establece los 

parámetros de los vertimientos, entre otros, se establecen parámetros 

en relación a la Demanda Biológica de Oxígeno -DBO, Demanda 

Química de Oxígeno -DQO, PH, los cuales le son impuestos y 

controlados a través de un permiso de vertimiento que debe solicitar el 

dueño del proyecto según los términos estipulados por  el citado 

decreto. 

 

 El Decreto 1594/84 en su artículo 48, señala: Para el uso industrial, no 

se establecen criterios de calidad con excepción de las actividades 

relacionadas con explotación de cauces, playas y lechos, para las 

cuales se deberán tener en cuenta los criterios contemplados en el 

parágrafo 1 del artículo 42 y en el artículo 43 en lo referente a 

sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, 

materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes 

totales, de igual forma presenta las sustancias de interés sanitario. 

 

A su vez el artículo 72 del mismo decreto 1594/84, establece los criterios 

generales que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua: 

 

Cuadro 5. Criterios generales para la disposición de un vertimiento en un cuerpo de agua según 
Decreto 1594/84 

 

Referencia Usuario existente Usuarios nuevos 

pH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 

Temperatura <40ºC <40ºC 

Material flotante Ausente Ausente 

Grasas y aceites 
Remoción >o igual a 80% en 

carga 

Remoción >o igual a 80% en 

carga 

Sólidos sus- 

Pendidos domésticos o 

industriales 

Remoción > o igual al 50% 

en carga 

Remoción > o igual a 80% en 

carga 

Demanda bioquímica de oxígeno: 
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Para desechos domésticos 
Remoción >o igual  30% en 

carga 

Remoción >o igual  80% en 

carga 

Para desechos 

industriales 

Remoción > o igual a 20% 

en carga 

Remoción > o igual a 80% en 

carga 

 

 Ley 373 de 1997 estableció condicionamientos para el  Uso Racional 

Agua. 

 

 Decreto de Cuencas Hidrográficas –Decreto 1729 de 2002 del 

Ministerio del Medio ambiente- reglamenta lo relacionado con los 

planes de ordenamiento de cuencas; cuando una cuenca tenga 

aprobado su respectivo plan de ordenamiento, este debe integrarse 

con el plan de ordenamiento territorial y, en consecuencia, es un 

condicionamiento para el uso del suelo. 

 

 Mediante el Decreto 1324 de 2007, se crea el registro hídrico de 

usuarios 

 

10.2.2. Vertimientos 

 

 El Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modifica el Decreto  Ley 

2811 de 1974 en cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y 

calidades del agua y requisitos de vertimientos  al suelo y al 

alcantarillado; fue modificado por el Decreto 4728 de 2010 el cual 

exige la presentación de planes de cumplimiento que de ser 

aprobados por la autoridad ambiental, cuando el usuario no cumpla las 

normas de vertimiento. 

 

 La Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010- 2014, modifica el Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 

los criterios para la delimitación de las Rondas Hídricas, determinando 
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que esta debe hacerse previos estudios por parte de la autoridad 

ambiental correspondiente. Igualmente la ley establece que se 

cobraran tasas retributivas y compensatorias, cuando se superen los 

límites permisibles de contaminación, incluso a quienes carecen del 

respectivo permiso de concesión y vertimiento sin perjuicio de las 

sanciones que le sean aplicables. 

 

 Decreto 3956 de 2009. Por el cual se establece la norma técnica, para 

el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en 

el Distrito Capital. 

 

 Decreto 3957 de 2009. Por el cual se establece la norma técnica, para 

el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de 

alcantarillado público en el Distrito Capital. 

 

10.2.3. Ruido 

 

 El Decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente regula lo 

relacionado con aire y ruido; el artículo 49 estable que los generadores 

eléctricos de emergencia o plantas eléctricas deben contar con 

silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de 

ruido. 

 

 La Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial regula lo relacionado con emisión de ruido y ruido 

ambiental. Esta Resolución determina los parámetros para medición 

del ruido ambiental estableciendo zonificación y horarios respectivos. 
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10.2.4. Suelos 

 

 De acuerdo con el Código de Recursos Naturales – Decreto-Ley 2811 

de 1974,  existen varios tipos de figuras para proteger los recursos 

naturales, tales como: los Parques Nacionales Naturales, Áreas 

Forestales Protectoras y Productoras Protectoras, Parques 

Regionales, Distritos de Manejo Integrado, entre otras. Igualmente, 

existen disposiciones para proteger el uso del suelo cuando se den 

condiciones especiales con cierto tipo de pendientes. 

 

10.2.5. Sustancias Químicas 

 

 Mediante Ley 1259 de 2009, Colombia aprobó el Convenio de 

Rótterdam, cuyo objetivo es promover la responsabilidad compartida y 

los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio 

internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de 

proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños 

y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el 

intercambio de información acerca de sus características, 

estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre 

su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las 

partes. 

 

 De otro lado,  mediante la  Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Protección Social, se 

establecen  los requisitos para el etiquetado de los productos químicos 

peligrosos; almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; 

lámparas antichispas en sitos de almacenamiento de líquidos 

inflamables, entre otros. 
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 Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, reglamenta todo lo 

relativo al manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera. 

 

 

10.2.6. Residuos 

 

En Colombia la normatividad en materia de residuos es muy amplia, la cual 

está dirigida a reglar sobre residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

En relación con  los residuos no peligrosos que pueden generarse en un 

proyecto, conviene analizar básicamente el manejo de escombros y los sitios 

de disposición de estos, como lo señala la Resolución 541 de 1994 del 

MAVDT. 

 

En materia de residuos peligrosos, Colombia suscribió el Convenio de 

Basilea y lo ratificó con la Ley 430 de 1998.  A partir de la suscripción del 

convenio se ha regulado la gestión integral del ciclo de vida del producto, la 

responsabilidad del generador, en la cual se establece que  ésta se extiende 

hasta la disposición final del producto; se introdujo en la normatividad el 

principio de precaución, la internalización de costos ambientales, normas de 

seguridad en el sistema de transporte de residuos peligrosos, entre otros. 

 

Entre las normas a destacar está la Ley 1259 de 2008 sobre Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos, el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto reglamentario 

1362 de 2007 del MAVDT.   

 

El  Decreto 4741 de 2005 tiene por objeto prevenir la generación de residuos 

o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o 

desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.  
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Así mismo, el Decreto reglamentario 1362 de 2007 tiene por objeto 

establecer los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores 

de Residuos o Desechos Peligrosos, como instrumento de captura de 

información, con la finalidad de contar con información  normalizada, 

homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de residuos o 

desechos peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y 

sectoriales del país. 

 

Cuadro 6 Normas complementarias 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 232 de 1995 
Por medio de la cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales. 

Resolución 1023 de 2005 

 

Por la cual se establece la Guía Ambiental como 

instrumento administrativo para el control y manejo 

ambiental ” EL MINISTRO DEL MEDIO 

AMBIENTE En uso de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 5 

de la Ley 99 de 1993 

Resolución 7189 de 2010 

Por la cual se restablecen los criterios para la 

clasificación de impacto ambiental para efectos de 

pago del impuesto predial, capitulo1 articulo 2 define 

lo que es un programa de Gestión ambiental 

empresarial- GAE y el Programa de Prevención 

Integral en Salud Ambiental-PISA 

Decreto 483 de 2007 

Por el cual se adopta el sistema unificado de 

inspección, vigilancia y control de Bogotá Distrito 

Capital 

Fuente: Las autoras 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de la Guía de SBI como herramienta que contribuya a 

mantener y mejorar las condiciones laborales, protección de la salud, del 

medio ambiente y la seguridad de los trabajadores se ha diseñado una 

metodología que permita realizar cada actividad paso a paso tal y como lo 

muestra la gráfica N. 1. 

Grafica 1 Diseño Metodológico 
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APLICACION
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Entrevistas y seguimiento

Aprobacion

Pertinencia de la aplicacion

Diagnostico de las Industrias

Antes y despues

Analisis y Discusion de ResultadosPASO 4
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11.1. Paso N. 1. Planificación43 

 

De acuerdo a Ackoff, en esta etapa se tuvieron en cuenta 3 elementos: 

11.1.1. Selección del universo y la muestra: 

Se seleccionaron las industrias con las cuales se podría validar el uso 

de la Guía para el Saneamiento Básico Industrial en el Distrito Capital, 

tomando como base la clasificación del código CIIU la cual maneja 15 

divisiones clasificando los sectores económicos así:  

 

- Sector Primario (Minería, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) 

- Sector Secundario (Industrias Manufactura) 

- Sector Terciario (Comercios y servicios en general) 

 

En la selección se tuvo en cuenta  la representatividad de estos sectores en 

Bogotá y la accesibilidad a la información, razón por la cual se elige el sector 

Secundario (Sección D) 44como universo de estudio teniendo en cuenta su 

división: 

 

Cuadro 7 División de Industrias Manufactureras 

SECCIÓN D -   INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37) 

DIVISIÓN 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 
DIVISIÓN 

16 

Fabricación de productos de 

tabaco 

DIVISIÓN 

17 

Fabricación de productos 

textiles 
DIVISIÓN 

18 

Fabricación de prendas de vestir; 

preparado y teñido 

                                                 
43 La planificación: se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de que se 

requiera la acción" (Ackoff,1981) 

CIIU: Clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo 

principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar 

estadísticas.  
44

 Cámara de comercio de Bogotá, Código Industrial Internacional Uniforme ( CIIU).2004, p  
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DIVISIÓN 

19 

Curtido y preparado de cueros; 

fabricación de calzado; 

fabricación de artículos de 

viaje, maletas, bolsos de mano y 

similares; artículos de 

talabartería y guarnicionería. 

DIVISIÓN 

20 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos 

de cestería y espartería 

DIVISIÓN 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 
DIVISIÓN 

22 

Actividades de edición e 

impresión y de reproducción de 

grabaciones 

DIVISIÓN 

23 

Coquización, fabricación de 

productos de la refinación del 

petróleo y combustible nuclear 

DIVISIÓN 

24 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos 

 

DIVISIÓN 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
DIVISIÓN 

26 

Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 

DIVISIÓN 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
DIVISIÓN 

28 

Fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

DIVISIÓN 

29 

Fabricación de maquinaria y 

equipo 
DIVISIÓN 

30 

Fabricación de maquinaria de 

oficina, contabilidad e 

informática 

DIVISIÓN 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos  
DIVISIÓN 

32 

Fabricación de equipo y aparatos 

de radio, televisión y 

comunicaciones 

DIVISIÓN 

33 

Fabricación de instrumentos 

médicos, ópticos y de precisión 

y fabricación de relojes 

DIVISIÓN 

34 

Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y 

semirremolques 

DIVISIÓN 

35 

Fabricación de otros tipos de 

equipo de transporte 
DIVISIÓN 

36 

Fabricación de muebles; 

industrias manufactureras 

DIVISIÓN 

37 
Reciclaje 

Fuente: Sección D del Código CIIU45 

 

Mediante muestreo sistemático46 se seleccionaran 12 de las 24 actividades 

económicas de la sección D del listado de Industrias Manufactureras 

tomando como referencia que las actividades fueran realizadas en el Distrito 

Capital: 

                                                 
45

 República de Colombia, Secretaria Distrital de Hacienda. Resolución 0219 ( 25 Febrero 2004). Por 

medio de la cual se establece la clasificación de actividades económicas para el impuesto de 

Industria y Comercio en Bogotá D.C 2004,  p 1-21 
46

Muestreo Sistemático: Muestreo en el cual se elige el primer individuo al azar y el resto viene 

condicionado por aquel. Muestreo Estadístico, Diseño y Aplicaciones, Editorial Universitaria, 

Vivanco, Manuel. 2005,  p 69 
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Cuadro 8 División de empresas seleccionadas 

SECCIÓN D -    INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37) 

 

DIVISIÓN 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 
DIVISIÓN 

17 
Fabricación de productos textiles 

DIVISIÓN 

19 

Curtido y preparado de cueros; 

fabricación de calzado; 

fabricación de artículos de 

viaje, maletas, bolsos  de mano 

y similares; artículos de 

talabartería y guarnicionería. 

