
Gestión de Riesgos Laborales en Perú: Un análisis integral y perspectivas futuras  

 

Revista de Investigación Nº 113 Vol. 48 Mayo –Agosto, 2024                                                                                                 127 

Gestión de riesgos laborales en Perú: un análisis integral y perspectivas 
futuras 

 
Occupational risk management in Peru: a comprehensive analysis and future 

perspectives 
 

Gestão de riscos ocupacionais no Peru: uma análise abrangente e perspectivas 
futuras 

 
Rolando Solier Pozo 

https://orcid.org/0000-0003-1847-2623 
rsolier@ucvvirtual.edu.pe 

 
César Augusto Vargas Gutierrez 
https://orcid.org/0000-0001-9383-5813 

cavargasv@ucvvirtual.edu.pe 
 

Mónica Bessy Saldaña Chinchayán 
https://orcid.org/0000-0001-7488-7618 

msaldanade@ucvvirtual.edu.pe 
 

Universidad César Vallejo, Lima, Perú 
 

Artículo recibido en enero de 2024, arbitrado en febrero de 2024, aprobado en abril de 2024 y publicado en abril de 2025 

 

RESUMEN 
 
El estudio tuvo como objetivo realizar un análisis detallado y comparativo de la gestión de 
riesgos laborales en Perú, razón por la cual fue abordada metodológicamente desde una 
investigación bibliográfica de tipo análisis de contenido, en la cual se emplearon los motores 
de búsqueda Scopus, Redalyc, ScIELO, Google Académico y Latindex para la recuperación 
de documentos, los cuales fueron escogidos a partir de los criterios a) artículos originales o 
de revisión publicados en revistas de acceso abierto, b) libros digitalizados, c) divulgados en 
idioma inglés o español, c) recursos relacionados con la temática de estudio, lo cual permitió 
seleccionar un total de cuarenta y ocho (n= 48) que fueron empleados para la revisión. El 
análisis de los textos ayudó a visualizar tres categorías, a saber: a) Marco Regulatorio y 
Políticas de Seguridad Laboral; b) Implementación y Prácticas Empresariales; c) Desafíos y 
Brechas en la Gestión de Riesgos Laborales. 
 
Palabras clave: riesgos laborales; salud en el trabajo; brechas; Perú 
  
ABSTRACT 
 
The study aimed to perform a detailed and comparative analysis of occupational risk 
management in Peru, which is why it was methodologically approached from a bibliographic 
research of the content analysis type, in which the search engines Scopus, Redalyc, SciELO, 
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Google Academic and Latindex were used for the retrieval of documents, which were chosen 
based on the criteria a) original articles or review published in open access journals, b) 
digitized books, c) disseminated in English or Spanish language, c) resources related to the 
subject of study, which allowed to select a total of forty-eight (n= 48) that were used for the 
review. The analysis of the texts helped to visualize three categories, namely: a) Regulatory 
Framework and Occupational Safety Policies; b) Implementation and Business Practices; c) 
Challenges and Gaps in Occupational Risk Management. 
 
Keywords: occupational risks; occupational health; gaps; Peru 
 
RESUMO 
 
O estudo teve como objetivo realizar uma análise detalhada e comparativa da Gestão de 
riscos ocupacionais no Peru, razão pela qual foi metodologicamente abordado a partir de 
uma pesquisa bibliográfica do tipo análise de conteúdo, na qual foram utilizados os 
buscadores Scopus, Redalyc, SciELO, Google Academic e Latindex para a recuperação de 
documentos, que foram escolhidos com base nos critérios a) artigos originais ou resenha 
publicados em periódicos de Acesso Aberto, b) livros digitalizados, c) divulgados em língua 
inglesa ou espanhola, c) recursos relacionados ao objeto de estudo, que permitiram 
selecionar um total de quarenta e oito (n= 48) que foram utilizados para a revisão. A análise 
dos textos ajudou a visualizar três categorias, a saber: a) Marco Regulatório e Políticas de 
segurança do trabalho; b) implementação e práticas empresariais; c) desafios e lacunas na 
gestão de Riscos Ocupacionais. 
 
