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MEDIO AMBIENTE
FACTOR DE COMPETITIVIDAD

Grupo Girsa1

RESUMEN

Aunque actualmente los gobiernos y empresarios entienden la importancia de preservar el medio
ambiente, esta comprensión no se ve reflejada en acciones concretas importantes debido a que los
esfuerzos para mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente se consideran equivocada-
mente como un costo que reduce la competitividad tanto de los países como de las empresas. Sin
embargo, en este escrito se explora cómo los países más competitivos también son los más estrictos
en la regulación medioambiental. De la misma forma que las empresas regidas por normas más
estrictas, que las exigidas por los gobiernos, son mayormente valoradas en el mercado de valores,
con lo cual se demuestra que la Responsabilidad Social Ambiental es un factor de competitividad
tanto para las empresas como para los países.

ABSTRACT

Although some governments and companies currently understand the importance of preserving the
environment, this comprehension is not reflected upon significant concrete actions; since the efforts
to mitigate the negative impacts on the environment are wrongly perceived as a cost. Therefore, it
is assumed that such endeavor reduce competitiveness of companies and countries. This paper
explores how countries with higher competitive indexes, manifest a strict environmental regulation.
Moreover, companies that are bound by higher standards than those required by their governments;
have a higher stock market value, than companies which only bind themselves to the minimum
requirements. All of which proves that RSA is a factor of competitiveness for companies and countries.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad hay una alta conciencia entre
los empresarios sobre la necesidad de preservar
el medio ambiente. No obstante, ese pensamien-
to no se ve reflejado en acciones concretas por
parte de estos empresarios, quienes perciben
que el medioambiente es un problema del go-
bierno y las grandes empresas y consideran que
solamente se deben realizar las acciones para
preservar el medioambiente, que obligue la le-
gislación vigente.

El Dr. Rafael Moreno experto español en Res-
ponsabilidad Social de la Fundación Carolina en
una de las sesiones de trabajo del grupo GIRSA,
hacía la siguiente pregunta: ¿Qué se le puede
contestar a un pequeño accionista de una em-
presa cuando en el reporte financiero se mues-
tre que por invertir en preservar en medioam-
biente sus utilidades bajaron? En el mismo sen-
tido de esta inquietud la teoría económica suge-
rida por Dwight Jaffee, siendo profesor en Ber-

1 Grupo de Investigación en Responsabilidad Social Ambiental GIRSA.



40

Cuadernos Latinoamericanos de Administración

keley University, en 1995, explora la pregunta
de si una regulación más exigente para proteger
al medio ambiente se logra a expensas del desa-
rrollo económico y la competitividad. Lo que se
cuestiona en estas preguntas es la aproximación
a la problemática de cómo preservar el medioam-
biente y simultáneamente producir desarrollo.

Hasta ahora es usual entre las empresas media-
nas, pequeñas y grandes que cualquier acción
ejercida para mitigar los impactos sobre el
medioambiente causados por la industrialización
se contabilice como un gasto en el Estado de
Resultados. Dado que cualquier gasto reduce las
utilidades, los accionistas sólo aceptan los gas-
tos cuando o son obligatorios, como en el caso
de las inversiones obligantes por la legislación
ambiental imperante, o cuando se pueden pre-
sentar como una inversión con mayor retorno
en las utilidades.

Pero paralelamente, es también frecuente que
empresas altamente competitivas a nivel global
realicen acciones a favor del medio ambiente y
las consideren un factor de competitividad. Sin
embargo, no existe una extensa literatura, ni
investigaciones que relacionen concretamente la
competitividad y el medioambiente. Por esta ra-
zón, el propósito de este documento es explorar
el ejercicio de la Responsabilidad Social Ambien-
tal como un factor para desarrollar la competiti-
vidad y servir como argumento y explicación para
el pequeño accionista que observa molesto el
reporte financiero.

CONSIDERACIONES

El grupo GIRSA ha encontrado las siguientes
percepciones de los empresarios respecto a la
Responsabilidad Social Ambiental, RSA son:

1. Hay una creciente conciencia hacia la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, la cual  in-
cluye el componente ambiental de forma in-
cipiente y menos desarrollada que los de-
más elementos.

2. La globalización es una realidad creciente,
se manifiesta en las comunicaciones, el uso
del Internet, el mercadeo y comercialización
de productos y servicios a nivel global- que
trae consigo profundas transformaciones
productivas y socioeconómicas, las cuales

constituyen un proceso que tiene lugar si-
multáneamente en los planos internacional,
regional y nacional, y que exige contar con
nuevos enfoques metodológicos para enten-
der e impulsar la competitividad.

3. Las acciones de un país y de las empresas
sobre el medioambiente tienen repercusio-
nes globales.

4. Las restricciones ambientales de un país o
región, como sucede en la Unión Europea,
cambian la competitividad entre oferentes
y países.

5. La transferencia de puestos de trabajo se
realiza hacia países con mayor índice de
competitividad, esto implica una importan-
cia global de la competitividad como factor
critico de éxito de los países, del desarrollo,
y de la oferta de mejor calidad de vida.

6. El consumo de recursos naturales excede las
posibilidades de regeneración de la tierra va-
rias veces2.

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Tradicionalmente la competitividad empresarial se
define como la capacidad de una empresa para
satisfacer las exigencias de valor de sus clientes a
través de productos y servicios plenos de benefi-
cios y atributos logrados a partir de ventajas com-
parativas, mano de obra eficiente y disponibilidad
de recursos naturales. Sin embargo, a esta defini-
ción subyace un modelo de desarrollo que ha sido
reevaluado, dado que se fundamenta en un análi-
sis estático y considera como fuentes fundamen-
tales de la competitividad la disponibilidad de re-
cursos y las ventajas naturales, las cuales han
perdido su capacidad de generar valor de manera
exclusiva. Por eso, actualmente existe consenso
sobre la necesidad de expresar la competitivi-
dad como un proceso dinámico que va más allá
de la teoría de las ventajas competitivas, de
acuerdo con la cual los países orientan sus re-
cursos a la producción de aquellos bienes o ser-
vicios en los que poseen una ventaja sobre otros.

Actualmente se reconoce que la fuente principal
de riqueza o competitividad de una nación, se-
gún la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)3 deriva del capi-

2 Esto se puede verificar accediendo a la página WEB de "mi huella"  www.myfootprint.org
3 http://www.oecd.org/
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tal intelectual, generado a través de la educa-
ción y la investigación, muy por encima de las
fuentes relacionadas con la disponibilidad de
recursos naturales de los países e incluso, de la
existencia de capital físico. Esto se evidencia
cuando se analiza la situación de los países que
ocupan los primeros puestos en el índice de com-
petitividad global, GCI, como son Suiza y los
países nórdicos, los cuales no son reconocidos
por sus recursos naturales o por su mano de
obra barata.

La competitividad se presenta, contemporánea-
mente, como un concepto multidimensional que
involucra: la habilidad para exportar; el uso efi-
ciente de los factores de producción y de los re-
cursos naturales; y el incremento de la produc-
tividad, todos los cuales garantizan la elevación
en el nivel de vida (Haque, 1991)4. En este mis-
mo sentido, y en tanto el desarrollo sea enten-
dido como desarrollo humano y aumento de la
calidad de vida, se comprenderá que el concep-
to contemporáneo de competitividad traza un
vínculo entre competitividad y desarrollo (Sen,
2006)5.

Dado que la empresa es una entidad que cam-
bia en el tiempo, cualquier medición significati-
va de su competitividad debe contemplar las
posibilidades de que ésta sea rentable durante
un período relativamente largo. La rentabilidad
de una empresa a largo plazo depende de su
capacidad para mantener satisfecha su deman-
da local o madura y su capacidad de conquistar
nuevos mercados. Esto último implica para la
organización contemplar la posibilidad de am-
pliar tratados de libre comercio con países tan
diversos como lejanos; reconocer la necesidad
de tener una visión global; y cumplir regulacio-
nes más estrictas que las exigidas en el propio
país, en especial las ambientales, antes de que
le sean impuestas por la globalización de su pro-
pio entorno de desarrollo. De acuerdo con lo
anterior, la definición contemporánea de com-
petitividad también involucra la comprensión de
la relación entre empresas competitivas y el
entorno en el que operan y las rigen, un entorno
global. Este complejo tejido en el que participan
países y empresas ha sido identificado crecien-
temente con la noción de Sistemas Nacionales
de Innovación6.

Así las cosas, se puede afirmar que la compe-
titividad está dada por las relaciones entre:
precio/calidad vs. expectativas del mercado y
preocupaciones ambientales / prevención de
riesgos vs. calidad de vida. El US Competitive-
ness Policy Council7 propuso un concepto de
competitividad que se refiere a "la habilidad
de una economía nacional para producir bie-
nes y servicios que superen las pruebas de los
mercados internacionales, al mismo tiempo que
los ciudadanos pueden alcanzar un estándar
de vida creciente y sustentable en el largo pla-
zo" Competitiveness Policy Council, (1992).

ACCIONES DE LOS EMPRESARIOS HACIA
LA COMPETITIVIDAD

Las empresas, a través de la historia -motiva-
das por las directrices de los empresarios líde-
res a nivel mundial independientemente de las
condiciones del entorno donde se desenvuel-
ven, han implementado, una serie de acciones
para mejorar la competitividad. Entre esas
acciones se encuentran las siguientes:

1. Elaborar manual de funciones
2. Introducir los procesos
3. Optimizar procesos
4. Realizar planificación estratégica
5. Elaborar estudios de benchmarking
6. Aplicar indicadores de gestión
7. Mejorar las condiciones de trabajo
8. Capacitar a los empleados
9. Involucrar en los desarrollos a los em-

pleados
10. Desarrollar el servicio al cliente
11. Incrementar la investigación, desarro-

llo e innovación
12. Gestión del conocimiento
13. Prevenir los riesgos
14. Involucrar el desarrollo sostenible en la

estrategia empresarial
15. Relacionar el cuidado ambiental con la

calidad de vida
16. Reducir el uso de recursos naturales

Las primeras trece acciones son tradicionales
dentro de una buena gestión empresarial, las
tres últimas han aparecido recientemente en la
gestión empresarial como respuesta a las exi-
gencias de mercados con alto valor de compra,

4 Kona Haque is the Economist Intelligence Unit's chief commodities analyst in the Economist http://www.eiu.com/
5 Sen, Amartya, Desarrollo & libertad, 1999.
6 http://www.campus-oei.org/salactsi/sutzarcena.htm
7 http://www.ieeeusa.org/policy/positions/competitiveness.html
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como son los países de la Comunidad Europea,
los Estados Unidos y Japón que están exigiendo
normas ambientales estrictas y el uso racional
de los recursos dentro del marco de la sosteni-
bilidad global, obligando a los empresarios a
implementar procesos, tecnologías y prácticas
competitivas estando más allá de la normativi-
dad de los países donde se desempeñan.