DIVISIÓN 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 

DIVISIÓN 

23 

Actividades de edición e 

impresión y de reproducción de 

grabaciones 

DIVISIÓN 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 

DIVISIÓN 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
DIVISIÓN 

29 

Fabricación de maquinaria y 

equipo 

DIVISIÓN 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos ncp 140 
DIVISIÓN 

33 

Fabricación de instrumentos 

médicos, ópticos y de precisión y 

fabricación de relojes 

DIVISIÓN 

35 

Fabricación de otros tipos de 

equipo de transporte 
DIVISIÓN 

37 
Reciclaje 

 

11.1.2. Identificación de variables 

Para identificar las variables a trabajar dentro de la Guía para el SBI, 

se realizaron actividades enmarcadas dentro del proceso de 

recolección de información. 47: 

 

Estas contribuyeron a identificar los temas que deben contener la guía 

y el método de evaluación más conveniente para conocer su 

viabilidad.  

 

                                                 
47

 Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o 

pueden darse en grados o modalidades diferentes son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a 

los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición, Briones (1987 : 

34) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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11.1.3. Instrumentos y técnicas para la recolección de la 

información 

 

Una de las técnicas de la investigación para la recolección de 

información primaria aplicada fue la entrevista telefónica  

 

La técnica de entrevista telefónica, permite recolectar información 

desde lugares dispersos en forma más económica y rápida, sin olvidar 

que no permite una supervisión y control confiable del entrevistado, no 

se tiene certeza de si la persona que responde es la idónea para 

hablar del tema; tampoco se sabe la forma de respuesta, si lo hacen 

rápidamente, o después de pensar detenidamente. Se elabora ficha 

técnica (Anexo N.1) que muestra los resultados obtenidos en las 

entrevistas telefónicas 

 

 

11.2. Paso N. 2. Diseño de la Guía 

 
Para el diseño de la Guía para el SBI se tuvieron en cuenta: 

 

- Pautas y términos de Referencia 

- Redacción 

- Diseño 

- Selección de Contenidos 

- Revisión y pruebas del documento 

 

Es primordial que el documento cuente con una armónica articulación con las 

actividades de educación para el sector industrial 
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11.2.1. El formato de la publicación 

 
Hace referencia a las características físicas de la Guía en relación con 

la utilidad del documento y la forma en que realmente se le da uso, 

adicionalmente debe cumplir con diferentes funciones de apoyo en las 

actividades industriales  

 

11.2.2. La redacción de contenidos.  

 
Es importante hacer un manejo adecuado de las temáticas a tratar en 

la guía para el SBI, temas ambientales, de seguridad e higiene 

industrial, teniendo claro que no todas las personas se encuentran 

familiarizadas con los términos del documento. Los contenidos deben 

dar respuesta a las necesidades presentadas en los sectores 

industriales, de una forma clara, no extensa y muy práctica. 

 

Adicionalmente en las encuestas telefónicas realizadas se indagó 

sobre los temas que debía incluir una Guía para el SBI. 

 

11.2.3. Fuentes y recursos gráficos 

 
Al escoger los tipos de fuentes se tuvo en cuenta: 

 
- Que facilite la lectura, tanto por su tamaño, como por sus formas 

- Evitar inundar la publicación con demasiados tipos de fuentes. 

- El entrelineado debe igualmente ser considerado, en la medida en que 

facilita la lectura. Dependiendo del tamaño de la letra y la fuente 

- Los recursos gráficos básicos 
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11.2.4. Revisión y pruebas del documento 

 
En este caso se realizaron visitas a los industriales que tienen el 

documento en prueba para validar si el contenido, la redacción y la 

puesta en marcha han sido claras, para ello se tiene en cuenta las 

condiciones del industrial. 

 

 

11.3. Paso N. 3. Aplicación de la guía 

 

11.3.1. Selección de la muestra:  

 

De las doce empresas tomadas para el muestreo se seleccionaron dos 

(2) para llevar a cabo la validación de la Guía para SBI, lo anterior 

debido a: 

 

 Facilidad para el acceso de información 

 Disponibilidad para el ingreso a las industrias  

 Son sectores económicos de flujo y movimiento constante. 

 Número de trabajadores 

 Requerimientos ambientales. 

 

11.3.2. Visitas técnicas realizadas a la industria: 

 
Con el ánimo de conocer la aplicación de la guía en cada una de las 

industrias seleccionadas para su validación, se realizaron entrevistas 

con el personal encargado de dar seguimiento al documento 

(Coordinadores de los departamentos de Gestión ambiental, Jefes de 

Mantenimiento y/o Auxiliares de Gestión). Esta técnica de 

investigación para la recolección de información se llevó a cabo en un 
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período de cinco semanas con el objetivo realizar seguimiento y 

conocer así las sugerencias en cuanto a redacción, contenidos y 

diseño de la guía y saber así si los contenidos fueron claros y 

congruentes. El seguimiento realizado en estas visitas generó actas de 

las cuales se elaboraron dos fichas técnicas que abarcaron los 

objetivos, las metodologías y conclusiones de las mismas  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NOMBRE DE LA INDUSTRIA 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS TEXTILES 
TEXTILIA LTDA 

ACTIVIDADES DE EDICIÓN 

E IMPRESIÓN Y DE 

REPRODUCCIÓN DE 

GRABACIONES 

INDUSTRIA DE EMPAQUES 

FLEXIBLES INEMFLEX 

 

11.3.3. Aprobación 

 

En el proceso de aprobación del documento se tuvo en cuenta las 

observaciones dadas por el industrial mediante las actas de 

seguimiento, las cuales permitieron conocer si el enfoque dado a la 

guía era el adecuado. 

 

11.3.4. Pertinencia 

 

La pertinencia de la aplicación estuvo vinculada a la aceptación del 

industrial con el documento entregado, dado que la guía contiene 

diferentes temas enmarcados dentro del SBI. En este sentido la 

pertinencia relacionada al espacio social donde se integran los 

conocimientos adquiridos o los resultados del trabajo investigativo. 
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Paso N. 4 Análisis y discusión de resultados 

 

Con la  información recolectada se obtuvieron resultados para: 

 

1. Seleccionar  los sectores  de aplicación de la guía 

2. Presentar los métodos para la recolección de la información 

3. Determinar pautas para el diseño y contenidos de la guía 

4. Conocer de la aplicación de la guía 

5. Establecer los Beneficios de la aplicación de la guía ( Antes y 

después) 
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12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

12.1. Evaluación de la Elaboración de la Guía 

 

Hoy en día la valoración del impacto generado desde el entorno laboral con 

respecto a las condiciones sanitarias en una industria es un tema que abarca 

dos problemáticas importantes: una de ellas es el hecho de que no exista 

una guía que permita al industrial identificar y conocer los riesgos que se 

originan en el lugar de trabajo y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, además de su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente; la otra es la falta de 

unificación de criterios para la evaluación del cumplimiento definidos por los 

diferentes entes reguladores tales como la Secretaria Distrital de Ambiente 

(SDA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Secretaria 

Distrital de Salud (SDS), el Ministerio de Protección Social, las Aseguradoras 

de Riegos Profesionales (ARP) y Alcaldías Locales, entre otros. 

 

Se ha generado la necesidad de elaborar la Guía de Saneamiento Básico 

Industrial, como una herramienta que contribuya a mantener y mejorar las 

condiciones laborales, de protección a la salud, al medio ambiente y la 

seguridad de los trabajadores, además de fijar criterios unificados de 

cumplimiento respecto a los requisitos normativos exigidos por las entidades 

encargadas de vigilar el tema de la salud y medio ambiente en la industria. 

 

Para establecer el nivel de conocimiento de los industriales sobre el SBI se 

realizó en primera instancia una encuesta tal y como se indicó en la etapa de 

planificación del documento. 
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12.1.1. Resultados 

 

12.1.1.1. Sondeos telefónicos 

 

El sondeo telefónico se realizó a doce (12) empresas seleccionadas de forma 

aleatoria a partir de una base de datos creada para tal fin (Anexo N 2). Este 

proceso comprendió la aplicación de una encuesta que se efectuó a lo largo 

de cuatro días con preguntas cerradas que tenían por objeto establecer si el 

industrial tenía o no conocimiento sobre el SBI, sus componentes y la 

existencia de herramientas para la gestión.  

 

Con respecto al conocimiento del industrial sobre el SBI; se obtuvo que el 

42% de las industrias encuestadas conocen o alguna vez han escuchado 

sobre el tema y el 58 % restante argumentan no tener conocimiento al 

respecto tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Grafica 2  Industrias que tienen conocimiento en  materia de Saneamiento Básico Industrial 

 
 

Este 42% de los Industriales encuestados que tiene conocimiento sobre el 

SBI lo atribuyen en una mayor parte a la participación y al acercamiento que 

han tenido con los programas de gestión y capacitación que entes de control 

ambiental y de salud les han brindado además de la necesidad e interés en 
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el tema; El 58% que no conocen acerca del SBI lo atribuyen a la poca 

necesidad de aplicación en sus industrias y a la baja participación en eventos 

donde se trate el tema. La grafica N 3. Ilustra de manera específica la 

proporcionalidad y razones por las cuales el industrial conoce o no sobre SBI.  

  

Grafica 3 Razones de conocimiento o desconocimiento sobre SBI 

 

 

Dado que una de las mayores razones por las cuales el industrial conoce 

sobre el SBI, es la asistencia y participación en eventos donde se ha 

brindado información sobre el tema en particular, se les preguntó a los 

industriales por dicha participación, obteniendo que el 67% de los 

encuestados han participado activamente en programas para mejorar la 

gestión en sus industrias tal y como se ve en la gráfica N. 4, los principales 

temas tratados en estos eventos se ilustran en el Cuadro N. 9. 
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Grafica 4 Participación de los industriales en eventos    
                             relacionados con el SBI 

 

 
                              

    
 

 

A pesar de reconocer que los programas ofrecidos por los diferentes entres 

de control tales como la SDA en sus programas de gestión ACERCAR y 

PREAD, la SDS con su programa PISA y las ARP´s son gratuitos, el 33% de 

los encuestados que no asisten o que no han participado indican que se 

debe al compromiso que se adquiere con los entes de control, además de no 

disponer de recursos, tanto humanos como financieros, para el cumplimiento 

de dichos compromisos y la poca destinación de tiempo que están 

dispuestos a dar para la realización de las actividades propuestas en estos 

programas. 