Palavras-chave: riscos ocupacionais; saúde do trabalhador; lacunas; Peru 
 
INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de riesgos laborales, como concepto fundamental en el entorno laboral, 

trasciende más allá de un mero cumplimiento normativo, pues se trata de un enfoque 

estratégico y multidisciplinario que busca salvaguardar la seguridad, salud y bienestar de los 

trabajadores en su entorno laboral (Guarin-Arciniegas et al., 2021). Mediante la identificación 

proactiva, evaluación exhaustiva y mitigación eficaz de los riesgos presentes en las 

actividades laborales, la gestión de riesgos laborales apunta a crear un ambiente de trabajo 

seguro, donde los empleados puedan desempeñar sus labores con confianza y sin temor a 

sufrir lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo (Colque Vargas, 2022); por lo 

cual, va más allá de la mitigación de riesgos evidentes, involucrando la creación de una 

cultura de seguridad que permea a través de todos los niveles de la organización (Carmen 

Villacís et al., 2018). 
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A nivel mundial, se ha observado una transformación significativa en la forma en que las 

empresas y gobiernos abordan la gestión de riesgos laborales. La evolución de las prácticas 

laborales y la conciencia creciente sobre los derechos de los trabajadores han impulsado un 

cambio de paradigma, pasando de un enfoque reactivo a uno proactivo (Sánchez-Oropeza et 

al., 2022). Las organizaciones líderes en diversos sectores reconocen que una gestión 

efectiva de riesgos laborales no solo protege a los empleados, sino que también contribuye a 

la reputación corporativa, la retención del talento y la eficiencia operativa (Vicente et al., 

2020). Este enfoque global ha llevado a la adopción de estándares internacionales, como las 

directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que resaltan la importancia de 

la prevención y promoción de un ambiente laboral seguro (Torres Huamaní et al., 2020). 

 

En el contexto latinoamericano, la gestión de riesgos laborales ha ganado terreno como 

un área de enfoque prioritario. Las naciones de la región han reconocido la necesidad de 

mejorar las condiciones laborales y han fortalecido sus marcos regulatorios para garantizar el 

cumplimiento de normativas de seguridad y salud (Weller et al., 2019). Las reformas 

legislativas y los esfuerzos de capacitación han sido implementados para abordar desafíos 

particulares, como la informalidad laboral y la exposición a riesgos en industrias específicas 

(Labandeira et al., 2014). Sin embargo, persisten brechas en la implementación y ejecución 

de políticas, lo que resalta la importancia de la evaluación constante y la adaptación de las 

estrategias de gestión de riesgos laborales en la región (Monroy Caicedo & Montoya Torres, 

2022). 

 

En el contexto peruano, la gestión de riesgos laborales despierta un interés crucial debido 

a la diversidad de industrias presentes en el país y los desafíos que enfrenta en términos de 

cumplimiento normativo y promoción de un entorno laboral seguro (Zambrano Falcón, 2022). 

A pesar de los avances realizados en los últimos años, persisten preocupaciones en áreas 

como la minería, la construcción y la manufactura, donde los riesgos laborales son más 

prominentes (Aliaga et al., 2021). La inversión en formación, la implementación de medidas 

de prevención y la mejora de la infraestructura son aspectos cruciales en la gestión de 

riesgos laborales en Perú (Beltrán Torres et al., 2021). En este contexto, surge la pregunta 

de cómo Perú se sitúa en relación con los estándares internacionales y regionales en cuanto 
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a la gestión de riesgos laborales y cuáles son los desafíos específicos que enfrenta 

(Evangelista Aliaga et al., 2021). 

 

La justificación para llevar a cabo un estudio exhaustivo de la gestión de riesgos 

laborales en Perú radica en la necesidad imperante de proteger a los trabajadores y fomentar 

la sostenibilidad empresarial en un entorno laboral dinámico. La pregunta central que guiará 

este estudio es: ¿Cuál es la situación actual de la gestión de riesgos laborales en Perú y 

cómo se compara con las prácticas y tendencias internacionales y regionales? En este 

sentido, el objetivo principal es realizar un análisis detallado y comparativo de la gestión de 

riesgos laborales en Perú, contextualizándola tanto a nivel mundial como en el ámbito 

latinoamericano. Se pretende identificar logros, desafíos y oportunidades para fortalecer las 

políticas y prácticas existentes, con el fin de contribuir al diseño y la implementación de 

estrategias efectivas que promuevan condiciones laborales seguras y saludables en el país. 