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y PAISES
COMPETITIVOS

Existe una paradoja respecto al tema de la
competitividad en las empresas y su relación
con la competitividad del país donde desarro-
llan sus actividades: es posible concluir que
un país con un alto nivel de competitividad
tendrá a su vez empresas competitivas, pero
también es posible encontrar empresas alta-
mente competitivas que han evolucionado en
países no competitivos. De esta paradoja es
posible inferir que es necesario aproximarse
al tema de la competitividad empresarial consi-
derándola en su relación con la competitividad
de los países para lograr una mejor compren-
sión de la misma y de las condiciones que hacen
posible esa paradoja. Como se mostrará más
adelante, la competitividad empresarial está re-
lacionada, más no totalmente condicionada, con
la competitividad de los países.

El Foro Económico Mundial es  una organización
independiente con sede en Ginebra, Suiza, y su
reporte es considerado como una guía impor-
tante para los países y empresarios. Mide las
perspectivas de negocios, nivel educativo, com-
portamiento económico, acceso a la salud, pro-
ductividad empresarial, innovación tecnológica
y ambiente laboral en cada nación desde hace
26 años. El Foro Económico Mundial, es la orga-
nización que convoca cada año la cumbre de
Davos (Suiza). La competitividad empresarial de
acuerdo a esta institución se define a partir de
dos grandes capítulos, el primero relacionado con
la estrategia empresarial y su operación, y el
segundo con el entorno para hacer negocios en un
país. En esta división encontramos la explicación
del por qué una empresa puede ser altamente
competitiva en un país de baja competitividad.

El primer capítulo de la competitividad empre-
sarial mide la estrategia corporativa y su opera-
ción, incluye:

� La sofisticación del proceso de produc-
ción.

� La naturaleza de las ventajas competi-
tivas.

� La extensión de la capacitación.
� La capacidad de mercadeo.
� La delegación de la autoridad.
� La capacidad de innovación.
� Las inversiones en investigación y de-

sarrollo.
� Presencia en la cadena de valor.
� Participación en los mercados interna-

cionales.
� Grado de orientación hacia los consu-

midores.
� Control de la distribución internacional.
� Posicionamiento de marca.
� Confianza en el nivel gerencial.
� Extensión de la compensación en incen-

tivos.
� Extensión de las ventas regionales.
� Relevancia del licenciamiento de tecno-

logía extranjera.

Las empresas multinacionales altamente com-
petitivas pueden lograr excelentes resultados en
entornos de países de baja competitividad dado
que gestionan exitosamente los 16 factores ex-
puestos que son de control de los empresarios y
directivos. Estas empresas logran transferir las
ventajas competitivas logradas durante largos
años de desarrollo e investigación en entornos
favorables a las empresas como si fueran un
suministro de alta tecnología como un CKD auto-
motriz, como ejemplo se puede ver la situación de
México cuyo puesto en el GCI (Global Competitivi-
ty Index)8 es el 58 con excelentes resultados en el
bienestar de la comunidad al incrementar los ni-
veles de salud, educación primaria y disponibili-
dad tecnológica a pesar de tener bajos índices en
sus instituciones; esto sin duda se podría justifi-
car a partir de la suscripción del NAFTA. Las em-
presas altamente competitivas en entornos poco
competitivos, en tanto sean socialmente respon-
sables, terminan reflejando su éxito en las comu-
nidades donde operan puesto que se trata de ven-
tajas sostenibles a largo plazo y reales, que se
traducen en verdaderos beneficios.

El segundo capítulo de competitividad empresa-
rial está determinado por el ambiente para ha-
cer negocios en un país, éste a su vez tiene va-
rios subcapítulos:

8 El GCI es un indicador de competitividad Global que lo establece el Foro económico Mundial, y será tratado posterior-
mente.
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1. Condiciones de entrada
1.1 Infraestructura física.
1.2 Infraestructura administrativa.
1.3 Recursos humanos.
1.4 Infraestructura tecnológica.
1.5 Mercado de capitales.

2. Condiciones de la demanda
2.1 Sofisticación del sistema de distribución

y los procesos.
2.2 Sofisticación de los compradores.
2.3 Avances del sistema de compra del go-

bierno.
2.4 Exigencias al sistema de regulaciones.
2.5 Legislación relacionada con exigencias

medioambientales.
3. Proveedores y empresas de soporte

3.1 Calidad de los suministradores locales.
3.2 Estado del desarrollo de clusters indus-

triales.
3.3 Disponibilidad local para procesos de

maquinaria.
3.4 Disponibilidad local para investigaciones.

especializadas y procesos de capacitación.
3.5 Extensión de la colaboración en los clus-

ters.
3.6 Diversidad en los proverbio locales.
3.7 Disponibilidad local de componentes y

partes.
4. Condiciones estratégicas de mercado y com-

petencia.
4.1 Incentivos.
4.2 Competencia.

Las empresas que son competitivas en entornos
de países con baja competitividad lo logran po-
tenciando las variables sobre las cuales tienen
control, por ejemplo una empresa puede imple-
mentar tecnologías que ambientalmente sean
más estrictas que las regulaciones locales y sean
más costosas que las que contaminan, siendo
aparentemente menos competitivas –si se ana-
liza solo el costo de los equipos–, pero que por
su limpieza9 son más eficientes desde el punto
de vista del uso de energía y del aprovechamiento
de los subproductos. Estas tecnologías limpias
le permiten a las empresas no sólo ofrecer pro-
ductos con calidad internacional, cumpliendo los
requisitos de mercados con regulaciones estric-
tas sino que también debido a su bajo costo de
producción ocasionado por una reducción en el
uso de energía y la utilización productiva de los
subproductos, pueden competir en mercados con
bajo poder adquisitivo.

A pesar que los factores del segundo capítulo
no son controlables directamente por el em-
presario a veces esas condiciones desfavora-
bles pueden gestionarse a través de relacio-
nes públicas con el gobierno, a través de aso-
ciaciones y agremiaciones, como es caso de la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la
Corporación Ambiental Empresarial - CAE10, el
programa ACERCAR11, y la Ventanilla Ambien-
tal CAR-CCB, o el trabajo con la cadena de
abasto y práctica de la competencia. Esos fac-
tores representan un entorno favorable o no
para los negocios en el que una empresa con
sus propios factores de competitividad (las 15
variables anteriores) se desempeña, pero es
sólo un micro-entorno en el gran entorno que
es el mundo globalizado. El entorno siempre
es sinónimo de un lugar donde hay tanto opor-
tunidades como amenazas y tanto unas como
otras deben ser gestionadas. La posibilidad de
que una empresa sea altamente competitiva
en un entorno lleno de amenazas depende de
su forma de gestionarlas y de sus propias for-
talezas. El entorno es una condición que pue-
de ser transformada y si no al menos aprove-
chada. Una empresa altamente competitiva en
un país poco competitivo lo será aún más si
logra traducir o transmitir los beneficios de su
competitividad al país donde opera y esto im-
plica claramente una política seria de respon-
sabilidad no sólo con la sociedad sino con el
medio ambiente.

En conclusión, las empresas que son altamente
competitivas en países poco competitivos se ca-
racterizan por lograr excelentes resultados en
las 16 variables de estrategia corporativa y uti-
lizar un marco de referencia global para actuar
en lo local.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE NEGOCIOS
DE COLOMBIA

El Índice de Competitividad para los Negocios
(BCI) es un indicador elaborado por el Foro Eco-
nómico Mundial, que toma en consideración la
calidad del ambiente macroeconómico, el esta-
do de las instituciones públicas y la capacidad
tecnológica de los países.

En la Tabla se presenta el comportamiento del
índice de competitividad de negocios de Colom-
bia entre los años 2001 al 2006.

9 Aquí el término limpieza hace referencia al concepto de Producción más Limpia.
10 http://camara.ccb.org.co/paginas.asp?pub_id=117&cat_id=44&cat_tit=Filiales
11 www.acercar.org.co
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Tabla Índice de competitividad

AÑO BCI Colombia
2006 59
2005 60
2004 62
2003 58
2002 56
2001 59

COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES

Tomando la presentación en el Foro Económico
Mundial  (World Economic Forum) denominada
"The Global Competitiveness Index: Identifying
the Key Elements of Sustainable Growth", pre-
sentada en agosto de 2006 por: Augusto Lopez-
Claros, Laura Altinger, Jennifer Blanke, Marga-
reta Drzeniek e Irene Mia, donde se establece
que el colapso de las barreras en cuanto al flujo
de productos, servicios, capital, y trabajadores
no siempre ha sido sistemático; se puede consi-
derar la posibilidad de que las barreras se des-
articulen con velocidades distintas alrededor del
mundo. Es decir,  actualmente, nos encontra-
mos en un mundo universal, el cual no sólo ha
emergido como un motivador para el crecimien-
to de la economía mundial, sino que en contras-
te la globalización, ha traído consigo nuevas
imposiciones para los productores domésticos,
quienes al ser regidos por la competencia inter-
nacional son  obligados a atraer capitales y co-
nocimientos expandiendo el crecimiento median-
te la eficiencia.

En el Foro Económico Mundial se entiende la
competitividad de un país como un conjunto de
factores, políticas e institucionales que determi-

na el nivel de productividad de que un país. Des-
de el año 2001 el Foro Económico ha estado uti-
lizando el Índice de Competitividad, CI, desa-
rrollado por Jeffrey Sachs y John McArthur, para
determinar la competitividad de las naciones.

El profesor Xavier Sala-i-Martin, un experto lí-
der en el crecimiento de la economía ha presen-
tado un nuevo índice para medir la competitivi-
dad que incluye nuevas variables a fin de refle-
jar la verdadera situación de los países, este ín-
dice se ha denominado el índice de crecimiento
global, GCI y ha sido aplicado en el año 2006.
La competitividad en los países de acuerdo a la
forma de medir el índice de competitividad glo-
bal por el "Foro Económico Mundial" está condi-
cionada por:

1. Las instituciones
2. La infraestructura disponible
3. Las consideraciones macroeconómicas
4. Los desarrollos en educación básica y

salud
5. Los desarrollos en capacitación educa-

ción de nivel superior
6. La eficiencia en le mercadeo
7. La capacidad tecnológica
8. La innovación
9. La complejidad en la comercialización.