 

Por su parte el 67% de los encuestados afirman que la participación en los 

diferentes programas ofertados les ha permito mantenerse actualizados en 

temas tales como legislación aplicada al sector, mejoras en procesos 

productivos, formación de brigadistas y mejoras continuas en los temas 

incluidos dentro del SBI. 

 

Cuadro 9. Temas tratados en los eventos          
relacionados con el SBI 

COMPONENTE  TEMA TRATADO 

Ambiental 

-Control de desechos 

líquidos industriales  

-Manejo de residuos sólidos 

y peligrosos 

-Gestión y desempeño 

ambiental 

Salud 

Ocupacional 

Abastecimiento y consumo 

de agua potable 

Ergonomía y trabajo 

Seguridad 

Industrial 

Prevención de riesgos y 

preparación de emergencias 
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Otro tema evaluado en la encuesta es el conocimiento sobre herramientas 

con las que se puede gestionar el SBI tales como: cartillas, libros, guías o 

algún otro tipo de documento que abarcase el tema. La grafica N.5 muestra 

los resultados obtenidos sobre el conocimiento y uso de estas herramientas  

 

Grafica 5 Conocimiento y uso de las herramientas para SBI 

 

 

De acuerdo con los anteriores datos se podria decir que apersar de que los 

industriales participan en los eventos donde se tratan temas de SBI, solo el 

33% de los encuestados conocen de herramientas útiles para el desarrollo 

del tema, dado la necesidad de aplicabilidad en sus industrias; afirman que 

herramientas como las guías de buenas prácticas del MADS que manejan 

ítems relacionados con el SBI son muy extensas y difíciles de entender, ya 

que la terminología usada es muy técnica y no es clara para ellos a no ser 

que se tenga la formación en alguno de esos temas. 

 

Por otro lado se indago al industrial con el ánimo de establecer los aspectos 

de mayor importancia o criticidad en la industria, encontrando en primer lugar 

dos aspectos: el manejo de los residuos peligrosos y los desechos líquidos 

industriales (Vertimientos) aspectos de gran preocupación para el industrial, 

el primero debido a que no hay claridad sobre cómo se deben disponer y 
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afirman que las empresas recolectoras del mercado son muy costosas y el 

segundo aspecto por el costo del tratamiento. 

 

En segundo lugar encontramos los aspectos de emisiones y ruido y con 

menor participación se encuentran las Instalaciones Sanitarias, estos y otros 

aspectos se muestran en la gráfica N.6. Igualmente fueron insumo importante 

para el diseño de los contenidos de la guía de Saneamiento Básico Industrial. 

 

Grafica 6. Aspectos del SBI de mayor criticidad para las industrias 

 
 

Teniendo en cuenta la información brindada y en aras de identificar si los 

temas a plantear dentro de la guía eran viables se les pregunto cuál o cuáles 

de los siguientes temas deberían mejorar en su industria: 

 

1. Medio ambiente 

2. Salud ocupacional y  

3. Seguridad Industrial. 

 

Encontrando que el tema de medio ambiente es el más importante para las 

industrias encuestadas, las razones dadas se encuentran en el cuadro N. 10, 



42 
 

seguido del aspecto de seguridad industrial y por último la salud ocupacional, 

así mismo sus interrelaciones, los resultados obtenidos se muestra en la 

siguiente grafica: 

 

Grafica 7 Temas relacionados con SBI que se deben mejorar en la Industria 

 

 

Cuadro 10 Razones por las cuales es más importante tema de Medio Ambiente 

RAZONES 

1 
Es uno de los requerimiento de mayor importancia para la 

autoridad y genera penalidades graves 

2 
Elemento que mayor impacto tiene hacia la salud de no ser 

controlado 

3 

Genera un impacto económico dentro de la industria ya sea 

por la reducción de la contaminación, o por el pago de esa 

contaminación 

4 Genera competitividad  

5 Favorece al reconocimiento e imagen de la industria 

 

La mayoría de las industrias encuestadas se ha visto obligada a solicitar ante 

los diferentes entes de control algunos trámites relacionados con ambiente o 

salud que se encuentran enmarcados dentro del SBI, tema de gran 

importancia para la industria ya que de no cumplirse podrían incurrir en 

multas, cierre o suspensión de sus actividades por los daños causados a la 
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salud de sus trabajadores, comunidad, o el medio ambiente lo que les genera 

grandes pérdidas, y detrimento de imagen de la industria en el mercado. 

Teniendo en cuenta lo anterior se indagó en el tema preguntándole a los 

industriales cuál o cuáles eran los trámites que más ha realizado, obteniendo  

como resultado que los mayores trámites realizados por las industrias son las 

inscripciones o registros, seguido de los permisos y en una menor cuantía las 

concesiones ver grafica N. 8, algunos ejemplos de los trámites realizados por 

los industriales se muestran en el cuadro N. 11 

 

Grafica 8. Trámites realizados por las industrias en materia de ambiente, salud y/o Seguridad 

 

 
 

Cuadro 11 Listado de Trámites en materia Ambiental 

 

TRAMITE ENTIDAD 

Registro único ambiental Secretaria de Ambiente 

Encuesta Ambiental DANE 

Registro de generador de 

Residuos Peligrosos 
Secretaria de Ambiente 

Licencia Ambiental Secretaria de Ambiente 

Permiso de vertimientos Secretaria de Ambiente 

Permiso de emisiones Secretaria de Ambiente 

Permiso para uso del 

Suelo 

Secretaria de planeación-

UPZ 

Concesión de agua Secretaria de Ambiente 
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Los resultados obtenidos muestran la necesidad de elaborar una herramienta 

de consulta u orientación metodológica de práctica aplicación que contenga 

en un solo documento los lineamientos sobre la normatividad aplicable 

exigida por los diferentes entes de control, además de la información sobre 

las medidas a implementar para prevenir, minimizar y mitigar los impactos 

generados en el medio ambiente, la salud ocupacional, higiene y seguridad 

industrial; buscando que se unifiquen los criterios para un buen desarrollo de 

un SBI. 

 

12.1.1.2. Guía de saneamiento Básico Industrial 

 

La Guía de Saneamiento Básico Industrial se elaboró (anexo N. 4) 

respondiendo a las necesidades básicas planteadas por los industriales tales 

como apoyar la respuesta a los requerimientos de las entidades de control 

como la SDA y la SDS, identificar los factores que afectan el medio ambiente, 

la salud y seguridad de los trabajadores y presentar propuestas para el 

manejo de los mismos. 

 

Los pasos que se siguieron para la elaboración de la Guía se describe 

brevemente a continuación: 

 

1. Definición de pautas y términos de referencia para la guía  

2. Selección de contenidos y estructura de los componentes para la guía 

3. Redacción del borrador sobre cada uno de los componentes de la 

Guía 

4. Validación presencial del borrador en las industrias seleccionadas 

para la aplicación de la guía. 

5. Elaboración del borrador unificado de la Guía teniendo en cuenta la 

validación con los diferentes actores interesados. 

6. Socialización del borrador unificado de la Guía 
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7. Redacción final del documento  

 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro N. 12: 

 
Cuadro 12 Etapas de la elaboración de la Guía para el SBI 

 

PAUTAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Dentro de Las características físicas de la guía se definió:  

 

- Fuente: Por facilidad de lectura y armonía en el texto se selección el tipo de fuente 

Century en tamaño 12, mayúscula para los títulos, negrilla para los subtítulos de 

primera línea. 

- Color del texto:   El color de la letra se selecciono teniendo en cuenta que fuera un 

color agradable a la vista,  y que cuando se colocara en el documento fuera claro y 

legible; en este sentido para los títulos se optó por un color gris con realce y para el 

texto en general el color negro.   

- Color de la portada: Inicialmente se optó por un color naranja que tuviera un impacto 

visual alto, pero finalmente se selecciono un color verde que visualmente implica un 

menor impacto, es más cálido y agradable además de reflejar lo ecológico y la 

naturaleza.  

- Recursos gráficos: El uso de gráficas, imágenes, fotos, tablas y demás recursos gráficos 

fueron utilizados de manera que no saturan el documento si no que sirvieran de 

ilustración o apoyo dentro del documento. 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Para la selección de los contenidos se tuvo las siguientes variables: 

1. Antecedentes del SBI  

2. El contexto actual en materia de SBI en Colombia específicamente en Bogotá  

3. Las necesidades de las industrias en cuanto a SBI 

 

De los anterior se logro identificar algunas temáticas importantes tales como: 

 Tramites 

 Legislación aplicable  

 Medidas de control y manejo para cada uno de los componentes del SBI 

 

Inicialmente se plantearon 10 capítulos que trataban  temáticas concernientes al SBI, pero 

dado al resultado de la visita inicial a cada una de las industrias que iba aplicar la guía y de 

la necesidad planteada por el industrial de contar con un documento que no fuera extenso y 

que le ayudara a fácilmente a responder con los requerimientos de los diferentes entes de 

control se reestructuró el contenido de la misma  agrupándolos  en 4 temáticas de la 

siguientes forma: 
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1. Aspectos generales 

2. Medio Ambiente 

3. Salud Ocupacional 

4. Higiene y seguridad industrial   

 

REDACCIÓN 

En cuanto a la redacción se tuvo en cuenta que la terminología utilizada no fuera muy 

técnica y pudiera ser entendida aun si la persona no tiene formación en cualquiera de los 

ámbitos del SBI( medio ambiente, salud ocupacional o seguridad industrial) 

 

Los contenidos planteados en la guía fueron diseñados, de una forma clara, no extensa y 

muy práctica. 

 

Se realizaron 3 tipos de redacción: 

 

1. Redacción de un borrador sobre cada uno de los componentes de la Guía 

2. Elaboración de un borrador unificado de la Guía teniendo en cuenta la validación 

con  los diferentes actores interesados 

3. 3. Redacción final del documento  

REVISIÓN Y PRUEBAS DEL DOCUMENTO 

La revisión del documento se realizó mediante la retroalimentación de los resultados 

obtenidos en cada una de las visitas técnicas desarrolladas a los industriales y de las cuales 

se identificaron los cambios y mejoras que debían incluirse en la guía; la revisión se llevó a 

cabo mediante: 

 

1. Validación presencial del borrador en las industrias seleccionadas para la 

aplicación de la guía. 