 

MÉTODO 

 

Se trató de una investigación documental, donde se presentaron los hechos más 

relevantes a través de la revisión de la literatura (Hernández et al., 2014), siendo de tipo 

análisis de contenido (Berelson, 1952), en el cual, se evalúan los documentos seleccionados 

para comprender cuales son los elementos implícitos que ayudan a darle una nueva 

perspectiva de análisis a un tema en específico. 

 

Para el desarrollo del estudio, se siguieron las consideraciones desarrolladas por 

(Rosales-Veítia & Marcano-Montilla, 2022), quienes asumen una serie de pasos para la 

búsqueda y selección de textos, lo cual permite que los resultados puedan ser fácilmente 

contrastados; este proceso se fundamenta en el establecimiento de estrategias para la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información. 
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Fase de búsqueda y selección de información 

 

En primer lugar, se definieron los motores de búsqueda especializados para la 

compilación de material bibliográfico; en este sentido, se utilizaron aquellos asociados a 

Scopus, Redalyc, ScIELO, Google Académico y Latindex, las cuales permitieron acceder a 

material de acceso abierto. Seguidamente, se procedió a definir las palabras clave que 

ayudaron a recuperar los textos de forma primaria, siendo estos “Riesgos laborales”, 

“Gestión de riesgos laborales”, “Riesgos del trabajo” “Salud en el trabajo”. 

 

Ahora bien, para la selección de la información, se decidió aplicar un muestreo basado en 

criterios, siguiendo las instrucciones de (Martínez-Salgado, 2012), por este motivo, se 

seleccionaron aquellos documentos que cumplieran con las siguientes características: a) 

artículos originales o de revisión publicados en revistas de acceso abierto, b) libros 

digitalizados, c) divulgados en idioma inglés o español, c) recursos relacionados con la 

temática de estudio, así como aportes significativos que sirvieron de sustento al trabajo. 

En este sentido, se obtuvieron un total de ochocientos sesenta y tres (n= 863) 

documentos en la búsqueda primaria, los cuales, luego de la aplicación de los criterios 

seleccionados, permitieron identificar un total de cuarenta y ocho (n= 48) que fueron 

empleados para la revisión (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Relación de documentos recuperados – seleccionados por motor de 
búsqueda 
 

Motor de búsqueda Documentos recuperados Documentos seleccionados 
Scopus 58 7 
Redalyc 69 12 
Scielo 102 9 

Google académico 489 8 
Latindex 145 12 

Total 863 48 
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Fase de análisis de la información 

 

Para el análisis de la información implícita en los documentos, se siguió un proceso de 

categorización artesanal, por lo cual se identificó las palabras con mayor repitencia, a fin de 

poder constituir las unidades de sentido y así, favorecer la construcción de categorías. Cabe 

destacar que este proceso de análisis artesanal se encontró apoyado por herramientas 

digitales gratuitas en línea, que permitieron comprender cuales eran estas palabras. 

 
RESULTADOS 

 

Del análisis llevado a cabo, se pudo verificar la existencia de tres categorías 

fundamentales (Gráfico 1), siendo estas: Marco Regulatorio y Políticas de Seguridad Laboral; 

Implementación y Prácticas Empresariales; Desafíos y Brechas en la Gestión de Riesgos 

Laborales. 