La Tabla No. 1 que se presenta a continuación
es un listado de países de acuerdo a cada etapa
del desarrollo económico; tomado de los docu-
mentos del Foro Económico Mundial en el año
2006. En el cual Colombia se ubica en la etapa
de transición entre la etapa 1 y la 2. Para tener
un contexto de lo que esa etapa significa pre-
sentamos los países que se encuentran en cada
una de las etapas.
Tabla No. 1. Países en cada etapa de desarrollo

de acuerdo al PIB per capita

ETAPA PAÍSES

Etapa 1 Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia,
PIB / p.c12. < US$2,000 Cameroon, Chad, China, Egypt, Ethiopia, Gambia, The Georgia,

Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Kyrgyz
Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova,
Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Paraguay, Philippines, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania,
Timor-Leste, Uganda, Ukraine, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

12  P.C. significa per capita

Continúa
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             ETAPA PAÍSES

Transición de la etapa Albania, Bosnia and Herzegovina, Colombia, Ecuador, El Salvador,
          1 a la 2 Jordan, Macedonia, FYR, Namibia, Peru, Suriname, Thailand, Tunisia.
         PIB / p.c.
US$2,000-US$3,000

           Etapa 2 Algeria, Argentina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, Costa Rica,
           PIB / p.c. Croatia, Dominican Republic, Jamaica, Kazahkstan, Latvia, Lithuania,

Malaysia, Mauritius, Mexico, Panama, Poland, Romania, Russian
Federation, Serbia and Montenegro, Slovak Republic, South Africa,
Turkey, Uruguay, Venezuela.

Transición de la 2 a la 3 Bahrain, Barbados, Czech Republic, Estonia, Hungary, Korea,
             PIB / p.c. Malta, Taiwan, China, Trinidad and Tobago.
   US$9,000-US$17,000

           Etapa 3 Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland,
PIB / p.c. > US$17,000 France, Germany, Greece, Hong Kong, SAR, Iceland, Ireland, Israel,

Italy, Japan, Kuwait, Luxembourg, Netherlands, New Zealand,
Norway, Portugal, Qatar, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.

US$3,000-US$9,000

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL,
GCI 2006

De acuerdo al Foro Económico Mundial competi-
tividad es, en resumen, la capacidad de un país
de ofrecer facilidades para los negocios y la in-
versión frente a otros, lo mismo que sus avan-
ces en tecnología, educación y salud.

Cuando se realiza un análisis de los diferentes
indicadores de la Competitividad Global de los
países, no es fácil encontrar unas pautas claras
para incrementar el índice. Más aún, da la im-
presión de que cada país ha encontrado un acer-
camiento diferente a la competitividad.

Suiza
Si analizamos a Suiza quien por primera vez
obtuvo el primer lugar en competitividad este
año; vemos que esto se debe al ambiente insti-
tucional, a la excelente infraestructura, a la efi-
ciencia en el mercado y a los altos niveles en la
innovación tecnológica. Ahondando, Suiza ha
desarrollado, unas instituciones públicas esta-
bles y transparentes, adicionalmente ha fortale-
cido la legislación respecto a la propiedad inte-
lectual, así como la infraestructura para la in-
vestigación científica. Las empresas han inverti-
do ampliamente en investigación y desarrollo.

Estados Unidos
Los Estados Unidos, estaban en el primer lugar
y continúan disfrutando de un ambiente exce-

lente para los negocios, debido a la eficiencia
del mercado; asimismo son los desarrolladores
a nivel mundial de la tecnología. Sin embargo,
su competitividad general es amenazada por
grandes desbalances macroeconómicos; parti-
cularmente en los niveles de deuda pública aso-
ciados con el déficit fiscal repetido. Su alta cali-
ficación en competitividad es vulnerable a posi-
bles ajustes de tales desbalances, incluyendo los
históricos altos déficit en el comercio interna-
cional.

Los países nórdicos
Estos países, mantienen importantes posiciones
en la calificación de competitividad; Finlandia (2),
Suecia (3) y Dinamarca (4). Estos países se ca-
racterizan por tener superávit en sus presupues-
tos y tener bajas deudas públicas comparadas
con los otros países de Europa. Políticas fisca-
les prudentes han ayudado a los gobiernos a
invertir de manera significativa en educación,
infraestructura, en el mantenimiento y mejora
de los servicios sociales. Finlandia, Dinamarca
e Islandia poseen las mejores instituciones en
el mundo calificadas 1, 2 y 3 respectivamente,
juntos con Suecia y Noruega se mantienen
dentro de los diez primeros lugares en salud y
educación primaria. Finlandia, Dinamarca y
Suecia también ocupan las tres primeras posi-
ciones en educación superior y capacitación,
es importante recalcar el puesto de Finlandia
que se mantiene en este aspecto a través del
tiempo.
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Alemania y Reino Unido
Alemania con el puesto octavo y Reino Unido en
décimo, mantienen posiciones privilegiadas en
campo de la propiedad y derechos, lo mismo en
la calidad de su sistema judicial, en contraste
ambos países tienen baja puntuación en el área
macroeconómica especialmente Alemania. En
ambos países se manifiesta el aumento del défi-
cit del sector público así como los niveles de
endeudamiento público. El Reino Unido se reco-
noce por la eficiencia del mercado, gozando del
mercado financiero más sofisticado del mundo.
El sistema laboral flexible y los bajos niveles de
desempleo en el Reino Unido hacen contraste
con Alemania cuyo sector empresarial está em-
bebido con rígidas regulaciones laborales.

Italia
La posición competitiva de Italia ha mantenido
su tendencia hacia la baja, descendiendo cuatro
lugares para ocupar el puesto 42 en el reporte
de este año. Tiene una baja puntuación en va-
riables importantes como la eficiencia del go-
bierno en el gasto y más generalmente en la
calidad de las instituciones públicas. El ambien-
te macroeconómico de Italia es pobre dado que
ha mantenido déficit en sus presupuestos sin
interrupción en los últimos veinte años. La si-
tuación fiscal se ha deteriorado seriamente des-
de el año 2000 y la deuda pública ha pasado el
100% del PIB, siendo una de las mayores del
mundo.

Continente asiático
Los líderes en el Asia son Singapur con el puesto
quinto y Japón con el séptimo seguidos por Hong
Kong once y Taiwán en el puesto trece. La ca-
racterística principal de estas economías es su
alta calidad de infraestructura, la flexibilidad y
eficiencia de sus mercados, el nivel de salud, la
capacitación y educación de su fuerza laboral y
los altos niveles de adiestramiento tecnológico
y su capacidad de innovar.

Malasia
Malasia en el puesto 26, tiene una de las más
eficientes economías con un mercado laboral
flexible, en un mercado de productos sin distor-
siones e instituciones públicas transparentes que
están al nivel de los países que están a la cabe-
za en la Unión Europea.

Corea
Corea aunque está en el puesto 24 presenta
serias disparidades. Por un lado, el país ha al-
canzado altos niveles en el manejo macroeco-
nómico, la escolaridad para todos los niveles, el

desarrollo tecnológico y la innovación científica.
Sin embargo, por otro lado, Corea sigue con
debilidades institucionales tanto en el sector
público como en el privado.

LATINOAMÉRICA

Chile
Chile se encuentra en el puesto 27 y éste se
refleja en la solidez de sus instituciones cuya
transparencia y apertura está por encima de las
que se encuentran en promedio en la Unión Eu-
ropea, sumado a un mercado eficiente casi sin
distorsiones. Los desarrollos macroeconómicos
han sido los elementos críticos para crear las
condiciones de un rápido crecimiento reducien-
do la pobreza. Los recursos generados por el sis-
tema fiscal chileno se han dedicado a financiar
inversiones en infraestructura, en educación y
en el sector salud. Las autoridades Chilenas ten-
drán que poner especial atención para mejorar
la capacitación de su fuerza laboral rápidamen-
te ya que se encuentran en competencia con Fin-
landia, Irlanda y Nueva Zelanda.

Brasil
Brasil estaba el año pasado el puesto 57 y cayó
al 66 esto se debe a la muy mala posición que
posee su macroeconomía, en el año 2005 ocu-
paba el puesto 91 en el 2006 descendió al 114,
esto es ocasionado por el alto déficit presupues-
tal relativo con otros países, los altos niveles de
la deuda del gobierno así como el alto nivel de
intermediación del sector bancario en Brasil que
afecta negativamente las inversiones del sector
privado frenando el crecimiento de la economía.

México
México está en el puesto 58, los indicadores no
se presentan de manera pareja, siendo altos los
que se refieren a salud y educación primaria,
eficiencia en el mercado y disponibilidad tecno-
lógica, esto ocasionado en el contexto del NAF-
TA. Por el contrario estos logros se ven opaca-
dos por la debilidad institucional prevalente en
Latinoamérica.

Como conclusión del análisis comparativo de la
competitividad de los países se puede afirmar
que las razones de la competitividad son muy
diversas. Se hace necesario tener una mirada
global pero su aplicación debe ser local. Lo que
para unos países ha sido bueno no necesaria-
mente es bueno para otro país, ya que cada uno
presenta circunstancias únicas como pueden ser:
sus valores e instituciones, su capital humano,
sus recursos naturales y la forma de relacionar-
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se con otros. Las condiciones que hacen únicos
los países crean a su vez condiciones particula-
res para el desarrollo de las empresas determi-
nando su competitividad en lo local y en lo glo-
bal, siendo estas situaciones cada vez más yux-
tapuestas.

Colombia
Colombia retrocedió en competitividad a escala
mundial a pesar de sus avances en materia eco-
nómica y en su favorable clima de negocios de
acuerdo al BCI presentado cuyo puesto es el 58,
El país bajó del puesto 58 al puesto 65, aun con
sus avances sociales. Indonesia, Croacia, Pana-
má, México, Turquía, Jamaica, El Salvador y Azer-
baiyán obtuvieron mejores puntajes. En las con-
diciones de negocios Colombia superó a Brasil y
Argentina.

Con evidentes rezagos en materia de educación
y salud de la gente, Colombia retrocedió en
materia de competitividad en el último año. Los
mejores desempeños para el país están en las
categorías de 'sofisticación de los negocios', 'efi-
ciencia del mercado' e 'innovación'.