2. Socialización del borrador unificado de la Guía  

 

 

12.2. Evaluación de la implementación de la guía 

 

Para realizar la evaluación de la implementación de la herramienta se 

tomaron a las industrias TEXTILIA e INEMFLEX del total de industrias 
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encuestadas; quienes permitieron efectuar la evaluación de la Guía para el 

Saneamiento Básico Industrial, las actividades que se desarrollaron fueron:  

 

1. Diagnóstico inicial  

2. Visitas de campo entrega y seguimiento de los capítulos de la 

guía, dejando como constancia actas de entrega 

3. Elaboración de indicador de desempeño de Saneamiento 

Básico Industrial. 

4. Análisis de la industria antes y después de la aplicación de la 

guía. 

 

12.2.1. Diagnostico inicial  

 

Se realizaron visitas de campo a las dos industrias selecciones TEXTILIA e 

INEMFLEX para la validación, con el objetivo de conocer el estado inicial en 

el cual se encontraban dichas industrias antes de la implementación de la 

Guía, se realizo una visita inicial que permitió conocer el estado de cada una 

de las empresas, el registro y resultados obtenidos se muestran en cada uno 

de los siguientes cuadros: 
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DIAGNOSTICO INICIAL 

(visitas de campo) 

ASP TEXTILIA LTDA INEMFLEX REGISTRO FOTOGRAFICO 
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 Se encuentra  ubicada geográficamente en 

la Cra 60 No. 12 – 18 en la zona Industrial 

de las Américas de la ciudad de Bogotá, 

La compañía inició labores en el año 1976 

con la fabricación y comercialización de 

hilos, hoy día fabrican telas para la 

decoración y tapicería. 

 

 Los principales subprocesos que 

conforman el proceso productivo de la 

compañía son: Hilandería, Urdido y 

tejido, Teñido, Acabado, Pre-tratamiento 

y Revisión final 

 

Tiene aproximadamente 250 empleados 

entre personal administrativo y personal de 

planta, el personal administrativo labora de 

lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm, y el 

personal de planta tiene turnos rotativo y su 

programación va de acuerdo a las 

necesidades de la compañía 

 Se encuentra  ubicada en la Av. Cra. 36 

Nº. 4 – 28  Barrio Veraguas de la 

Localidad de Puente Aranda, la industria 

empezó sus  labores en el año 1993  

 

 Cuenta con 50 empleados manejan 2 

turnos rotativos de acuerdo con la 

temporada y necesidad la industria 

contrata personal temporal. 

 

 Sus principales productos son empaques 

flexibles especialmente para la industria 

farmacéutica y alimenticia. 

 

Las líneas de producción que maneja la 

industria comienza con la entrada de los 

insumos al almacén, luego salen para una fase 

de elaboración y transformación (impresión, 

corte y laminado del producto entre otros), 

hasta que, por  último, vuelven al 

almacenamiento en forma de producto final 

ya acabado y a punto para ser embarcado o 

enviado. 

 
Foto N. 1 Ubicación Geográfica de Textilia 

 

 
 

Foto N. 2 Ubicación Geográfica de Inemflex 
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Partiendo de las actividades que comprenden 

la cadena productiva de la Compañía. A,  se 

encuentra que cada uno de ellos genera 

impacto sobre el entorno así: 

 

- Componente hídrico: Está relacionado 

con las etapas del proceso de la compañía 

que involucran operaciones de teñido 

dado que comprenden actividades que 

requieren grandes cantidades de agua 

para brindar las condiciones y el medio 

adecuado para favorecer la acción de los 

insumos utilizados. Esta misma razón 

ocasiona la generación de vertimientos 

con       cargas contaminantes, entre los 

que se destaca la presencia de fenoles, 

tensoactivos, color, algunos metales, 

DBO5, DQO, temperatura y pH. 

 

En cuanto a las fuentes de agua potable la 

compañía suple sus necesidades de agua con 

la explotación de fuentes subterráneas 

(pozos); el cual cuenta con una concesión 

vigente que permite extraer 230.400 litros de 

agua al día para ser utilizados en su proceso 

productivo. 

Los impactos identificados dentro de la 

industria se ven reflejados en los siguientes 

componente 

 

- Componente hídrico: el mayor impacto 

que se obtiene en este componente es el 

consumo del recurso, y la mayor 

demanda se evidencia en las actividades 

de aseo y en uso de las instalaciones 

sanitarias, no se generan vertimientos 

industriales solo se encuentran aguas 

residuales domiciliarias.  

 

 

 

Foto N. 3. Planta TTO agua potable Textilia 

 
 

 

 
Foto N. 4. Planta TTO AR Textilia 
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En cuanto al Componente Atmosférico En la 

compañía encontramos diferentes clases de 

contaminantes atmosférico tales como: 

 

- Neblinas de aceites: se producen cuando 

se someten a calentamiento los artículos 

que contienen aceites, plastificantes y 

otros materiales que se degradan 

térmicamente; en el termofijado  

- Vapores de disolventes: dependiendo de 

los productos químicos empleados en las 

operaciones de tintura y acabado. 

Algunos de ellos son: aldehídos 

(formaldehído, acetaldehído), ácido 

acético, amoníaco y sus derivados. 

- Olores: Los problemas de olores más 

frecuentes son causados por los 

auxiliares empleados en la tintura del 

poliéster, la reducción del colorante con 

hidrosulfito y el blanqueo con dióxido de 

cloro, etc. 

- Polvo y fibras: Se producen 

principalmente en la hilatura de fibras 

naturales y sintéticas. En menor medida, 

la mayoría de los otros procesos textiles 

producen polvo 

Sobre el Componente En la industria es el 

mayor impacto generado puesto que en sus 

actividades se utilizan solventes y pinturas, en 

este sentido encontramos 3 tipos de 

contaminantes atmosféricos: 

 

- Cov’s generados a partir vapores de 

disolventes: dependiendo de los 

productos químicos empleados en las 

operaciones de impresión y acabado. 

 

- Material particulado: principalmente 

Polvos, producidos en las actividades 

de refile y pulición y en las 

actividades de limpieza. 

 

- Olores: Los problemas de olores se 

derivan de la preparación y aplicación 

de las tintas en el material de 

impresión. 

 

Aunque la industria tiene controladas sus 

emisiones atmosféricas, le falta información 

para el tratamiento de las mismas 

 

 

Foto N. 5. Cuarto Calderas Textilia 

 

 
 

 

 

Foto N. 6. 

Maquina Impresora Inemflex 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

A
S

P
E

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Componente Suelo Para este consideramos 

la generación de residuos sólidos que se 

encuentra un nivel de impacto ambiental 

negativo principalmente relacionado con los 

lodos generados en la planta de tratamiento 

de agua potable y de agua residual. En los 

procesos de hilandería y tejeduría se generan 

residuos cuyas características no representan 

riesgos inherentes, dado que se trata de 

restos de fibras textiles, empaques y otros 

materiales que no requieren un manejo 

especial y son fáciles de reutilizar. 

 

Y por otro lado encontramos los residuos 

peligrosos que en su mayoría son estopas y 

cartones contaminados con HC, residuos de 

colorantes y luminarias 

Componente Suelo: la industria tiene un gran 

impacto en este componente ya que en sus 

actividades se generan tanto residuos sólidos 

como peligrosos, muchos de los desperdicios 

generados se pueden reciclar por lo que 

tienen un programa de reciclaje interno, 

donde  por semana se clasifica y se almacena 

por 3 meses bien sea para vender o para 

utilizar en pruebas de arranque del proceso de 

impresión; los residuos más utilizados son los 

retazos de papel y la madera. 

 

En cuanto a la generación de residuos 

peligrosos se evidencia algunas falencias, 

como la señalización. Hay una clasificación 

de acuerdo a la compatibilidad de los residuos 

(en especial residuos químicos: solventes, 

pinturas, acido anhídrido, alcoholes, entre 

otros), falta una mejor adecuación del espacio 

y capacitación del personal tanto para la 

clasificación de los residuos como la 

intención y prevención de emergencias. 

 

 
Foto N. 7. Almacenamiento de Residuos 

Sólidos Textilia 

 
 

Foto N. 8. Almacenamiento RESPEL Textilia 

 
 

Foto N. 9. 

Cuarto almacenamiento residuos 
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- El personal se encuentra dotado de 

elementos  de protección personal tales 

como tapa oídos, guantes gafas, 

tapabocas según la sección en la cual 

laboren. Algunos usan doble protección 

auditiva debido a que expuestos a altos 

decibeles por las maquinas extrusoras y 

la punzonadora 

 

- No cuentan con un panorama de riesgos 

actualizado y l personal de planta no 

conoce acerca del tema 

 

- El COPASO está conformado 

principalmente por el personal 

administrativo  

 

- Tiene pocas instalaciones sanitarias; 

cuentan con un vestir para hombres y uno 

para mujeres y en la parte interna de la 

compañía para el personal de planta tiene 

dos baños para hombres y dos para 

mujeres. 

 

- Hay rutas de evacuación y salidas de 

emergencia demarcadas, pero se 

encontraron demarcaciones obsoletas que 

pueden hacer equivocar al personal en el 

momento de  una eventualidad 

 

- La ubicación de los extintores está 

debidamente demarcada al igual que los 

sitios donde se encuentran los botiquines 

y el punto de encuentro 

- Cuentan con adecuadas instalaciones 

sanitarias para la satisfacción de las 

necesidades de sus trabajadores. 

 

- Falta de información en temas 

relacionados con el plan ante emergencias 

 

- Todos los empleados de planta cuentan 

con su respectiva dotación personal  

 

- La industria tiene conformado el 

COPASO y se encuentra desarrollando 

actividad para mejorar las condiciones 

laborales dentro de la industria. 
 

Cuenta con poca señalización y  se está 

adecuando de acuerdo a la normatividad   

Foto N. 10 . Señalizacion Textilia 

 
 

Foto N. 11 Ubicación Extintores 

Textilia 

 
 

Foto N. 12 Demarcación Inemflex 
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- Cuentan con un programa de 

mantenimiento preventivo elaborado 

acorde a las necesidades de las maquinas 

de la compañía, teniendo presente las 

necesidades de producción. 

 

- La ventilación es poca hay secciones 

donde hace demasiado calor al igual que 

las oficinas de producción. 

 

- Actualmente se encuentran realizando 

programa de orden y aseo para todo el 

personal de planta 

 

- En cuanto al ruido se concentra 

principalmente en el sector de tejeduría, 

en particular cuando el salón de  de 

telares data de más de 15 años. El ruido 

es considerado un sonido no deseado y 

puede causar efectos psicológicos y 

sociológicos en el operario. 

- Aunque la industria cuenta programas 

encaminados a la seguridad industrial, 

hay factores que no han sido identificados 

por ejemplo el inadecuado uso la 

iluminación y espacio para el desarrollo 

de las actividades que podrían tratarse. 

 

- En cuanto al ruido la industria maneja 

bajos niveles y es controlado con el uso 

de elementos de protección auditiva. 

 

- Cuenta con adecuada ventilación para la 

sección de la planta dado a  que los 

productos requieren de la misma para su 

acabado, internamente hay pocos 

secciones para recibir aire lo que 

convierte este aspecto en critico. 