 

Gráfico 1. Unidades de sentido – categorías emergentes del análisis documental 
 

Marco Regulatorio y Políticas de Seguridad Laboral 

 

El análisis exhaustivo del marco regulatorio y las políticas de seguridad laboral en Perú 

se presenta como un pilar esencial para comprender la efectividad y la aplicación práctica de 
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las medidas de gestión de riesgos en el entorno laboral (Godoy Martínez et al., 2022). La 

legislación y regulación en este campo desempeñan un papel crucial en la protección de los 

derechos y la salud de los trabajadores, así como en la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales (Salinas et al., 2011). Esta sección se adentrará en la 

evaluación de las normativas existentes, examinando cómo se traducen en prácticas 

concretas y cómo se comparan con los estándares internacionales y regionales. 

 

La revisión exhaustiva del marco regulatorio y las políticas de seguridad laboral en Perú 

revela una amplia gama de normativas que abordan diferentes aspectos de la gestión de 

riesgos (Callupe Baldeón, 2022). La promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en 2003 estableció una base crucial para la prevención de riesgos laborales y la 

promoción de una cultura de seguridad en todo el país (Chauca Salas, 2022). No obstante, 

es vital evaluar cómo esta ley ha sido implementada en la práctica y cómo ha evolucionado 

para enfrentar los desafíos emergentes (García & Vallejo, 2023). Además, es esencial 

examinar los reglamentos específicos aplicados a sectores de alto riesgo, como la minería y 

la construcción, para medir su efectividad y adecuación a las cambiantes condiciones 

laborales (Garay et al., 2020). 

 

La comparación con estándares internacionales, como las directrices de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), destaca tanto los avances logrados como las áreas que 

requieren mejoras sustanciales (Reyes Narváez et al., 2021). Esta evaluación abarca desde 

la obligación de realizar evaluaciones de riesgo hasta la garantía de protección para los 

trabajadores migrantes y la fomentación de la participación activa de los trabajadores en la 

identificación y mitigación de riesgos laborales (Padilla García & Huapaya Ramírez, 2020). 

Es fundamental considerar cómo Perú se equipará con las mejores prácticas a nivel global y 

cómo adapta su enfoque para abordar las particularidades únicas de su entorno laboral y 

económico (Sabastizagal & Benavides, 2020). Esta comparativa arroja luz sobre tanto los 

aspectos positivos como las oportunidades para optimizar la gestión de riesgos laborales en 

el país (Sabastizagal-Vela et al., 2020). 
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La revisión crítica del marco regulatorio y las políticas de seguridad laboral en Perú, 

desde una perspectiva tanto nacional como internacional, proporciona una comprensión 

integral de la efectividad y el impacto de las medidas adoptadas para salvaguardar la 

seguridad y salud de los trabajadores (Armas Morales, 2020). Estos análisis no solo permiten 

entender la evolución y el alcance de las políticas, sino que también ofrecen una visión clara 

de los retos persistentes y las posibilidades latentes en el camino hacia la creación de un 

entorno laboral más seguro y saludable en la nación (Olarte Llave et al., 2022). 

 

En conclusión, la categoría del marco regulatorio y las políticas de seguridad laboral en 

Perú refleja un progreso significativo en la protección de los trabajadores y la promoción de 

condiciones laborales seguras. Aunque se han establecido fundamentos sólidos a través de 

la legislación y regulación, persisten desafíos en términos de implementación, supervisión y 

adaptación continua a las nuevas realidades laborales. La comparación con estándares 

internacionales resalta áreas específicas de mejora y oportunidades para fortalecer aún más 

la gestión de riesgos laborales en el país. En última instancia, el análisis en esta categoría 

proporciona una visión integral de cómo las políticas y regulaciones impactan la seguridad y 

salud de los trabajadores en el entorno laboral peruano. 

 

Implementación y prácticas empresariales 

 

La efectiva implementación de políticas y prácticas de seguridad laboral en el entorno 

empresarial es un factor crucial para garantizar la protección de los trabajadores y la 

promoción de condiciones laborales seguras y saludables (Martín & Seguí, 2021). Esta 

categoría se enfoca en analizar cómo las empresas peruanas abordan la gestión de riesgos 

laborales en la práctica, examinando sus políticas internas, medidas preventivas y la 

promoción de una cultura de seguridad (Laverde Albarracin et al., 2018). A través de un 

análisis detallado, se busca comprender cómo estas prácticas contribuyen a la creación de 

entornos laborales seguros y qué desafíos podrían estar enfrentando en su implementación 