PIB VERDE

Es importante considerar que no existe un indi-
cador específico para medir la calidad del medio
ambiente en los países incluido en el GCI del
año 2006, a pesar de que ya se ha establecido
el indicador de PIB verde13, este fue desarrolla-
do por las Naciones Unidas y el Banco Mundial
dentro de una serie de macro-indicadores am-
bientales, este indicador mide en porcentaje del
PIB el costo del daño medio ambiental causado.
La base de este indicador es que los problemas
de contaminación de un país ponen riesgo el cre-
cimiento a largo plazo. La división estadística de
las Naciones Unidas publicó un manual en 1993
con las bases conceptuales para implementar un
sistema para integrar la información económica
y ambiental (SEEA 2003)14 que presenta el PIB
Verde como una manera de ilustrar la relación
entre los recursos naturales y la economía de
un país.

El gobierno del Japón, en especial la Agencia
de Planeación Económica Japonesa15, siguien-
do las recomendaciones de las Naciones Uni-
das, en 1995 desarrolló los primeros estima-
dos siguiendo las recomendaciones SEEA iden-

tificando el PIB Verde en el período 1985 a
1990, y tres años más tarde la agencia japo-
nesa amplió el período entre 1970 y 1995. To-
mando estos desarrollos en consideración Na-
ciones Unidas lanzó un proyecto de comercio,
socialización y medio ambiente en 1997, este
proyecto buscaba medir los impactos ambien-
tales en Asia, especialmente en China, Indo-
nesia y Japón, la base del proyecto era explo-
rar las relaciones que había entre la economía
y el medioambiente.

Si se considera que los problemas medioambien-
tales no tienen barreras por país, dado que afec-
tan al mundo entero, como es el caso de las
emisiones al aire o los vertimientos de residuos
al mar, es comprensible que cada vez más, las
organizaciones internacionales estarán presio-
nando a los países que no tienen legislaciones
claras para preservar el medioambiente, estas
presiones se pueden dar en restricciones a cré-
ditos o a mercados.

La investigación mostró que el costo ambien-
tal del Japón como un componente de su PIB
declinó significativamente entre un alto 8% en
1970 a un valor cercano el 1% en 1995. Los
estimados para China en 1992 de su PIB verde
daban un valor equivalente al 5.6%, siendo la
deforestación durante esta época el mayor
causante del alto valor del PIB verde. Para In-
donesia el estimado de su PIB verde en 1990
fue de 4.9%, los cambios del uso de la tierra y
la explotación petrolera son los orígenes del
costo ambiental en ese país asiático, antes de
la industrialización que ha tenido lugar en la
ultima década.

Recientemente el gobierno chino de acuerdo
al "The Wall Street Journal Americas", WSJ,
del 2 de Octubre de 2006 anunció el resultado
de un estudio sobre la "contabilidad medioam-
biental" encabezado por Pan Yue, subdirector
de la agencia medioambiental del gobierno,
cuya conclusión es que "los crecientes proble-
mas de contaminación del país ponen en peli-
gro el crecimiento económico a largo plazo".
Según el informe, la contaminación ha costa-
do equivalente de $64 billones de dólares en
el año 2004, esto es igual a 3% el crecimiento
económico. Recalcando que la tasa verdade-
ra de crecimiento de la China para el año 2004
es del 7% en lugar de 10% anunciado. La

13 http://www.ias.unu.edu/publications/details.cfm/articleID/51
14 http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/
15 http://www.epa.go.jp/
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publicación del WSJ recalca la importancia del
PIB Verde dado que el propio presidente Chino
Hu Jintao, ha adoptado los conceptos del de-
sarrollo sostenible como un tema clave para
los discursos de este año.

La China es un país reconocido por sus bajas
acciones para mitigar los problemas medioam-
bientales, esta situación se agrava cuando se
considera que la China es el tercer país en ex-
tensión del mundo y con la mayor población
del planeta. La misma publicación del WSJ in-
dica que "la Academia China de Planificación
Ambiental calcula que 400.000 personas mue-
ren cada año en China a causa de enfermeda-
des relacionadas con la polución. Alrededor de
300 millones de chinos no tienen acceso a agua
potable, en parte por culpa de la contamina-
ción provocada por las fábricas. El gobierno
central se comprometió recientemente a inver-
tir U$125,000 millones para atacar el proble-
ma".

El Dr. Robert N. Stavins16, Presidente del Gru-
po de Medio Ambiente y Recursos Naturales
en la Kennedy School de la Universidad de Har-
vard, asevera: "si un país no hace un adecua-
do manejo de sus recursos naturales, esto debe
estar reflejado en los informes de ingresos dado
que estos informes deben ser una medida de
largo plazo del bienestar de un economía", adi-
cionalmente el Dr. Stavins afirma que la eco-
nomía ambiental "no se trata de una visión
informal e izquierdista de la economía (…) es
una economía rigurosamente aplicada a difíci-
les e importantes problemas sociales en el área
de medioambiente".

Es indiscutible la tendencia mundial hacia con-
siderar el costo ambiental del desarrollo, aún
cuando los Estados Unidos no firmaron el pro-
tocolo de Kyoto, todos los países están com-
prometidos en reducir las emisiones y dismi-
nuir la contaminación en diferentes niveles. La
pregunta que podemos hacer en este momen-
to es ¿de qué manera ésta tendencia se verá
reflejada en la competitividad de los países así
como en la competitividad de las empresas a
nivel global?

RELACIÓN ENTRE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL AMBIENTAL

Hacia 1980 la conciencia de la necesidad de pro-
teger el medioambiente empezó a ganar espa-
cio. Al iniciar el siglo XXI se relacionó el desa-
rrollo sostenible con la imperiosa necesidad de
adoptar medidas fuertes y extensas respecto a
la mitigación de los impactos ambientales. Como
ejemplo de esto podemos citar las reglamenta-
ciones expedidas por la Unión Europea respecto
a los equipos eléctrico y electrónicos relaciona-
dos con la prohibición de utilizar seis compo-
nentes nocivos para la salud empezando el 1 de
julio de 2006, esta reglamentación se conoce
bajo la sigla RoHS17, adicionalmente en la re-
unión del Concejo de la Comunidad Europea del
27 de enero de 2003 se estableció que todos los
productos eléctricos y electrónicos deben poderse
reciclar una vez terminada su vida, (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment) WEEE. Así mis-
mo, en agosto de 2005 la Directiva 2005/32/EC
para el eco-diseño "Diseño ambiental de pro-
ductos y el uso de energía (Environmentally-
friendly design of Energy-using Products)", EuP18,
fue promulgada requiriendo que todos los pro-
veedores evalúen el impacto sobre el medioam-
biente en cada una de las etapas de la vida de
los productos considerando tecnologías de pro-
ducción alternativas. El Protocolo de Kyoto19 de-
sarrollado para reducir los gases productores del
efecto invernadero tuvo efecto en febrero de
2005 y la segunda etapa esta bajo revisión. To-
das estas referencias tienen como propósito el
pasar de la concientización de la necesidad de
proteger el medio ambiente a acciones reales
con serias implicaciones en la forma de producir
y utilizar productos por parte de los empresa-
rios y consumidores.

Observar prácticas medioambientales más es-
trictas que las que exigen los países donde ope-
ran, son beneficiosas para las compañías multi-
nacionales, esto quedó establecido en el estudio
Moskowits del año 2001, "¿Crean o destruyen
valor en el mercado de valores los estándares
globales medioambientales corporativos?" Rea-
lizado por Dowell, Hart and Yeing20, publicado
por la revista Management Science una publi-

16 http://ksghome.harvard.edu/~rstavins/
17 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
18 http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/index_en.htm
19 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
20 Glen Dowell, University of Notre Dame; Stuart Hart, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina

at Chapel Hill; and Bernard Yeung, NYU.
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cación de INFORMS21. Fueron escogidas empre-
sas de los Estados Unidos que operan en países
en desarrollo con regulaciones ambientales me-
nos exigente que las imperantes en los EE.UU.
pero que han mantenido sus estándares globa-
les, el estudio reveló que en el mercado bursátil
su valor era de U$10.4 billones más que el de
las empresas similares pero que acogían las re-
gulaciones ambiéntales de los países en desa-
rrollo donde poseen operaciones. Los autores del
estudio concluyen que "este estudio contradice
la idea que adoptar estándares ambiéntales glo-
bales constituye un sobrecosto y deprime el va-
lor en el mercado. Por el contrario, la evidencia
de nuestro análisis indica que el mercado valora
de una manera positiva la adopción de normas
ambientales exigentes globalmente".

El estudio hace énfasis en que los países en de-
sarrollo que usan normas ambientales suaves
para atraer inversión extranjera pueden traer
consigo empresas con baja competitividad de-
bido a baja calidad en sus productos.

Los investigadores analizaron a 89 empresas
manufactureras y mineras con su casa matriz
en los Estados Unidos que están incluídas en el
índice 500 de Standard and Poor's22 y tomaron las
empresas que tienen operaciones de producción
en países con PIB per capita menor a U$ 8,000.

Los investigadores tomaron el valor de las com-
pañías utilizando el indicador de valor intangible
de las empresas denominado Tobin's q23 el pe-
ríodo analizado fue de 1994 a 1997. Sorpresiva-
mente los investigadores encontraron que un
60% de las empresas estudiadas optaron por
mantener estándares ambientales más exigentes
que los exigidos por los países donde operan.

Los tres investigadores a partir de sus hallazgos
infirieron las posibles razones de estos compor-
tamientos:

1. Relaciones públicas: Grupo de interesados
y ONG's hacen conocer al público sobre pro-
cedimientos no ambientalistas en los sitios
de producción así sean en el exterior. Para
prevenir censuras como estrategia los em-
presarios prefieren mantener altos estánda-
res con respecto al medioambiente.

2. Beneficios de base: Observar normas am-
bientales estrictas es más rentable que asu-
mir bajos estándares. Los autores interpre-
tan que depender de estándares más exi-
gente obliga a la aplicación de procesos ba-
sados en eco-eficiencia llevando a nuevas
tecnologías y equipos que a la larga son más
rentables.

3. Empresas con bajo desempeño se dirigen
hacia abajo: Algunos economistas interpre-
tan el indicador Tobin's q como un indica-
dor de "calidad" por lo tanto empresas de
buena "calidad" contaminan menos mien-
tras que empresas de baja "calidad" ga-
nan utilidades en el corto plazo a expen-
sas del medioambiente pero tienden a des-
aparecer.