 

- La industria planifica y ejecuta 

mantenimiento preventivos de acuerdo 

con el cronograma de adecuación que 

tienen  

 

 
Foto N.13. Ruido generado por Telares Textilia 

 

 
 

 

 
Foto N. 14 Ruido generado por las maquinas 

de Rebobinado e impresión 
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12.2.2. Visitas de campo realizadas al industrial 

 

Con el ánimo de conocer la aplicación de la guía en cada una de las 

industrias seleccionadas para su validación, se realizaron entrevistas con el 

personal encargado de dar seguimiento al documento (Coordinadores de los 

departamentos de gestión ambiental, Jefes de Mantenimiento y/o auxiliares 

de gestión) esta técnica de investigación para la recolección de información 

se llevó a cabo en un período de cinco semanas con el objetivo realizar 

seguimiento y conocer así las sugerencias en cuanto a redacción, contenidos 

y diseño de la guía y saber sí los contenidos fueron claros y congruentes, el 

seguimiento realizado en estas visitas generó actas de las cuales se elaboró 

ficha técnica que abarca los objetivos, las metodologías y conclusiones de 

las mismas ( Anexo N 3)  

 

Cuadro 13.  Resultados de la valoración de los contenidos en cada una ce las industrias 

ÍTEMS VALORACIÓN TEXTILIA INEMFLEX LTDA. 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 Aspectos 

Positivos 

La terminología utilizada no es 

muy técnica lo que facilita la 

lectura y la hace comprensible 

La redacción es clara y fácil de 

comprender, tiene un lenguaje 

entendible y es muy practico 

Aspectos por 

mejorar 
 Ninguno 

Colocar un glosario de 

términos 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 Aspectos 

Positivos 

Los capítulos son adecuados y 

contribuyen a la autogestión 

dentro de la industria 

En general los capítulos 

plasmados en la guía manejan 

los temas principales de SBI 

Aspectos por 

mejorar 

Profundizar más en temáticas 

como tramites y legislación 

Incluir  propuestas de mejora 

para el manejo de emisiones y 

vertimientos 
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Aspectos 

Positivos 
Aclara muy bien las dudas 

Da un paso a paso muy 

especifico para el uso de la 

guía 

Aspectos por 

mejorar 

Mejorar la presentación, es un 

poco desordenada 
Ninguno 

A
P

L
IC

A
B

IL
ID

A
D

 

Aspectos 

Positivos 

Sus temas cubren muy bien las 

necesidades de la industria 

además de facilita la gestión y la 

identificación de acciones de 

mejora 

Es fácil para su 

implementación, Contribuye 

acciones de mejora 

Aspectos por 

mejorar 

Realizar mayor promoción del 

documento en otros sectores 

Podría ser más fácil en medio 

magnético 

 

 

Cuadro 14- Resultados de la valoración  por capítulos  en cada una de las industrias 

CAPÍTULOS   A     EVALUAR 

TEMAS A 

EVALUAR 

DATOS  

GENERALES 

MEDIO  

AMBIENTE 

SALUD 

OCUPACIONAL 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

T
E

X
T

IL
IA

 

Redacción Especifica y detallada Entendible Entendible Entendible 

Contenidos 

Explica de una 

manera clara como 

realizar identificación 

de la empresa, la 

elaboración de un 

diagrama de 

procesos, y DOFA 

Aportan información 

útil y sirven de 

orientación para 

realizar una adecuada 

gestión de los impactos 

ambientales generados 

en la industria 

Los contenidos son 

pertinentes y 

contribuyen al 

manejo de los 

riesgos 

Los temas tratados 

son útiles para el 

manejo de los 

riesgos y la 

planeación de 

estrategias para su 

prevención 

Aplicabilidad 

Conocimiento e 

identificación de la 

industria 

Contribuyen a la 

realización de la RUA 

y la encuesta ambiental 

del DANE 

Contribuye a la 

identificación de los 

factores de riesgos y 

prevención de 

emergencias  

Ayuda a identificar 

Riesgos y EPP 
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L
E

X
  

  
L

T
D

A
. 

Redacción Clara y entendible 
Se requiere en algunos 

casos definiciones 
Clara y entendible Clara y entendible 

Contenidos 

Suministran la 

información  

necesaria para 

identificar 

generalidades de la 

industria 

Abarcan la información 

suficiente para dar 

respuesta a los entes de 

control, además de 

identificar puntos de 

mejora 

Proporcionan la 

información 

necesaria para cada 

uno de los aspectos 

contemplados en 

Salud Ocupacional 

Son adecuados y 

pertinentes, cuenta 

con buena 

terminología, 

abarcan temas en los 

que la industria tiene 

falencias.  

Aplicabilidad 
Conocimiento de la 

industria 

Contribuyo a 

identificar aspectos que 

no se tenían 

controlados y la 

identificación de 

normatividad aplicable 

Apoyan temas 

importantes como la 

conformación del 

COPASO, la 

elaboración de los 

planes de 

emergencia  

Sugieren pautas y 

practicas fáciles de 

implementar y útiles 

para los aspectos en 

los que no se tiene 

conocimiento 

 

12.2.2.1. Elaboración de indicador de desempeño de Saneamiento 

Básico Industrial 

 

Para validar con el industrial la aplicación y el conocimiento de la guía 

entregada se diseño un aplicativo en medio magnético que reúne los temas 

relevantes al Saneamiento Básico Industrial, tales como aspectos generales 

de la industria, medio ambiente, salud ocupacional e Higiene y Seguridad 

Industrial, evaluándolos mediante una lista de chequeo. El aplicativo tiene 

como fin mostrar al industrial mediante gráficas como está su industria antes 

y después de la aplicación de la guía y el porcentaje de cumplimiento en 

cuanto a Saneamiento Básico Industrial  

 

A continuación encontrara los pasos para el uso del aplicativo y 

posteriormente encontrara un ejemplo real de la aplicación del mismo antes y 

después del uso de la guía en cada una de las industrias seleccionadas: 
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1. En esta pantalla Inicial deberá Validar Usuario debe digitar usuario y 

clave proporcionados. 

 

 

 

 

2. Posteriormente encontrara un mensaje de bienvenida 

 

 

Ingreso 

1234 

Si la clave y el usuario son 

correctos usted tendrá el acceso 

permitido así 
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3. En esta pantalla deberá diligenciar los datos principales de su 

empresa y deberá seleccionar el icono de Check list inicial si es la 

primera vez que utiliza el aplicativo 

 

 

 

 

Diligencie los 

datos solicitados 

de su empresa 

Comience a 

diligencia el 

Check list Inicial 



59 
 

 

 

 

 

 

4. Al terminar de contestar las preguntas debe dar Clik en  

 

 

5. Posteriormente encontrara un icono que le mostrara un Grafico inicial 

el cual le permitirá relacionar el estado inicial en cuanto a SBI Vs el 

estado ideal de su industria, teniendo en cuenta que para la guía SBI 

los términos de Estado Ideal y Estado Inicial son:  

 

a. Estado ideal : Es el cumplimiento óptimo en todos los temas 

enmarcados dentro del SBI, teniendo en cuanta que no todas 

las industrias requieren abarcar todos los temas planteados en 

la guía 

 

Diligencie cada una de las preguntas de cada componente (Aspectos Generales, 

Medio ambiente, Salud Ocupacional e higiene y seguridad Ind). Recuerde que es 

indispensable que responda todas las preguntas. 
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b. Estado inicial: Es el estado en el cual se encuentra la industria 

antes de conocer la guía en cada uno de los aspectos y el cual 

muestra los aspectos a mejorar 

 

6. Guarde la información relacionada y proceda a leer el documento 

entregado (Guía para el Saneamiento Básico Industrial) 

 

7. Una vez haya realizado las actividades sugeridas en la guía ingrese 

nuevamente al aplicativo y diligencie la lista de chequeo final 

 

 

 

 

8. Al terminar conozca la grafica que le muestra los tres estado (estado 

Ideal Vs estado Inicial Vs estado final): 

 

a. Estado ideal : Es el cumplimiento óptimo en todos los temas 

enmarcados dentro del SBI, teniendo en cuanta que no todas las 

industrias requieren abarcar todos los temas planteados en la 

guía 

 

Comience a 

diligencia el 

Check list Final 
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b. Estado inicial: Es el estado en el cual se encuentra la industria 

antes de conocer la guía en cada uno de los aspectos y el cual 

muestra los aspectos a mejorar 

 

c. Estado final Es el estado que se desea después de 

aplicar las pautas dadas en la guía para el SBI 

 

Nota: Cada una de las graficas cuenta con una escala de calificación según 

el tipo de pregunta, para aquellas preguntas que le la respuesta es SI o NO, 

la escala de calificación se muestra en el cuadro N. 16 y el cuadro N. 17 

muestra la calificación dada para aquellas preguntas que le permite escoger 

entre Nula, Poca, Regular, Buena y Excelente. 

 

Cuadro 15 Escala de Calificación preguntas cuya respuesta es SI o NO 

NULA 1 
No han realizado ninguna actividad para el SBI  ó  

no requieren del cumplimiento de las mismas 

EXCELENTE 5 
Tiene un cumplimiento óptimo del Saneamiento 

Básico Industrial 

 

Cuadro 16 Escala de puntuación para elaboración de Indicador 

NULA 1 
No han realizado ninguna actividad para el SBI  

ó  no requieren del cumplimiento de las mismas 

POCA 2 
Han realizado pocas actividades para el 

saneamiento básico industrial. 

REGULAR 3 
Solo cumplen con lo requerido para el 

saneamiento Básico Industrial 

BUENA 4 

Han realizado actividades para el saneamiento 

básico industrial pero no son suficientes y 

requieren mejora continua 

EXCELENTE 5 
Tiene un cumplimiento óptimo del Saneamiento 

Básico Industrial 
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9. Por último el aplicativo le permitirá conocer de manera porcentual su 

nivel de cumplimiento en cuanto a SBI así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento en cuanto a SBI 

Le permitirá conocer el 

porcentaje de cumplimiento 

por cada aspecto enmarcado 

dentro de la guía, y un 

cumplimiento general en 

cuanto a SBI 
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12.2.2.2. Ejemplo real de la utilización del aplicativo antes y 

después del uso de la Guía. 

 

Uno de las actividades realizadas para verificar el pertinencia de la Guía para 

el SBI fue el uso del aplicativo entregado en cada una de las industrias 

seleccionas; obteniendo los siguientes resultados 

 

 

Industria textil, TEXTILIA 

 

Las gráficas N. 9 muestra el estado inicial con respecto al estado ideal y la 

grafica N. 10 muestra los tres estados mencionados estado ideal, estado 

inicial y el estado final.  

 
Grafica 9  Estado Ideal Vs Estado Inicial de TEXTILIA S.A 
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La grafica N. 9 se puede evidenciar las falencias encontradas en la industria 

textil en los temas relacionados con el SBI así: 

 

Aspectos Generales 
 

 La industria no cuenta con un diagrama de procesos que permita 

conocer paso a paso el proceso productivo de la compañía 

 Las personas encargadas de recibir las visitas de los entes de control 

no están autorizadas para dar toda la información requerida (No. de 

empelados, horas de funcionamiento etc.) 