(Villacres Cevallos et al., 2016). 
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La implementación efectiva de políticas de seguridad laboral abarca una serie de 

aspectos vitales y entrelazados dentro del contexto empresarial peruano (Maiza Siza & 

Catalá Alís, 2020). Es esencial explorar en detalle cómo las empresas diseñan y comunican 

sus políticas internas relacionadas con la prevención de riesgos (Payá Castiblanque & Pizzi, 

2020). Esto engloba la creación y divulgación de protocolos claros para la identificación de 

peligros potenciales, la evaluación metódica de los riesgos asociados y la implementación de 

medidas concretas para el control de dichos riesgos (Payá Castiblanque & Beneyto 

Calatayud, 2019). La solidez de estos procedimientos no solo es un reflejo del compromiso 

de la empresa con la seguridad laboral, sino que también contribuye a establecer una base 

sólida para el bienestar de los trabajadores (Salas Ollé, 2015). 

 

Asimismo, es imperativo analizar en profundidad las prácticas de capacitación y 

formación que las empresas ofrecen a sus empleados en relación con la gestión de riesgos 

laborales (Carvajal Montealegre & Molano Velandia, 2012). Estos programas no solo deben 

educar sobre los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, sino que también deben 

empoderar a los empleados con las habilidades necesarias para abordar estos riesgos de 

manera segura y eficaz (Blanco Silva et al., 2022). Un enfoque de formación sólido no solo 

mejora la conciencia y el conocimiento de los trabajadores, sino que también puede contribuir 

a una mayor adhesión a las políticas de seguridad y al fomento de una cultura de prevención 

(Benavides et al., 1997). 

 

La disponibilidad y el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) 

representan otro aspecto crítico en la implementación exitosa de prácticas de seguridad 

laboral (Rubio et al., 2011). Es fundamental indagar cómo las empresas garantizan que sus 

trabajadores tengan acceso a EPP apropiados y cómo se aseguran de que estén 

debidamente instruidos en su uso correcto (Guzmán et al., 2020). Esta evaluación puede 

brindar una visión clara de la prioridad que la empresa otorga a la seguridad en el lugar de 

trabajo y su capacidad para proporcionar los recursos necesarios para proteger a sus 

trabajadores (González Rojas & Tobar Sotelo, 2021). 
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La construcción de una cultura de seguridad en la empresa implica un compromiso 

genuino con la participación activa de los trabajadores en la identificación y mitigación de 

riesgos laborales. ¿Cómo fomentan las empresas esta participación? ¿Se establecen 

canales de comunicación efectivos que permitan a los trabajadores informar sobre posibles 

peligros o incidentes? Estos aspectos resultan esenciales para evaluar hasta qué punto las 

empresas integran a su fuerza laboral en la promoción de un entorno de trabajo seguro 

(Pantoja-Rodríguez et al., 2017). La disposición de la empresa para escuchar y responder a 

las preocupaciones de los trabajadores puede contribuir en gran medida a la construcción de 

un clima de confianza y seguridad (Moreno Jiménez, 2011). 

 

La categoría de Implementación y Prácticas Empresariales revela cómo las empresas 

peruanas traducen las políticas de seguridad laboral en acciones concretas en el lugar de 

trabajo. A través del análisis de sus políticas internas, la capacitación brindada, el uso de 

equipos de protección personal y la promoción de la participación de los trabajadores, se 

obtiene una visión integral de cómo se están abordando los riesgos laborales a nivel 

empresarial. Esta evaluación no solo permite identificar buenas prácticas, sino también 

desafíos potenciales que puedan obstaculizar la implementación efectiva. En última 

instancia, el entendimiento de cómo las empresas peruanas gestionan los riesgos laborales 

en su operación cotidiana es esencial para promover condiciones laborales más seguras y 

saludables en todo el país. 