Con estas premisas es fácil concluir que las di-
rectivas y empresarios deben considerar la pro-
tección ambiental dentro de la estrategia corpo-
rativa no sólo por observar las regulaciones
ambientales sino para poder ser competitivos
dentro de la tendencia medioambiental mundial.
Una empresa que por el contrario ignore las se-
ñales de preservar el medio ambiente ya sea
bajo las premisas de que es muy costoso hacer-
lo o porque la regulación ambiental imperante
en el país de sus desarrollos no sea exigente,
rápidamente estará limitada a comercializar sus
productos en muy pocos países hasta descu-
brir que no tiene mercado; podemos citar el
caso de los productores del Freón cuya deman-
da mundial fue detenida por la intención de
proteger la capa de ozono. En 1985, una con-
vención de  Naciones Unidas, conocida como
Protocolo de Montreal24, firmada por 49 paí-
ses, puso de manifiesto la intención de eliminar
gradualmente los clorofluocarbono para el año
2000. Se sostuvieron 5 reuniones posteriores
hasta la de Beijing en 1999, enmendando el
Protocolo al imponer nuevas restricciones a uso
de productos con el fin de proteger la capa de
ozono.

La competitividad empresarial a pesar de no estar
evaluada de una manera directa por la orienta-
ción ambiental de las empresas sí está relacio-
nada. Ya se han analizado las diferentes mane-
ras cómo los países buscan la competitividad así

21 http://www2.informs.org
22 http://www2.standardandpoors.com/servlet/Satellite?pagename=sp/Page/IndicesMainPg&r=1&l=EN&b=4
23 Nombrado por James Tobin,  economista de la Universidad de Yale
24 http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol-Booklet-sp.doc
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como los indicadores que se utilizan para eva-
luar la competitividad empresarial, ahora se pro-
pone estudiar si la vocación ambiental de las
empresas y de los países puede determinar la
competitividad de una empresa o un país, para
profundizar en estos aspectos se analiza el pa-
per de "Ranking National Environmental Regu-
lation and Performance: A Leading indicator of
Future Competitiveness?" de Daniel C. Esty, de
Yale University y Michael E. Porter del Harvard
Business School y Director del Institute for Stra-
tegy and Competitiveness25. En este artículo los
autores exploran la conexión entre la competiti-
vidad de los países y la regulación ambiental
imperante.

Una baja polución y un uso eficiente de la ener-
gía son señales de una alta productividad de
los recursos, establece el documento. Así mis-
mo establece que la competitividad económi-
ca y el rendimiento ambiental si no están rela-
cionados, por lo menos son compatibles y más
si se considera la permanencia de las empre-
sas en el largo plazo. La globalización hace que
la competencia sea mayor obligando a las
empresas a optimizar los recursos mientras
reducen costos.

A fin de contar con variables para relacionar la
competitividad y las regulaciones ambientales
los autores Esty y Porter, tomaron cuatro pará-
metros ambientales:

1. La concentración de partículas urbanas
2. El uso de energía por unidad del PIB
3. La concentración urbana de SO2
4. Participación en las exportaciones de re-

cursos naturales del PIB versus el PIB per
capita

Para la competitividad económica tomaron:

1. El PIB per capita
2. El índice de crecimiento
3. El índice corriente de competitividad

Como punto relevante de este documento de
GIRSA vemos que Colombia ocupa el puesto No.
30 en relación a la concentración de partículas
urbanas, para la concentración de SO2 Colom-
bia no presenta registro y para el uso de energía
por Mil, $ PIB ocupa el puesto No. 50 por debajo
de Nigeria en el No. 50 y por encima de Ecuador
en el No. 53.

Claramente se aprecia que los países con mayor
competitividad mundial como Suiza, Noruega,
Suecia, Finlandia están en el extremo derecho
mostrando baja concentración de partículas o
baja polución aérea en las ciudades. Colombia
aunque no presenta una alta contaminación tam-
poco muestra una alta competitividad. Países
como China, Honduras, Guatemala e Indonesia
están en la parte izquierda superior con una alta
contaminación, zona de baja competitividad.

En el extremo derecho con baja concentración
de SO2 y alta competitividad están Islandia,
Noruega, Suiza, Dinamarca y los Estados Uni-
dos; en el extremo superior izquierdo con alta
concentración de SO2 o polución y baja compe-
titividad están China, Rusia, Brasil y Egipto. Co-
lombia no esta presente en la gráfica.

En relación al consumo de energía los países
líderes en eficiencia son igualmente los más
competitivos, hay posiciones no entendibles a
primera vista como el puesto No. 12 de Hon-
duras seguido por Mauritius que están por en-
cima de Suecia, Israel y Holanda; pero que son
explicables al relacionar los índices de pobre-
za de estos países que hacen que el consumo
de energía sea muy bajo, sumado a la presen-
cia de estaciones en los países nórdicos hacen
que haya consumos obligados en calefacción y
aire acondicionado. Colombia esta en el pues-
to No.51, mientras que Venezuela esta en No.
62. En la Tabla No. 5 se presenta el uso de
energía.

El otro factor a considerar en el análisis de la
competitividad y el medioambiente, es la parti-
cipación en las exportaciones de recursos natu-
rales del PIB versus el PIB per capita, los países
con mayor porcentaje son Nigeria, Ecuador, Al-
geria, Nicaragua y Venezuela, Paraguay, Hon-
duras, Federación Rusa e Indonesia, estos no se
encuentran entre los más competitivos o sea el
uso directo de los recursos naturales no es sinó-
nimo de competitividad o bienestar.

Mediante la firma del Protocolo de Kyoto el 10
de diciembre de 1997, los países participantes
en la Tercera Conferencia de las Partes (COP3)
de la Convención sobre Cambio Climático se com-
prometieron a reducir  en el mundo industriali-
zado la emisión de dióxido de carbono generado
por la quema de combustibles fósiles y otros
gases invernadero, que retienen calor en la at-

25 http://www.isc.hbs.edu/GCR_20012002_Environment.pdf
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mósfera y son considerados responsables del
recalentamiento global, antes de 2012 en un
5,2% sus emisiones,  respecto a los niveles re-
gistrados en 1990 o en 1995 según los gases.
El protocolo entraría en vigor cuando lo acepta-
ran el equivalente de países responsables de al
menos el 55% de las emisiones. Gracias a la
adhesión de Rusia (que genera el 17,4% de las
emisiones) en el 5 de noviembre de 2004, se ha
superado ese 55%, ya que los países que lo apo-
yaban hasta el momento sumaban solamente
un 44,2% de la emisión global. El protocolo de
Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005
con 127 países participantes.

Estados Unidos, el mayor responsable mundial
de esas emisiones, suscribió el Protocolo pero
no lo ratificó. El presidente George W. Bush reti-
ró la firma del país en 2001 alegando que el Pro-
tocolo era injusto al exigir reducciones sólo a
países industrializados, y que su aplicación en
Estados Unidos causaría la pérdida de más de
cinco millones de puestos de trabajo.

El Protocolo de Kyoto motivó la compra-venta
de créditos de emisión: quienes reduzcan su
producción de gases invernadero menos de lo
que se les exige, podrán compensar ese incum-
plimiento si pagan a otros que reduzcan más de
lo exigido.

Los miembros del mercado de carbono de Chi-
cago compran y venden créditos de emisión de
los gases invernadero, ganan créditos por pro-
yectos de retención de carbono y se comprome-
ten a reducir sus propias emisiones apenas cua-
tro por ciento, en un plazo de dos años.

Desde el inicio de ese mercado, en diciembre de
2003, se ha comerciado un promedio diario de
créditos de emisión equivalentes a siete mil 396
toneladas de dióxido de carbono, un volumen
reducido, según expertos, si se compara con la
emisión total estadounidense de gases inverna-
dero, unos seis mil 800 millones de toneladas
en 2002.

Barry Rabe26, autor del libro "Invernadero y
parlamentos locales: el papel en desarrollo de
los gobiernos estatales en el cambio climáti-
co" y profesor de política ambiental de la Es-
cuela Gerald R. Ford de Universidad de Michi-
gan establece: "El Estado y las actividades pri-

vadas van de la mano. Hay una tendencia a
las iniciativas en cada estado de los Estados
Unidos para regular la emisión de gases inver-
nadero, y muchas empresas ven las ventajas
de ser las primeras".

El comercio de productos básicos transará más
de nueve billones de dólares para el 2010, im-
pulsado por los mercados de petróleo, gas natu-
ral y dióxido de carbono. La actitud de Washing-
ton ante el Protocolo de Kyoto puede costar for-
tunas a las firmas estadounidenses, si las deja
fuera de lucrativos mercados de emisiones.

Peter Fusaro, Presidente de Global Change As-
sociates27, una consultora sobre energía y medio-
ambiente manifestó: "Se trata de pagar ahora,
o pagar más después. Los empresarios estado-
unidenses no son tontos, y están obligados a
ser competitivos".

Muchas multinacionales, con sede en Estados
Unidos y que hacen negocios en países donde
se aplica el tratado global, vieron desde hace
tiempo la posibilidad de beneficiarse si eran las
primeras en actuar. Una de ellas es el gigante
de la química Dupont, que gana un tercio de sus
26 mil 900 millones de dólares anuales en paí-
ses que ratificaron el Protocolo. En la última dé-
cada, Dupont redujo 65 por ciento sus emisio-
nes de gases invernadero, en gran medida me-
diante un drástico recorte de los que no contie-
nen carbono, como el óxido nitroso.

En artículo del Wall Street Journal escrito por
Jhhn J. Fialka anuncia un acuerdo firmado en
la ciudad de Washington "el Banco Mundial y
11 bancos, compañías de servicios públicos y
de valores firmaron el mayor acuerdo de co-
rretaje de derechos de emisión de gases in-
vernadero de la historia, un negocio por US $
1,000 millones que ayudará a dos compañías
químicas chinas a reducir sus emisiones por el
equivalente a 19 millones de toneladas al año.
La transacción casi el doble del tamaño de
acuerdos anteriores, supondrá ingresos ines-
perados para el gobierno chino, recibirá un 65%
de los fondos mediante impuestos existentes
sobre ambas compañías. El dinero se invertirá
en un nuevo Clean Development Fund (fondo
de desarrollo limpio) que Chile usará para in-
centivar las energías renovables, la solar y la
eólica.

26  http://www.fordschool.umich.edu/faculty_staff/person_display.php?personid=58
27  http://www.global-change.com/articles.asp



52

Cuadernos Latinoamericanos de Administración

El 75% de los fondos provienen de empresas
europeas con desarrollos en Asia, muchas de
ellas presionadas por comprar derechos de emi-
sión que les permitan cumplir con el protocolo
de Kyoto. El tratado requiere que los países in-
dustrializados reduzcan sus emisiones de dióxi-
do de carbono un 5.2% por debajo del nivel de
1990 entre los años 2008 y los 2012", establece
el artículo del WSJ.