 La gerencia general no conoce de los temas de SBI 

 En materia de legislación solo cumple con lo básico legalmente 

requerido 

 No tienen un buen conocimiento sobre el tema de emisiones 

atmosféricas 

 

Medio Ambiente 
 

 Hay producción de neblinas en algunos procesos productivo que no 

son tratadas 

 El personal de la compañía aunque ya está capacitado para el 

manejo de los residuos sólidos aun no lo realizan como está 

establecido 

 No tienen identificadas dentro de un diagrama de procesos las 

fuentes de generación de contaminación 

 Aunque cuentan con formatos y procedimientos establecidos para el 

manejo ambiental, no están divulgados ni aprobados por la gerencia 

general 

 

 



65 
 

Salud Ocupacional 
 

 Las instalaciones sanitarias para el personal de planta no son 

suficientes para el numero de personas que laboran en la compañía; 

aproximadamente el 80% del personal de la compañía es de planta y 

la cantidad de baños y vestieres son pocas 

 No cuentan con un panorama de riesgos actualizado 

 La participación en el COPASO es obligatoria lo que hace que el 

trabajo no sea agradable, y no hay una buena acogida de las 

actividades propuestas 

 Se encuentra demarcación obsoleta lo que hace que las personas 

lleguen a confundirse con la señalización que se debe utilizar en caso 

de emergencia 

 No hay jornadas de capacitación en los temas de trabajos espaciales, 

trabajos en alturas y uso e importancia de los elemento de protección 

personal 

 

Higiene y Seguridad industrial 
 

 La iluminación en los puestos de trabajo es deficiente y no existe un 

estudio que lleve a mejorar 

 Hay procesos que tiene muy poca ventilación por lo tanto el personal 

está expuesto contaminación por material particulado. 

 Los temas de seguridad e higiene solo son tratados en los COPASOS 

 A pesar que cuentan con un programa de mantenimiento preventivo 

existen algunas máquinas que no se incluyen por que están en 

desuso. 

 No cuentan con un programa de orden y aseo 
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En la siguiente gráfica (grafica N. 10) comparando el estado inicial con 

respecto al estado final luego de la implementación de la guía y con respecto 

a la escala de desempeño obtuvimos que: 

 

Grafica 10 Estado ideal Vs Estado Inicial Vs Estado Final de TEXTILIA S.A 

 

 

El conocimiento de la guía para el SBI  permitió evidenciar mejoras 

significativas dentro de la industria; en la gráfica anterior y de color morado 

se puede ver el crecimiento obtenido en los aspectos donde la calificación 

inicial fue poca o regular. 

 

Prueba de ello es la mejora significativa en el tema de aspectos generales de 

la industria ya que según la información obtenida por el personal encargado 

de trabajar la guía para el SBI, la gerencia accedió a brindar más información 

lo cual facilito la elaboración del diagrama de procesos de la compañía 
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ubicando en este los puntos clave de emisión, adicionalmente y en conjunto 

con el departamento de gestión de calidad trabajaron el análisis DOFA 

herramienta que les ha facilitado mejorar algunas actividades de la compañía 

 

Con respecto al ítem de medio ambiente  y  en comparación con el estado 

inicial la gráfica muestra un crecimiento óptimo particularmente en lo 

correspondiente al tema de aguas y residuos sólidos, aunque afirma que 

continua teniendo falencias en emisiones atmosféricas debido al presupuesto 

dado en la compañía para la gestión ambiental  

 

En los temas de salud ocupacional y seguridad industrial afirman que el uso 

de la guía les permitió aumentar sus conocimientos sobre: 

 

- COPASO 

- Elementos de protección personal 

- Panorama de riesgos 

- Mantenimientos preventivos 

 

Grafica 11 Graficas de cumplimiento por Componente Textilia 

  

 



68 
 

  

 

Grafica 12 Grafica de cumplimiento en cuanto a SBI en Textilia 
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Industria de artes graficas Inemflex 

 

Grafica 13  Estado Ideal Vs Estado Inicial de INEMFLEX 

 

 

La anterior gráfica muestra las condiciones iniciales de la industria antes de 

la aplicación de la guía identificando falencias en cada uno de los 

componentes del SBI de la siguiente manera: 

 

Aspectos Generales 
 
Dentro de los aspectos generales se identifico que: 

 El  personal no tiene un conocimiento total  de la  información básica 

de la compañía lo que dificulta dar respuesta a ciertas solicitudes de 

algunos entes de control.  



70 
 

 No cuentan con un análisis DOFA integrado, que les ayude a 

identificar aspectos para mejorar en cada unos de los componentes 

del SBI ( Medio ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial) 

 La industria  no tiene identificado dentro de su diagrama de procesos 

las actividades que producen daños significativos hacia la salud de 

sus trabajadores, solo han contemplado los impactos ambientales 

derivados del desarrollo de la actividad industrial. 

 El conocimiento de la gerencia sobre SBI es poco dado a que ha 

designado personal para el manejo de cada uno de los componentes 

del SBI 

 

Medio Ambiente 
 

 Con respecto al  medio ambiente la industria no tiene identificadas las 

fuentes de generación de contaminación que pueden afectar el 

entorno laboral y llegar a ser riesgos potenciales. 

 El manejo de las emisiones producidas en la industria es poco, lo que 

lo cataloga como un aspecto de criticidad que debe empezarse a 

controlar  

 El manejo de los residuos peligrosos no se hace completamente 

conforme a la normatividad, siendo el desconocimiento el factor que lo 

ha propiciado 

 

Salud Ocupacional 
 

 Con respecto a este aspecto la industria cuenta con pocos controles 

para el manejo de las condiciones higiénicas, psico-laborales, 

ergonómicas y de seguridad, dado la falta de capacitación y propuesta 

de acciones para mejorar estos temas, además del poco tiempo que 

tiene de conformación del COPASO. 
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 La industria no lleva estadísticas sobre el número de accidentes y 

enfermedades profesionales, dato importante para gestionar acciones 

en pro de disminuir los riesgos.  

 

Seguridad Industrial 
 

 La industria cuenta con poca ventilación en sus instalaciones, lo que 

puede generar problemas en la salud de sus trabajadores. 

 El manejo que realiza la industria sobre los aspectos de higiene y 

seguridad industrial es poco dada a la falta de capacitación y escaso 

tiempo de conformación del COPASO 

 

Grafica 14 Estado Ideal Vs Estado Inicial Vs Estado después de la Aplicación de la Guía de INEMFLEX 

 

 

 



72 
 

Comparando el estado inicial con respecto al estado final luego de la 

implementación de la guía se obtuvo un crecimiento significativo en los 

aspectos donde su calificación inicial fue poca o regular. 

 

Ejemplo de lo anterior fue el ítem de aspectos generales, que con respecto a 

la situación inicial hubo un progreso en cuanto al conocimiento de la 

información básica y el conocimiento de la gerencia sobre el SBI. 

 

Con respecto al ítem de medio ambiente y en comparación el estado inicial el 

manejo de las emisiones atmosféricas ha mejorado dado a que se 

identificaron las actividades que generan mayor impacto y se colocaron 

controles para disminuirlas; el manejo de residuos peligrosos con respecto a 

la normatividad mejoro con el tema de capacitación; en términos generales 

en este ítem se ha realizado una buena gestión pero se requiere de mejora 

continua para llegar al estado ideal. 

 

En cuanto a la salud ocupacional cumplen con lo requerido para el SBI, se 

debe mejorar en los aspectos de manejo de condiciones higiénicas, psico-

laborales, ergonómicas, de seguridad, respuesta ante emergencias, el nivel 

de capacitación del COPASO, el registro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales para lograr un óptimo desempeño y 

cumplimiento del SBI. 

 

En higiene y seguridad la industria debe trabajar los temas de ruido, 

ventilación, mantenimientos preventivos y correctivos para  lograr un 

cumplimiento óptimo del SBI y llegar al estado ideal. 
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Grafica 15 Graficas de cumplimiento por Componente Inemflex 

  

 

 
Grafica 16  Grafica de cumplimiento en cuanto a SBI en Inemflex 
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13. CONCLUSIONES 

 

 El documento  permite al industrial integrar los aspectos relacionados 

con el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad industrial; 

permitiendo así dar alcance oportuno a los requerimiento de los entes 

de control tales como la Secretaria Distrital de Ambiente y de Salud, 

además de brindar información y propuestas conceptuales para la 

identificación y el manejo de la afectación en cada uno de los aspectos 

enmarcados dentro del SBI 

 

 Los temas que se tuvieron en cuenta para la guía de Saneamiento 

Básico Industrial parten de la necesidad del industrial de dar respuesta 

oportuna a los entes de control, necesidades de mejor, identificación 

de riesgos entre otros; los temas seleccionados fueron: 

 

1. Aspectos Generales 

2. Medio Ambiente 

3. Salud Ocupacional 

4. Higiene y Seguridad Industrial 

 

Cada uno de estos temas contiene una serie de sub temas que facilitan al 

industrial el uso de la guía, desglosándolos de la siguiente manera: 

 

1. Aspectos Generales 

 Identificación de la Empresa 

 Diagrama de Proceso 

 Análisis DOFA 

 Ecomapa 

 

2. Medio Ambiente 

 Gestión del Medio Ambiente Empresarial 

 Componente Hídrico 

 Componente Atmosférico 

 Componente Suelo 
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3. Salud Ocupacional 

 Elementos de Protección Personal 

 Instalaciones Sanitarias 

 Panorama de Riesgos 

 COPASO 

 Plan de Emergencia 

 Brigada de Emergencia 

 Señalización 

 

4. Higiene y Seguridad Industrial 

 Orden y Limpieza 

 Mantenimiento Preventivo 

 Ventilación 

 Iluminación 

 Ruido 

 

 Los métodos y técnicas utilizados para la recolección de la información 

tales como: la entrevista telefónica, las visitas técnicas, la entrevista 

personal  y las listas de chequeo sirvieron para : 

 

- Establecer el nivel de conocimiento de los industriales sobre 

SBI 

- Determinar los temas de mayor importancia para el industrial 

en el marco del SBI 

- Identificar las necesidades del industrial en cuanto a SBI 

- Conocer el estado antes y después de la aplicación de la  

 

  La validación de la guía en las industrias permitió identificar los 

aspectos de mayor importancia o criticidad que pueden ser mejorados 

con implementación de buenas prácticas y la autorregulación.  

 

 Si bien es cierto que la aplicación de la guía se realizo en una industria 

textil y otra del sector de impresión; se puede implementar en 
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cualquier otro sector manufacturero haciendo ajustes a las normativas 

aplicadas. 

 

 Los beneficios que le trae a una industria la aplicación de la guía de 

saneamiento básico industrial son:  

 

- Prevenir, minimizar y mitigar la contaminación ambiental y 

los problemas de salud y seguridad en las industrias de 

Bogotá.  