 

Desafíos y brechas en la gestión de riesgos laborales 

 

La gestión de riesgos laborales en Perú se enfrenta a una serie de desafíos y brechas 

que requieren atención y acción inmediatas (Andrade-Ramírez & Arteaga-Linzán, 2021). Esta 

categoría se enfoca en identificar y analizar los obstáculos que limitan la efectividad de las 

medidas de seguridad en el entorno laboral, así como las lagunas en la implementación de 

políticas existentes (Monzón Alvarez et al., 2021). Comprender estos desafíos es esencial 

para abordar los puntos críticos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores 

peruanos y para formular estrategias que permitan superar las barreras presentes en la 

gestión de riesgos laborales (Soares et al., 2020). 
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Uno de los desafíos más notorios y preocupantes en el ámbito de la gestión de riesgos 

laborales en Perú radica en la extendida presencia de la informalidad laboral, un fenómeno 

que afecta significativamente a una considerable proporción de trabajadores (Candonga 

Valencia & Samaniego García, 2021). La falta de una regulación sólida y de protección legal 

en el sector de empleo informal crea un entorno donde la implementación de medidas de 

seguridad y salud laboral resulta comprometida (Pérez Campos, 2021). Los trabajadores en 

esta categoría quedan expuestos a una serie de riesgos sin las salvaguardias necesarias, y 

la carencia de acceso a recursos de protección adecuados amplifica aún más su 

vulnerabilidad (Fouce Fernandez et al., 2021). Abordar este desafío requiere una 

colaboración urgente y coordinada entre diversos actores clave (Callizo, 2015). El gobierno 

debe desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de políticas que garanticen 

condiciones seguras para todos los trabajadores, sin importar su estatus laboral (Rosales 

Armas et al., 2021). Los sindicatos también tienen un papel esencial al representar y 

defender los derechos de los trabajadores informales, mientras que los empleadores deben 

ser incentivados a proporcionar un ambiente laboral seguro, independientemente del tipo de 

contrato (Matabanchoy-Salazar & Díaz-Bambula, 2021). 

 

Otra brecha fundamental que afecta la gestión de riesgos laborales es la subnotificación 

de accidentes y enfermedades laborales (López Rodríguez, 2019). Esta omisión en la 

documentación y comunicación de incidentes en el lugar de trabajo puede llevar a una 

percepción distorsionada de la magnitud real de los riesgos laborales (Vázquez et al., 2021). 

La falta de un sistema de registro y notificación robusto no solo priva a las autoridades de 

datos precisos para la toma de decisiones informadas, sino que también socava la eficacia 

de las estrategias preventivas (Mera-Macías & Gómez-Tejedor, 2021). Establecer 

procedimientos claros y eficientes para la notificación y el seguimiento de incidentes se 

convierte en una prioridad crítica (Núñez González, 2021). Además, la promoción de una 

cultura de reporte donde los trabajadores se sientan seguros al informar sobre peligros y 

lesiones es esencial para abordar esta brecha (Martínez Guirao, 2016). La eliminación del 

temor a represalias y la garantía de que la información sea tratada de manera confidencial 

pueden fomentar la notificación temprana y precisa (González Iruma et al., 2020). 
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El desafío de la capacitación y formación insuficiente en seguridad laboral también ocupa 

un lugar destacado en la gestión de riesgos laborales en Perú (Marqués, 2022). La falta de 

conciencia y conocimiento entre los trabajadores y empleadores sobre los riesgos inherentes 

a sus actividades puede derivar en prácticas inseguras y decisiones poco fundamentadas 

(Rayón Ballesteros, 2020). Enfrentar este problema implica invertir en programas de 

capacitación integrales que aborden una variedad de temas, desde la identificación de 

peligros hasta la correcta utilización de equipos de protección personal (Gómez Vélez, 2015). 

Estos programas no solo deben enfocarse en la educación teórica, sino también en la 

aplicación práctica de medidas preventivas (Ordoñez-Torres et al., 2017). Al proporcionar a 

los trabajadores las habilidades y el conocimiento necesarios para protegerse y proteger a 

otros, se sientan las bases para una cultura de seguridad sólida en el lugar de trabajo 

(Igartua Miró, 2022). Los empleadores también deben asumir la responsabilidad de facilitar la 

formación y promover activamente la adhesión a las prácticas seguras (Silva & Díez, 2022). 