Como conclusión los países con mayores índices
de competitividad a la vez son los más estrictos
en el cuidado ambiental, en el otro extremo los
países con regulaciones suaves para la conser-
vación del medioambiente tienen baja competi-
tividad, comprometiendo aun más su desarrollo
cuando cada vez más la globalización tiende a
exigir regulaciones ambientales rigurosas, limi-
tando las exportaciones a países y empresas
conscientes del medioambiente. Las empresas
que no sigan normas estrictas para proteger el
medioambiente no sólo no podrán exportar sino
que se verán compitiendo en su propio merca-
do con empresas mas rentables que a la vez
observan procesos para mitigar el medioam-
biente, aun las empresas que compran dere-
chos de emisión de gases tendrán que cam-
biar sus procesos por otros que no produzcan
efectos nocivos sobre el ambiente para man-
tener su competitividad.

SALUD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
AMBIENTAL, RSA

La calidad del medio ambiente define la calidad
de la vida, podemos citar el ejemplo de ciuda-
des como Santiago de Chile, Ciudad de México o
los Ángeles, donde la contaminación ocasiona-
da por los vehículos deteriora las condiciones de
vida llevando a las autoridades a establecer res-
tricciones mayores para los productores auto-
motrices y otros sistemas de combustión que
las exigidas en los países productores de los pro-
pios vehículos. Aún así, es común que durante
varios días al año las escuelas y colegios en San-
tiago de Chile deben ser cerrados por los altos
niveles de polución aérea en la ciudad. Es posi-
ble que en determinado momento los fabrican-
tes de vehículos cumplan las regulaciones inter-
nacionales sobre medio ambiente si compran
derechos emisión de gases, pero la realidad es
que el efecto nocivo sobre medio ambiente lo
ejercen sus productos y eventualmente se ve-
rán obligados a cumplir la reglamentación de los
países usuarios de sus productos. Los fabrican-
tes tendrán que evaluar el costo real de la con-
taminación ocasionada por sus ofertas ya que

no sólo tendrán que pagar por certificados de
emisión de gases sino exponerse a ser vetados
por no cumplir los requisitos. Esta situación se
esta dando en mercados donde se exigen "los
sellos verdes" y cumplir normas como la ISO
14,000.

A medida que los gobiernos afinen sus modelos
económicos incluyendo los impactos sobre me-
dio ambiente en el desarrollo, se tomarán medi-
das más estrictas o se elevarán las tasas retri-
butivas por contaminación.

A medida que los gobiernos vayan determinan-
do los impactos reales de la contaminación ya
sea por emisiones de gases, vertimientos a los
acuíferos y residuos sólidos mal dispuestos, la
problemática ambiental pasará a ser un proble-
ma de salud pública y no solo medioambiental y
será manejada entre los responsables de la sa-
lud y los del medioambiente.

Es común escuchar que el control del medio am-
biente es muy costoso y que su ejercicio ocasiona
baja de competitividad en las empresas y a los
países; ya hemos podido apreciar de la sección
anterior que la competitividad en los países puede
ir de la mano con altas exigencias ambientales, lo
mismo que con una buena calidad de vida, al re-
ducir los problemas de la salud y por ende los re-
cursos necesarios para aliviar a la población.

Los países en las primeras etapas de desarrollo,
en especial Colombia que está entre la etapa 1 y
2, invierte un porcentaje importante de su PIB
es solucionar problemas de salud pública (10,1%
en Colombia), sería importante poder relacionar
qué porcentaje de esa inversión se reduciría si
se mejora la calidad del aire en las principales
ciudades como Bogotá, Cali, y Medellín o se
mejora los índices de potabilidad del agua en las
regiones, a  pesar de que Colombia cuenta con
un suministro de agua dulce 3 veces mayor que
los de otras naciones latinoamericanas, el abas-
tecimiento es deficiente, por ultimo es necesa-
rio reducir drásticamente el mal manejo del re-
siduos sólidos.

Tomando datos presentados en el informe del
Banco Mundial y el medio ambiente en Colom-
bia ya mencionado, se encuentra que la concen-
tración de micropartículas (μg/m3) en Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, están escasamente por
debajo de las de Santiago de Chile y Ciudad de
Méjico, pero superiores que las de San Pablo,
Tokio, Rio de Janeiro y Los Ángeles, ciudades
con mayor índice de producción.
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Gráfica No. 1
Concentración anual de partículas aéreas μg/m328

El reporte del Banco Mundial señala "La conta-
minación causada por el transporte y la indus-
tria ha llegado a niveles críticos en los corredo-
res Bogotá-Soacha, Cali-Yumbo, Medellín-Valle
de Aburrá, Barranquilla y Sogamoso (Boyacá).
En Bogotá las zonas con mayor polución son
Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, ocasionan-
do fuertes impactos en la salud.

Según la Gráfica No. 1 tomada del reporte del
Banco Mundial, las deficiencias en el suministro
de agua, saneamiento e higiene constituyen el
problema ambiental más costoso para la econo-
mía en Colombia, siendo superior al 1% del PIB.
"Aproximadamente el 9 por ciento de la pobla-
ción carece de acceso a una fuente de agua tra-
tada y la falta de alcantarillado en el 20 por ciento
de los centros urbanos constituye un grave pro-
blema". La solución de estos problemas ambien-
tales, permitiría ahorrar $25.000 pesos por cada
caso de enfermedad gastrointestinal evitada, y
$136 millones de pesos por cada muerte pre-
matura evitada en las zonas rurales. La polución
aérea, tanto la ocasionada por la industrias y
los automotores como por el uso los combusti-
bles sólidos como la leña y el carbón en las vi-
viendas, cobra 6.000 muertes anuales y es la
responsable de 1.100 fallecimientos prematuros.
La polución aérea tiene un impacto económico
proporcional afectando negativamente la produc-
tividad y por ende la competitividad del país.

A fin de explorar de una manera más profunda
la situación del medio ambiente en Colombia se

utiliza el documento del Banco Mundial presen-
tado el 25 de febrero de 2006, denominado "Mi-
tigando la degradación del medio ambiente para
el desarrollo sostenible y la reducción de la in-
equidad" elaborado por el Departamento de
Medio ambiente y desarrollo sostenible de Lati-
noamérica y el Caribe29.

El documento presenta que a pesar de que en
Colombia durante las últimas cinco décadas se
han hecho progresos importantes en la protec-
ción del medio ambiente en especial en tres
áreas: a) manejo de cuentas hidrográficas y con-
servación de recursos hídricos, b) reforestación
y c) conservación de la biodiversidad, la degra-
dación del medio ambiente es significativa. Uti-
lizando datos del año 2004 los investigadores
muestran que la degradación del medio ambiente
equivale al 3,7 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), cuantificándola en 7 billones de
pesos anuales. Este monto es 1.3 veces más que
el destinado a las fuerzas militares siendo para
este año de 5,4 billones de pesos. La degrada-
ción del medio ambiente se manifiesta en el in-
cremento de la mortalidad y morbilidad así como
en la disminución de la productividad estos cál-
culos se han realizado de acuerdo a los trabajos
del profesor Olav Mosvold Larsen de la Universi-
dad de Oslo en Noruega30.

Gráfica No. 2
Costo anual de la degradación del medio
ambiente como % del PIB según el Banco

Mundial31

El factor ambiental con mayores impactos y cos-
tos en Colombia es el ocasionado por los desas-
tres naturales, estos acontecen  tres veces por
año en promedio siendo la tercera más alta de
los 19 países de la región Latinoamericana y del
Caribe.

28 Fuente Banco Mundial 2005
29 Republic of Colombia

Mitigating Environmental Degradation to Foster Growth and Reduce Inequality, February 25, 2006
Environmentally and Socially Sustainable Development Department Latin America and the Caribbean Region
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/954627-1112970276912/20951827/
Colombia_CEA_final.pdf

30 Olav Mosvold Larsen http://www.sum.uio.no/staff/olavml/
31 Tomado del reporte del Banco Mundial No. 36345 - CO
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El estudio del Banco Mundial establece: "Se cal-
cula que entre 1993 y el 2000 más de cuatro
millones de colombianos se vieron afectados por
estos fenómenos -principalmente inundaciones
y derrumbes-, cuyo costo anual fue de aproxi-
madamente 453 millones de dólares. El saldo
de estos desastres fue de 30 mil muertos. La
población más pobre ha pagado los costos más
elevados en cuanto a patrimonio perdido y muer-
tes".

En la Gráfica No. 3 se muestra el costo en por-
centaje del PIB de la degradación ambiental por
erosión y salinidad de Colombia y otros países
del mundo, estando por debajo Egipto y Siria
con un 0.8%  del PIB pero por encima de Alge-
ria, Jordania y Túnez países reconocidos por sus
desiertos. El reporte del Banco Mundial estipula
que la degradación ambiental por desastres na-
turales es tan alta que se requiere un cambio en
las prioridades del gasto público. En los últimos
25 años Colombia han ocurrido quince desas-
tres naturales de magnitud con altos impactos
ambientales, 6 terremotos, 3 erupciones volcá-
nicas, 3 avalanchas y 3 aludes. Dentro del aná-
lisis se evaluó que las Corporaciones Autónomas
Regionales, CAR's, entre 1994 y el 2005 desti-
naron el 60 por ciento de la inversiones, alrede-
dor de $2.000 millones de dólares, en los recur-
sos hídricos y forestales. Las inversiones con-
cluye el Banco Mundial deben estar alineadas
con las inversiones para las clases menos favo-
recidas y a los problemas más urgentes.

Gráfica No. 3
Costo de la degradación ambiental (erosión y

salinidad) de algunos países32

Como punto a favor del medio ambiente Colom-
bia posee un importante porcentaje de aéreas
protegidas, 10% en la gráfica No. 4 se hace una
comparación con otros países., siendo significa-

tiva el porcentaje reservado del Ecuador la cual
es cercana al 18%, los espacios protegidos en
Colombia son similares a los de Méjico y mayo-
res a los de Kenia, Italia, China, Japón o Brasil.

Gráfica No. 4
Porcentaje de superficie protegida de Colombia

en comparación de otros países del mundo33

LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA
REGIÓN DE BOGOTÁ

Los estudios sobre la responsabilidad ambiental en
Bogotá y su región, han tenido una fuerte incidencia
en el sector de las PyMES por el liderazgo de la Uni-
dad de Asistencia Técnica Ambiental para la Peque-
ña y Mediana Empresa ACERCAR, proyecto iniciado
en 1996 por el Departamento Técnico Administrati-
vo del Medio Ambiente DAMA, con excelentes resul-
tados en la implementación de Sistemas de Gestión
Ambiental Integral (SGAI). Gracias a su orientación
y experticia técnica en la materia han adelantado
intervenciones para la gestión de Buenas Prácticas
Ambientales a través de estrategias de sensibiliza-
ción, capacitación, asistencia técnica, divulgación
temática de producción Más Limpia, uso eficiente de
energía, agua y manejo de residuos, logrando docu-
mentar casos exitosos de Buenas Prácticas y ma-
nuales de gestión medioambiental para sectores es-
pecíficos de las PyMES.