- Disminuir de riesgos de accidentalidad, conflictos con la 

comunidad, entre otros  

- Dar un manejo más adecuado de los recursos (Recursos 

tanto naturales como insumos, materiales, maquinaria y 

equipos por parte de los industriales) 

- Contribuye al cumplimiento de las medidas de control o 

regulaciones de los entres encargados. 

- Brinda competitividad y reducción de costos asociados a la 

ineficiencia 

 

 En general se elaboro la guía queriendo cubrir las necesidades 

planteadas por el industrial y dar un aporte como ingenieras 

ambientales a la minimización y tratamiento de las variables de 

saneamiento  que se pueden llevar a cabo en una industria y que 

puedan perjudicar el medio ambiente, la salud y la seguridad de las 

personas. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante 

abarcar mas actividades económicas no solo el sector manufacturero, 

con el ánimo de expandir la aplicación de la guía de SBI y evaluar el 

impacto que esta puede tener hacia los diferentes sectores 

productivos, generando así mayor valor a la guía. 

 

 Se ve necesario ajustar los mecanismos de recolección de la 

información, en este caso de la encuesta con la aportación de 

opiniones externas. 

 

 Ajustar el método de selección de la muestra, haciéndolo mediante un 

muestreo aleatorio que asegure una mejor distribución de la misma y 

agrupando un mayor número de datos para adquirir mayor grado de 

confiabilidad  

 

 En cuanto a la guía se propone hacerla de manera de CD interactivo 

para que sea de mayor acceso y sea mejor aplicada por los 

empresarios que quieran utilizarla.  
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ANEXO N.2. FICHA TÉCNICA ENTREVISTAS TELEFONICAS 

 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA TELEFÓNICA 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Adquirir información sobre la persecución  y conocimiento de las industrias del sector manufacturo en cuanto a lo que 

es el SBI y lo que lo compone. Para la realización de las entrevistas telefónicas se debió ejecutar las siguientes 

actividades 

 

 Seleccionar las industrias con las que se debe realizar la encuesta 

 Elaborar una base de datos con el nombre de las empresas, teléfono, contacto para las llamadas 

 Explicar la metodología que será utilizada para el seguimiento (como se va hacer) 
Recolectar datos e información complementaria útil para la guía 

Universo y ámbito: 
Industrias del sector manufacturero del Distrito Capital, sección D del Código CIIU 

Tamaño de la muestra: 
Para la muestra se seleccionaran 12 de las 24 actividades económicas de la sección D del listado de Industrias 

Manufactureras del código CIIU, tomando como referencia que las actividades fueran realizadas en el Distrito Capital  

 

SECCIÓN DEL 
CIIU 

 

TIPOLOGÍA DE LA SECCIÓN 

 

EMPRESA 

DIVISIÓN 15 Elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas 

COSECHA COLOMBIANA 
LTDA 

DIVISIÓN 17 Fabricación de productos textiles TEXTILIA S.A 

DIVISIÓN 19 Curtido y preparado de cueros; fabricación 

de calzado; fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos  de mano y similares; 
artículos de talabarteria y guarnicioneria. 

MANUFACTURAS VOLARE 
S.A. 

DIVISIÓN 20 Transformación de la madera y fabricación 

de productos de madera y de corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 

ACABADOS Y FORMAS 
LIMITADA 

DIVISIÓN 21 Fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón 

MULTICARTÓN LTDA. 

DIVISIÓN 22 Actividades de edición e impresión y de 
reproducción de grabaciones 

INEMFLEX LTDA. 

DIVISIÓN 24 Fabricación de sustancias y productos 
químicos 

INDUSTRIAS PINTUMEL 
LTDA. 

DIVISIÓN 25 Fabricación de productos de caucho y de 
plástico 

LAMYFLEX S.A. 

DIVISIÓN 27 Fabricación de productos metalúrgicos 
básicos 

PROVEEDORA 
METALMECÁNICA LTDA 

DIVISIÓN 31 Fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos 

FTC ENERGY GROUP S.A. 

DIVISIÓN 36 Fabricación de muebles; industrias 
manufactureras 

IGNACIO GÓMEZ IHM S.A. 

DIVISIÓN 37 Reciclaje RECUPERAR S.A.S 
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Distribución de la muestra: 

Se realizan las entrevistas en una semana a lo largo de la franja horaria, de forma que se 

logra obtener la percepción de las industrias en cuanto a lo que es SBI, entrevistando a 

distintos tipos de industrias. 

Tipo de entrevista: 
Entrevista telefónica mediante cuestionario estructurado. 

OBJETIVO 

 

La presente encuesta tiene como objeto: 

 

1. Determinar el nivel de conocimiento de SBI en las industrias del Distrito Capital 

2. Conocer temáticas importantes que se puedan incluir en la guía de SBI  

 

METODOLOGÍA 

1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: En esta etapa se seleccionaron las industrias con las cuales 

se podría llegar a implementar la guía, se realizo mediante un muestreo aleatorio y teniendo 

en cuenta los elementos antes mencionados (universo, muestra, tipo de muestra entre 

otros). 

2. ELABORACIÓN  DE LAS PREGUNTAS 

Las preguntas se elaboraron teniendo que : 

- Dieran información sobre el industrial con respecto a lo que es SBI 

- Se identificaran las necesidades propias de las industrias 

-   Abarcasen todas los elementos pertenecientes al SBI 

3. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

    Luego de obtener las entrevistas se recolecto y se tabulo mediante un libro en Excel que 

arrojo los resultados de las encuestas realizadas    

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron analizados con el objetivo de saber con qué empresas se 

podría realizar la implementación de la guía, adquirir de ellas retroalimentación y temas a 

tener en cuenta para la elaboración de la guía. 

CONCLUSIONES 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

 RETROALIMENTACIÓN - aspectos que deben MEJORARSE 
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ANEXO N. 3. BASE DE DATOS 

 

No. 
SECCION 

CIIU 
TIPOLOGIA DE LA SECCIÓN EMPRESA DIRECCION TELEFONO CONTACTO 

1 
DIVISION 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 
COMIDA EN EL SET LTDA. 

Calle 164 N° 18-36  Barrio  

Toberín 
6707119 

CESAR IVAN 

MARTINEZ 

2 
DIVISION 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 

COSECHA COLOMBIANA 

LTDA 
Calle 41 Sur No. 74F-84 3398277 

LILIANA PARRA 

MARÍN 

3 
DIVISION 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 

EPROFRUVER COLOMBIA 

LTDA. 

Carrera 7 N° 180-75 Mod 6 

Local 34 
6761229 

ISABEL AYALA 

SARMIENTO 

4 
DIVISION 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 
FAST FRUIT LTDA. Carrera 65B No. 12 - 59 6711064 JOHANA PINILLA 

5 
DIVISION 

15 

Elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas 
FRIGORÍFICOS BLE LTDA. Carrera 86 No. 15A - 91 5487116 

DIANA CRISTINA 

GONZÁLEZ GÓMEZ 

6 
DIVISION 

17 
Fabricación de productos textiles 

CONFECCIONES 

MONTHELIER LIMITADA 

Avenida Carrera 50 No. 29 B-05 

sur 

3453923 – 3005720543 - 

3138826788 

NÉSTOR RAÚL 

VANEGAS 

ROBLEDO 

7 
DIVISION 

17 
Fabricación de productos textiles GRUPO QUIROMAR SAS Carrera 50 No. 29B-19 Sur 5241331 FERNANDO REYES 

8 
DIVISION 

17 
Fabricación de productos textiles 

HILANDERÍAS BOGOTÁ 

S.A. 
Calle 65 Sur No. 78H-81 5836888 HILDA AYALA 

9 
DIVISION 

17 
Fabricación de productos textiles TEXTILIA LTDA Carrera 67 No 57V-11 Sur 5371666;3206971442 

GLORIA ISABEL 

BUITRAGO 

10 
DIVISION 

17 
Fabricación de productos textiles 

INDUSTRIAS ERREGE CIA. 

LTDA. 
Calle 22 Bis No. 43B 40/42 6257267 - 3143633902 

ROMMEL GABRIEL 

GALINDO 
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11 
DIVISION 

19 

Curtido y preparado de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos  de 

mano y similares; artículos de 
talabarteria y guarnicioneria. 

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DEL 

CALZADO LTDA. 

Transversal 40B No  9  -  65 5836888 HILDA AYALA 

12 
DIVISION 

19 

Curtido y preparado de cueros; 

fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos  de 
mano y similares; artículos de 

talabarteria y guarnicioneria. 

MANUFACTURAS VOLARE 

S.A. 
Carrera 55 a No 79 b - 75 7912323 

LUIS CARLOS 

MENDOZA GIRADO 

13 
DIVISION 

19 

Curtido y preparado de cueros; 

fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos  de 
mano y similares; artículos de 

talabarteria y guarnicioneria. 

AMERICANA DE 

CURTIDOS LTDA. Y CÍA 

S.C.A. 

Calle 17  N° 4 - 44 3633901 
EDISON BENÍTEZ 

SALAZAR 

14 
DIVISION 

19 

Curtido y preparado de cueros; 

fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos  de 

mano y similares; artículos de 

talabarteria y guarnicioneria. 

C.I. UNIFORMES 

INDUSTRIALES, ROPA Y 

CALZADO QUIN LOP S.A. 

Carrera 43F No. 14 - 109 3110809, 2554441 
LILIANA PATRICIA 

MORRIS 

15 
DIVISION 

19 

Curtido y preparado de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos  de 

mano y similares; artículos de 
talabarteria y guarnicioneria. 

CURTIPIELES LTDA. Calle 8 No. 20 - 15 7899888 LILIANA MANNING 

16 
DIVISION 

20 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y 

espartería 

A Y P LTDA. 
Kilómetro 1, Vía Chía - Cota, 

Vereda Cerca de Piedra 
8677657, 8657656 

CARLOS ANDRES 

RUEDA 

17 
DIVISION 

20 

Transformación de la madera y 
fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y 
espartería 

I.M. INDUSTRIAL DE 

MADERAS LTDA. 
Calle 14 A No. 123-72 6761229 

ISABEL AYALA 

SARMIENTO 
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18 
DIVISION 

20 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y 
de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y 

espartería 

IGORAI 
Calle 25B No. 85B-40 Santa 

Cecilia – Modelia 
6702633 

SARA ISABEL DIAZ 

PRADA 

19 
DIVISION 

20 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y 
espartería 

MADERFORMAS S.A.S. Carrera 129 No. 15 A – 78 2458042 
ADRIANA CAICEDO 

MUÑOZ 

20 
DIVISION 

20 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y 
de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y 

espartería 

ACABADOS Y FORMAS 

LIMITADA 
Carrera 51 No. 32 - 41 2817717 

ALVARO 

JARAMILLO 

21 
DIVISION 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 

CARTONERIA 

INDUSTRIAL Limitada 

INDUCARTON 

Carrera 89A No 62  -  95 4380455 
MAGDALENA 

PACHÓN 

22 
DIVISION 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 

CORRUGADOS DE 

COLOMBIA LTDA. 
Carrera 113 No. 15C  -  81 6761229 

ISABEL AYALA 

SARMIENTO 

23 
DIVISION 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 

EMPAQUES 

INDUSTRIALES DE 

COLOMBIA S.A.S. 