 

La categoría de Desafíos y Brechas en la Gestión de Riesgos Laborales resalta las áreas 

en las que la seguridad y salud laboral en Perú enfrenta obstáculos significativos. La 

informalidad laboral, la subnotificación de incidentes y la falta de capacitación adecuada son 

solo algunos de los desafíos que requieren atención urgente. Superar estas brechas 

demanda la colaboración de actores gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil 

para fortalecer la regulación, promover la cultura de seguridad y fomentar la protección de los 

derechos y el bienestar de los trabajadores. Al abordar estos desafíos, Perú puede avanzar 

hacia un futuro donde la gestión de riesgos laborales sea una prioridad integral, garantizando 

condiciones laborales más seguras y saludables para todos. 

 
CONCLUSIONES 

 

En conclusión, este estudio exhaustivo sobre la gestión de riesgos laborales en Perú ha 

arrojado una luz esclarecedora sobre los diversos aspectos que rodean este crucial ámbito. A 

través del análisis detallado de las categorías de Marco Regulatorio y Políticas de Seguridad 

Laboral, Implementación y Prácticas Empresariales, así como Desafíos y Brechas en la 

Gestión de Riesgos Laborales, hemos logrado una visión holística y equilibrada de la 

situación actual. La gestión efectiva de riesgos laborales es un componente esencial para 
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garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como para promover un entorno 

laboral propicio para el crecimiento sostenible y el desarrollo económico del país. 

 

Se ha demostrado que Perú ha realizado avances significativos en términos de 

legislación y regulación en materia de seguridad laboral, estableciendo una base sólida para 

la prevención de riesgos. Sin embargo, persisten desafíos importantes en la implementación 

y adopción de estas políticas a nivel empresarial. La falta de una cultura de seguridad 

arraigada, la informalidad laboral y la subnotificación de incidentes son áreas que demandan 

atención inmediata y medidas concretas para lograr mejoras sustanciales en la gestión de 

riesgos laborales. 

 

En este contexto, se hace evidente que una colaboración integral entre el gobierno, los 

sindicatos, las empresas y la sociedad civil es esencial para superar los obstáculos actuales. 

La promoción de una cultura de seguridad que involucre a todos los actores, desde el nivel 

gubernamental hasta el trabajador individual, será un factor determinante para el éxito. 

Además, es fundamental invertir en programas de capacitación y formación efectivos que 

aumenten la conciencia sobre los riesgos laborales y proporcionen las habilidades 

necesarias para enfrentarlos. 

 

En vista de los hallazgos y desafíos identificados en este estudio, se recomienda 

encarecidamente la implementación de un enfoque integral y progresivo para mejorar la 

gestión de riesgos laborales en Perú. Se insta al gobierno a fortalecer la aplicación de las 

políticas existentes, especialmente en lo que respecta a la informalidad laboral y la 

subnotificación de incidentes. Esto podría lograrse mediante una mayor supervisión, 

sanciones más severas por incumplimiento y la promoción activa de programas de 

sensibilización y educación. 

 

Las empresas deben asumir una mayor responsabilidad en la promoción de prácticas de 

seguridad laboral, asegurando la disponibilidad y uso adecuado de equipos de protección 

personal, así como la implementación de programas de capacitación integrales. Se alienta a 

los empleadores a fomentar la participación de los trabajadores en la identificación y 
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mitigación de riesgos, y a establecer canales de comunicación efectivos que permitan la 

notificación de incidentes sin temor a represalias. 

 

En última instancia, la gestión de riesgos laborales en Perú debe evolucionar hacia una 

cultura arraigada de seguridad en el trabajo. Esta transformación requerirá un compromiso 

continuo y concertado de todas las partes interesadas para garantizar condiciones laborales 

seguras y saludables para todos los trabajadores. El desarrollo y ejecución de estrategias 

conjuntas y la inversión en educación y capacitación serán pilares fundamentales para 

alcanzar este objetivo y forjar un futuro más seguro y prometedor para la fuerza laboral 

peruana. 
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