En el sector de las grandes empresas, el aspec-
to ambiental ha sido autogestionado bajo la ase-
soría de consultores privados medioambienta-
les con el objetivo de alcanzar los estándares
normativos y obtener reconocimientos y certifi-
caciones, particularmente por la implementación
del sistema ISO 14000. En el Distrito Capital, el
Programa de Excelencia Medioambiental PREAD

32 Reporte del Banco Mundial No. 36345 - CO (Tunez y Libano: Sarraf, Larsen, y Owaygen (2004); Algeria: Ministère
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (2002); Egipto: Banco Mundial (2002); Marruecos: Banco
Mundial (2003): Siria: Serraf, Bolt, y Larsen (2004); Jordania: METAP (2000))

33 Fuente Banco Mundial, 2005
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auspiciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a tra-
vés del Departamento Técnico del Medio Am-
biente DAMA, ha promovido el reconocimiento
de los esfuerzos de las empresas que aportan a
la generación del desarrollo sostenible y la ex-
celencia ambiental, certamen en el que suelen
participar grandes empresas con amplio margen
de gestión y en menor medida MIPyMES.

EL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD

¿Cómo han logrado las empresas de los países
con reglamentaciones ambientales exigentes ser
competitivas? ¿Cómo hacen los países con ma-
yor competitividad para a la vez ser los más exi-
gentes en su reglamentación ambiental? ¿Qué
han hecho algunas empresas colombianas para
ser competitivas en los países con alta restric-
ciones ambientales?

Algunas de las respuestas a estas inquietudes
las encontramos en las empresas que han se-
guido los lineamientos de la Cámara de Comer-
cio Internacional y de la Coalición para las Eco-
nomías Ambientalmente Responsables (The Coa-
lition for Environmentally Responsible Econo-
mies) "CERES"34, el de "Los pasos Naturales"
desarrollado por el Dr. Karl Henrik Robert, oncó-
logo sueco35  o los desarrollos del Instituto de
investigación e iniciativas para cero emisiones,
"Zero Emissions Research & Initiatives ZERI"36.

LA COALICIÓN PARA LAS ECONOMÍAS
AMBIENTALMENTE RESPONSABLES

CERES es una organización sin ánimo de lucro
que funciona en EE.UU. que abarca a inversio-
nistas y ambientalistas, grupos de interés reli-
giosos y públicos. CERES se incorporó en 1989
después del derrame de más de 400 mil barriles
de petróleo del barco EXXON Valdez37 que puso
en evidencia la necesidad de estándares ambien-
tales más estrictos así como de la divulgación
de impactos sobre el medioambiente. El propó-
sito de la coalición es promover políticas de in-
versión que sean social, financieramente y am-
bientalmente correctas. Actualmente hay más
de 700 miembros, incluyendo grandes empre-
sas financiadoras como Harrington Investments
y grupos ambientalistas como Sierra Club.

En 1997 CERES anunció la "Iniciativa de
Reporte Global" (Global Reporting Initiative,
GRI), la cual se ha convertido en un estándar
de reporte corporativo en lo económico, lo
social y el desempeño por el medioambiente.
En el año 2002 el GRI38 se ha convertido en
una institución independiente. Algunas de las
empresas que han asumido los GRI como su
sistema de reporte son: Adidas Salomón, Alcan,
Aracruz Celulose, AWG, BAA, BASF, Baxter
Internacional, Bayer, BC Hydro, BMW Group,
BP, Bristol-Myers Squibb, British Airways,
British Telecom., Cable & Wireless, CIS Co-
operative Insurance, Credit Suisse Group,
Danone Group, Deutsche Telekom, Eskom,
General Motors, Henkel, ITT Flygt, Kesko, Kirin
Brewery, Manaaki Whenua, Matsushita Electric
Group, Novartis, Novo Nordisk, Procter &
Gamble, Ricoh Japan, Rio Tinto, RWE,
Scandinavian Airline Systems, Shell, Siemens,
Sony, South African Breweries, Suez, Suncor
Energy, Swiss Re., TEPCO, Tesco, The Co-
operative Bank, Toyota Motor Corporation,
Unilever, United Utilities, Volkswagen Group,
WMC.

Los 10 principios de CERES ofrecen una guía y
son un estándar con el cual las empresas pue-
den medir su desempeño respecto a la res-
ponsabilidad social ambiental. Esos principios
son:

1. Protección de la biosfera. Reducir al mínimo
y esforzarse por minimizar el vertimiento de
cualquier agente contaminador que puede
causar daño al aire, agua, tierra o sus habi-
tantes. Salvaguardar el hábitat en los ríos,
lagos, humedades, las zonas costeras y los
océanos. Disminuir las acciones causantes
del efecto invernadero, la reducción de la
capa de ozono, la producción de la lluvia
ácida y el smog.

2. Uso sostenible de recursos naturales. Hacer
uso sostenible de recursos naturales renova-
bles, por ejemplo el agua, los suelos, el bos-
que, etc. Conservar los recursos naturales no
renovables mediante el uso eficiente y el pla-
neamiento cuidadoso. Proteger el hábitat de
la fauna salvaje, su entorno y los espacios,
mientras que se preserva la biodiversidad.

34 The Coalition for Environmentally Responsible Economies, (CERES). http://www.ceres.org/
35 BSDglobal, Business and Sustainable Development: A Global Guide, Natural Step Programme

http://www.bsdglobal.com/
36 http://www.zeri.org/
37 http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/trabajos/exxon/contenido.htm#exxon
38 http://www.globalreporting.org/Home
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3. Reducción y disposición de residuos. Redu-
cir al mínimo la creación de residuos, espe-
cialmente de desechos peligrosos, y en los
casos en los cuales sea posible, reciclar los
materiales. Disponer de todos los residuos
con métodos seguros y responsables.

4. Uso sabio de la energía. Hacer todos lo es-
fuerzos para utilizar las fuentes de energía
ambientalmente seguras y sostenibles para
resolver las necesidades de su uso. Invertir
en la eficiencia energética. Maximizar el ren-
dimiento energético de productos que se
producen y comercializan.

5. Reducción del riesgo. Reducir al mínimo los
riesgos de salud y de seguridad de los em-
pleados y los riesgos ambientales de las co-
munidades donde se opera, empleando tec-
nologías y procesos de funcionamiento se-
guros y estar preparados para las emergen-
cias.

6. Los productos seguros y los servicios de la
comercialización. Vender productos o servi-
cios que reduzcan al mínimo consecuencias
adversas para el medio ambiente y que sean
seguros para los consumidores que los utili-
zan frecuentemente. Informar a los consu-
midores acerca de los impactos, sobre el
medio ambiente, de los productos o servi-
cios.

7. Remuneración por daños. Asumir la respon-
sabilidad de cualquier daño que se cause al
ambiente y hacer todos los esfuerzos por
restaurar completamente el medio ambien-
te y compensar a las personas afectadas.

8. Acceso. Divulgar a los empleados y a la co-
munidad en general sobre los incidentes que
puedan causar daño ambiental o planteen
peligros para la salud. Divulgar riesgos am-
bientales potenciales y peligros para la sa-
lud derivados de las operaciones industria-
les. No tomar acciones en contra de emplea-
dos que reporten condiciones que puedan
generar un peligro para el medio ambiente
o la salud.

9. Directores y encargados ambientales. Me-
jorar los recursos gerenciales para poner en
ejecución los principios de CERES. Incluir la

supervisión y la divulgación de los esfuer-
zos de la puesta en práctica, y desarrollar
un proceso que asegure que las juntas di-
rectivas y los directores estén completamen-
te informados y sean responsables de los
temas relacionados con el medio ambiente.
Establecer un comité de la junta directiva
para hacer seguimiento de los asuntos am-
bientales. Por lo menos un miembro de la
junta directiva será una persona calificada
para representar intereses ambientales so-
bre los intereses de la empresa.

10. Evaluación e intervención. Conducir una au-
toevaluación anual del progreso al imple-
mentar los principios de CERES y conocer
de qué manera se está cumpliendo con las
leyes y regulaciones aplicables a las opera-
ciones buscando uniformidad en los proce-
sos a nivel mundial y hacerlas públicas.

Pasos Naturales
El programa denominado "Pasos Naturales" de-
sarrollado por el Dr. Karl Henrik Robert39, como
un método basado en la ciencia para alcanzar el
consenso sobre la sostenibilidad futura es un me-
dio que han usado algunas multinacionales en
sus operaciones y direccionamiento estratégico
con el fin de contribuir a la Responsabilidad So-
cial Ambiental haciendo uso racional de los re-
cursos, mientras ganan en competitividad a ni-
vel global.

"Pasos Naturales" es un modelo sencillo, con un
acercamiento científico al desarrollo sostenible,
que promueve la orientación hacia la conserva-
ción del medio ambiente dentro de las empre-
sas, gobiernos e instituciones académicas. "Pa-
sos Naturales" comprende dos grupos de princi-
pios, los relacionados con la ciencia y los rela-
cionados con la vida.

Los principios científicos son:

1. La materia y la energía no pueden ser crea-
das ni destruidas.

2. La materia y la energía tienden a dispersarse.
3. Un incremento neto en la calidad de los re-

cursos de la tierra puede ser producido sola-
mente por procesos derivados del sol.

4. Nunca consumimos energía o materia, con-
sumimos la exergía (energía consumible)
pura y estructurada.

39 BSDglobal, Business and Sustainable Development: A Global Guide, Natural Step Programme
http://www.bsdglobal.com/
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Adicional a los principios científicos esta uno de
la vida:

La humanidad no puede tolerar una continua
degradación de su medio ambiente.

Estos principios llevan a establecer un desarro-
llo cíclico que se puede enunciar de la siguiente
manera: la reconstitución de la calidad de los
recursos debe ser, por lo menos, igual a su disi-
pación. El cambio de un principio de desarrollo
lineal a un desarrollo cíclico es el corazón del
programa Pasos Naturales.