Autopista frente al antiguo 

aeropuerto 
2859508 

ROGERIO 

RESTREPO HOYOS 

24 
DIVISION 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 
MULTICARTÓN LTDA. Calle 10 No 33  -  17 2752181 

ADRIANA MARÍA 

CAICEDO AGUDELO 

25 
DIVISION 

21 

Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 
OFICIAR LTDA. Carrera 56A No 5A  -  64 5371666;3206971442 

GLORIA ISABEL 

BUITRAGO 

26 
DIVISION 

22 

Actividades de edición e impresión 

y de reproducción de grabaciones 
GRUPO OP GRÁFICAS S.A. 

Carrera 68 No. 13-61, Bogotá 

D.C., Colombia 
5836888 HILDA AYALA 
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27 
DIVISION 

22 

Actividades de edición e impresión 

y de reproducción de grabaciones 

IMPRESIONES Y MARCAS 

S.A. 
Calle 94B No. 56 - 22 6761229 

ISABEL AYALA 

SARMIENTO 

28 
DIVISION 

22 

Actividades de edición e impresión 

y de reproducción de grabaciones 
LITO-PRINT LIMITADA Calle 12 No. 42 B-05 6572295-6475871 

MARIA FERNANDA 

ESCOBAR 

MOSQUERA 

29 
DIVISION 

22 

Actividades de edición e impresión 

y de reproducción de grabaciones 

PUBLIMPRESOS 

LIMITADA 
Calle 24 No. 25-40 7222487-7290452 

CLAUDIA ELENA 

MONCAYO JURADO 

30 
DIVISION 

22 

Actividades de edición e impresión 

y de reproducción de grabaciones 
INEMFLEX LTDA 

 
4288655 GERMAN MORA 

31 
DIVISION 

24 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos 

FÁBRICA DE PINTURAS  

PINTUFLEX LTDA. 

Kilómetro 27 Vía Madrid-

Facatativa, Parcelación el 

Pedregal Madrid 

7899888 LILIANA MANNING 

32 
DIVISION 

24 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos 
FUMICLUBS Calle 21 No. 30-71 Barrio Jardín 4481226 

JOSÉ DAVID 

BERRÍO MONCADA 

33 
DIVISION 

24 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos 

INDUSTRIAS PINTUMEL 

LTDA. 
Calle 25D No 95 A  -  50 5610404 

JORGE ENRRIQUE 

GARCIA GONZALEZ 

34 
DIVISION 

24 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos 

LABORATORIOS 

SUDAMERICANOS S.A. 
Carrera 44 No 20C  -  96 

6723175 - 6634868 - 

3177690532 

LUZ YENNY 

HERNÁNDEZ 

ELAICA 

35 
DIVISION 

24 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos 

PRODUCCIONES 

QUÍMICAS S.A. 
Transversal 124 No 17  -  97 6257267 - 3143633902 

ROMMEL GABRIEL 

GALINDO 

36 
DIVISION 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS 

L.R.O. LTDA. 
Carrera 69A No 36 - 66 5371666;3206971442 

GLORIA ISABEL 

BUITRAGO 

37 
DIVISION 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
LAMYFLEX S.A. 

Autopista Medellín Km. 1,5 

Costado Sur Vía Cota 
5803360 

ÁLVARO GIRALDO 

CORREA 



89 
 

38 
DIVISION 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
MONPLAST LTDA. Avenida Caracas No. 15 - 75 4297414 

NELSON RINCÓN 

MARTÍNEZ 

39 
DIVISION 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
OZONOFIL LTDA. Carrera 38 No 25   -   23 5870043 

SERGIO JESUS 

GARCIA MARTINEZ 

40 
DIVISION 

25 

Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
PAGOMA S.A. Transversal 39 No. 20A-25 5371666;3206971442 

GLORIA ISABEL 

BUITRAGO 

41 
DIVISION 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 

INDUSTRIAS METÁLICAS 

GRAG LIMITADA 
Carrera 27 No. 10 -35 5610404 

JORGE ENRRIQUE 

GARCIA GONZALEZ 

42 
DIVISION 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
METAL CORAZA S.A.S. Calle 18 A No. 69 F - 66 2735261 

VIVIAN JOHANA 

GIRON 

43 
DIVISION 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
METALFILM S.A. 

Autopista Medellín Kilómetro 2, 

vía Parcelas de Cota, Kilómetro 

1.3 - Bodegas Calle 80, Bodega 

No. 3 

2458042 
ADRIANA CAICEDO 

MUÑOZ 

44 
DIVISION 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 

PROVEEDORA 

METALMECÁNICA LTDA 
Carrera 28 No. 7-64 6702633 

SARA ISABEL DIAZ 

PRADA 

45 
DIVISION 

27 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
RECUBPLAST LTDA. Calle 5No 0 - 81 Este 6702633 

SARA ISABEL DIAZ 

PRADA 

46 
DIVISION 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos 

CI ELÉCTRICOS 

INTERNACIONAL LTDA. 

COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL 

ELÉCTRICOS 

INTERNACIONAL LTDA. 

Calle 17 No. 42A-69 6707119 
CESAR IVAN 

MARTINEZ 

47 
DIVISION 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos 

ELÉCTRICOS 

IMPORTADOS S.A. - 

EIMPSA 

Calle 15 No. 13 - 50 3275222 
CAROLINA LÓPEZ 

ROJAS 

48 
DIVISION 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos 

ENZIPAN LABORATORIOS 

S.A. 
Carrera 53 No. 68 – 52 2859508 

ROGERIO 

RESTREPO HOYOS 
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49 
DIVISION 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos 
FTC ENERGY GROUP S.A. 

Calle 23 No. 116 - 31, Bodegas 7 

y 8 Parque Industrial Puerto 

Central 

4297414 
NELSON RINCÓN 

MARTÍNEZ 

50 
DIVISION 

31 

Fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos 

I.Q. ELECTRONICS 

COLOMBIA LTDA. 

Diagonal 47 No. 77B - 09, 

Interior 2, Parque Industrial San 

Cayetano 

2825223 
ALEJANDRO 

AGUÁDELO GIL 

51 
DIVISION 

36 

Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras 

DISEÑOS Y MONTAJES 

INDUSTRIALES LTDA. 
Carrera 29A 71A - 41 3112305, 3112320/03 

FABIO ALBERTO 

BECERRA 

CARRILLO 

52 
DIVISION 

36 

Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras 

GENERAL DE EQUIPOS DE 

COLOMBIA S.A. 

Avenida de las Américas No. 

42A-21 
5240161 

ALEXANDER 

QUIJANO 

53 
DIVISION 

36 

Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras 
IGNACIO GÓMEZ IHM S.A. Calle 18 No 39  -  53 4700494 - 3103136803 

JUAN CARLOS 

CASTELLANOS 

54 
DIVISION 

36 

Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras 

INDUSTRIA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

S.A. 

Autopista Sur (AC 57 R) No. 67-

59 
5610404 

JORGE ENRRIQUE 

GARCIA GONZALEZ 

55 
DIVISION 

36 

Fabricación de muebles; industrias 

manufactureras 

PRODUCTOS 

INDUSTRIALES LTDA. 

PROINDUL LTDA. 

Transversal 93 No 65A - 43 7222487-7290452 
CLAUDIA ELENA 

MONCAYO JURADO 

56 
DIVISION 

37 
Reciclaje 

COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO 

RECUPERAR C.T.A. 
 

5943200 
CAMILO ERNESTO 

ACOSTA 

57 
DIVISION 

37 
Reciclaje RECUPERAR S.A.S Carrera 46 No  51 – 58 6702633 

SARA ISABEL DIAZ 

PRADA 

58 
DIVISION 

37 
Reciclaje 

FUNDACIÓN 

CODESARROLLO 
Calle 30 No. 55 – 198 4700494 - 3103136803 

JUAN CARLOS 

CASTELLANOS 

59 
DIVISION 

37 
Reciclaje 

HOYOS GIRALDO JAIME 

ENRIQUE - CENTRO DE 

RECICLAJE 
 

5836888 HILDA AYALA 

60 
DIVISION 

37 
Reciclaje C.I ACD INGENIERIA EU 

 
3138601888 

BERNARDO 

ALBERTO DÍAZ 

RICAURTE 
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ANEXO N. 4 FICHA TÉCNICA ACTAS DE SEGUIMIENTO 

 

FICHA TÉCNICA ACTA DE SEGUIMIENTO 

INTRODUCCIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Exponer y contextualizar el proceso de evaluación y de seguimiento dentro de las industrias seleccionadas para la 

validación de la guía en esta parte se debe: 

 

 Definir el cronograma del seguimiento ( frecuencia de las visitas) 

 Explicar la metodología que será utilizada para el seguimiento (como se va hacer) 

 Recolectar datos e información complementaria útil para la guía 

 

Universo y ámbito: 
(2) Industrias del sector manufacturero del Distrito Capital 

 

 

Tamaño de la muestra: 

La muestra diseñada consta de 10 entrevistas, 5 por cada empresa y por cada capítulo 

entregado  

 
 

Distribución de la muestra: 

Se realizan las entrevistas en diferentes semanas de acuerdo con los capítulos de la guía 

entregados de forma que se logra obtener una muestra representativa con cada capítulo,  

 

 

Tipo de entrevista: 
Entrevista personal con cada uno de los actores implicados en el desarrollo de la guía 

Objetivos del seguimiento 

 

Objetivo general 

  Validar la pertinencia de los contenidos de la guía de saneamiento básico industrial en cada 

una de las industrias seleccionadas para este fin y adquirir de ellas las opciones de mejora  

Objetivos específicos 

 Reconocer el estado de Saneamiento Básico Industrial en cada una de las industrias 

seleccionadas para la validación 

 Contextualizar al industrial sobre el saneamiento básico industrial 

 Identificar generalidades, aspectos importantes de la industria 

 Conocer el proceso productivo 

 Evaluar la aplicación de los capítulos entregados (aplicación total, parcial o no aplicable) 

 Identificar mejoras para la estructura y contenidos de la guía.( para cada capítulo ) 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la metodología se llevo a cabo en 2 fases: 

1. Fase Inicial:   

 Recolección de datos complementarios  
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 Valoración de la información recolectada 

 Identificación de los cambios 

2. Fase final 

   Relación de resultados de la evaluación (puntos fuertes y puntos débiles de la guía). 

Plan de mejoras y datos de seguimiento (acciones realizadas, valoración del nivel de 

cumplimiento). 

 

   Incorporación de los elementos nuevos a la guía de saneamiento básico. Una vez 

contrastada la implantación y adecuación de la guía, se considero necesario introducir 

modificaciones a la guía. 

 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue la entrevista personal que 

tiene como fin recoger las percepciones sobre el documento entregado para la validación 

CONCLUSIONES 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
 RETROALIMENTACIÓN - Aspectos que deben mejorarse 

 

 