El programa puede ser desarrollado siguiendo
los cuatro pasos que estableció el Dr. Roberts
con su grupo de trabajo. Esos pasos son:

1. Las sustancias de la corteza terrestre no
pueden ser sistemáticamente incrementa-
das por la naturaleza. Esto significa que los
combustibles fósiles, metales, y otros ma-
teriales no pueden ser extraídos a la misma
velocidad que la utilizada por la corteza te-
rrestre para producir sus depósitos. En tér-
minos prácticos esto significa que se tiene
que reducir la minería y el uso de combusti-
bles fósiles.

2. Las sustancias producidas por la sociedad
deben ser degradadas por la naturaleza.
Esto, en pocas palabras, significa que los
subproductos desarrollados y depositados en
la corteza terrestre, deben ser degradados
a la misma velocidad de la producción de
ellos. Por el contrario, los residuos no natu-
rales, si se depositan en la corteza terres-
tre, se acumularán y la calidad de los recur-
sos naturales se deteriorará produciendo
cambios irreversibles.

3. Las bases físicas para la productividad y di-
versidad de la naturaleza no pueden ser sis-
temáticamente deterioradas. Esto significa
que la superficie productiva de la naturale-
za no puede ser disminuida en calidad o can-
tidad, y que no se puede cosechar más de lo
que la naturaleza puede re-crear. La salud y
prosperidad dependen de la capacidad de la
naturaleza para convertir residuos en recur-
sos, esto significa un cambio importante en
el uso de la tierra y el agua, particularmen-
te en la agricultura, en el manejo de los bos-
ques, la pesca, y en la manera como se hace
la planeación urbana.

4. El uso justo y eficiente de la energía y otros
recursos. Esto significa que las necesidades
básicas humanas deben ser satisfechas con
los recursos y con los métodos más eficien-
tes posibles, incluyendo un justo sistema de
distribución de los recursos, base de la res-
ponsabilidad social, que tenga como conse-
cuencia un incremento en la eficiencia téc-
nica y organizacional alrededor del mundo,
incluyendo un estilo de vida donde exista
una relación entre los recursos y la econo-
mía.

El programa Pasos Naturales ya ha demostra-
do su aplicabilidad. Ha sido implementado en
diferentes industrias alrededor del mundo,
desde la agricultura y los sistemas de gestión
del agua hasta el turismo y otros sectores eco-
nómicos. Como evidencias concretas de cómo
ejercer la responsabilidad social ambiental,
RSA presentamos las experiencias de cuatro
empresas multinacionales  IKEA, STARBUCKS,
INTERFACE y HOME DEPOT que han aplicado
el programa "Pasos Naturales".

IKEA
IKEA, empresa dedicada a la producción de
muebles, es la proveedora de muebles para el
hogar más grande del mundo, tiene como po-
lítica corporativa de responsabilidad que sus
productos tengan el mínimo impacto sobre el
medio ambiente para lo cual se compromete a
usar sabiamente los recursos. El trabajo de
IKEA sobre el medio ambiente se fundamenta
en tres premisas40:

1. Consciencia del costo y eficiencia en los re-
cursos. Esto implica usar la menor cantidad
posible de materias primas, energía y re-
cursos y crear la menor cantidad de basura
y desechos, esto último implica que muchas
veces la materia prima sobrante en la pro-
ducción de un producto puede usarse en la
manufactura de otro.

2. Uso extensivo de madera en sus productos
ya que la madera es reciclable, biodegrada-
ble y renovable. IKEA no compra para la fa-
bricación de sus productos, madera que pro-
vengan de bosques naturales (para lo cual
apoya proyectos, de la organización sin
ánimo de lucro Global Forest Watch, de
mapeo de bosques naturales en países
como: Rusia, Lituania, Latvia, Estonia, Ru-
mania, Indonesia, Canadá, sur este de Ve-

40  Cf. http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/resources.html
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nezuela, Chile y parte de Brasil) o zonas
de conservación y tiene como meta a lar-
go plazo surtirse totalmente de madera
proveniente de bosques bien administra-
dos y que cumplan con los estándares re-
conocidos por IKEA. Sin embargo, mien-
tras ésta meta se logra IKEA desarrolla en
los diferentes países diversos programas
y proyectos que buscan minimizar el im-
pacto de los productos de esta organiza-
ción sobre el medio ambiente, para este
propósito trabaja con organizaciones como
WWF y American Forests en Estados Uni-
dos41.

A partir del reconocimiento de la impor-
tancia de la conservación del medio am-
biente y del impacto que IKEA produce
(como vendedor de muebles para el ho-
gar más grande del mundo) sobre el mis-
mo, por medio de la extracción de gran-
des cantidades de materias primas como
la madera (principalmente) para la fa-
bricación de sus producidos, IKEA esta-
bleció desde hace varios años una alian-
za con American Forests en los Estados
Unidos con el propósito de sembrar ár-
boles que sirvan para reforestar y cum-
plir con sus políticas de desempeñar
prácticas empresariales que minimicen el
impacto sobre el medio ambiente, lo cual
implica tomar madera sólo de bosques
bien administrados42.

IKEA reconoce que "los árboles y bosques
son una parte crucial del ecosistema terres-
tre" puesto que éstos son los encargados
por una parte, de limpiar el aire y el agua
por medio de la absorción de sustancias po-
lucionantes y la estabilización de la tierra y
por otra, de estabilizar el clima de la Tierra.
IKEA invita a sus clientes, como parte de su
política de asociarse con ellos en todas sus
actividades y en el logro de sus objetivos, a
participar en el proceso de reforestación ya
sea a través de la donación de un dólar para
sembrar un árbol o sembrando ellos mis-
mos uno.

3. Capacitación y entrenamiento de los traba-
jadores en asuntos medio ambientales bus-
cando generar una conciencia ambiental. Sin
embargo, IKEA no sólo capacita a sus em-
pleados sino que también ha diseñado cur-
sos abiertos para otros públicos, mostrando
su compromiso con la educación de la so-
ciedad en temas medioambientales, de ma-
nejo sostenible de bosques43.

STARBUCKS
Starbucks, tal como expone en su misión, quie-
re establecerse en el mundo como el primer pro-
veedor del mejor café mientras cumple con seis
principios fundamentales entre los cuales se
encuentra: contribuir positivamente a las comu-
nidades y al medio ambiente. El compromiso de
Starbucks con el medio ambiente es integral e
involucra a toda la cadena de abasto en un pro-
grama llamado: "From bean to cup" del "grano
a la taza" en el cual a través de alianzas con
distintas organizaciones como Conservation In-
ternational44, se desarrollan programas que im-
plican el reciclaje, control de emisiones y reuti-
lización.

En concordancia con lo anterior, Starbucks cuenta
con una declaración de misión medioambiental
que afirma lo siguiente:"Starbucks está compro-
metida a tener un papel de líder medioambien-
tal en todas las facetas de su negocio". Todas
las acciones referentes al medio ambiente se ri-
gen de acuerdo con esta misión que para ser
cumplida se divide en los siguientes principios,
que recogen las principales preocupaciones de
Starbucks por el miedo ambiente: 1) Compren-
der los asuntos medioambientales sino a com-
partir esa información con sus socios, 2) Desa-
rrollar soluciones innovadoras y flexibles que
permitan producir cambios45, 3) Esforzarse por
comprar, vender y usar productos ambientalmen-
te amigables, 4) Reconocer que la responsabili-
dad fiscal es esencial para el futuro del medio
ambiente. 5) Establecer la responsabilidad am-
biental como un valor corporativo. 6) Medir y
monitorear el progreso en cada proyecto. 7) In-
centivar a todos los socios a compartir su mi-
sión46.

41 Cf. http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/projects.html
42 Cf. http://www.ikea.com/ms/en_US/about_ikea/plant_trees.html Plant trees. Clean the air. Cool the Globe.
43 Cf. http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/responsible/projects.html
44 Organización con la que se encuentra asociada desde 1998 con el fin de motivar el uso de prácticas ecológicas

para cultivar y así proteger la biodiversidad.
45 Una iniciativa interesante, que busca minimizar el desperdicio de papel que se usa en el negocio (para vasos) e

involucra a los clientes, es hacer un descuento a quienes lleven su propio pocillo a las tiendas.
46 Cf. 2006 Starbucks Corporation  http://www.starbucks.com/aboutus/environment.asp
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El compromiso de Starbucks con el medioam-
biente involucra no sólo los procesos de produc-
ción y venta sino también los procesos que se
llevan a cabo dentro de sus almacenes y para
construirlos. El compromiso empieza por reco-
nocer sus propios impactos sobre el medio am-
biente: producción de residuos sólidos, reciclaje
y consumo de agua y energía y se concreta en
la realización de un análisis de la compañía por
medio del sistema (USGBC) Leadership in Ener-
gy and Environmental Design (LEED) y poste-
riormente la acción en el mejoramiento de los
puntos débiles encontrados47.

INTERFACE
Interface es el líder mundial no sólo en diseño,
producción y ventas de tapetes y pisos modula-
res sino también en ecología industrial48. Todos
los diseños de Interface junto con todos los pro-
cesos de la compañía (desde materias primas,
producción y recuperación de productos de sus
clientes) se orientan de acuerdo con los princi-
pios de la sostenibilidad, que muy bien conoce
toda la organización. Esa filosofía corporativa
surge del reconocimiento de que la compañía
hace parte del problema medioambiental del
mundo y sólo tras esa reflexión, reconocimiento
y comprensión es posible implementar acciones
encaminadas a buscar soluciones. La iniciativa
de "pasos naturales" le sirvió a Interface para
comprender lo que se necesita para lograr la sos-
tenibilidad en el planeta tierra a partir de la com-
prensión de las leyes básicas de la naturaleza.
Gran parte del éxito de Interface se debe a ha-
berse tomado el tiempo de reflexionar acerca
de los problemas49 del mundo y transmitir esas
preocupaciones a sus empleados generando una
conciencia capaz de producir ideas, cambios y
alternativas.

Como parte de su visión Interface quiere, en el
2020 ser la primera compañía mundial ambien-
talmente restaurativa, lo cual implica cumplir con
su misión de eliminar de aquí a esa fecha cual-
quier impacto que la empresa tenga sobre el
medio ambiente; en eso consiste su Mission Zero.
Esa es la ambiciosa meta, que para ser lograda
requiere entre otras cosa de mucha tecnología e
innovación: Interface, por ejemplo, usa energía
de fuentes renovables como el viento y el sol y

constantemente está innovando en el diseño y
en formas de reducir los desperdicios, y además
hace investigación constante.

Con el fin de alcanzar su visión y su objetivo
primordial de sostenibilidad Interface ha de-
sarrollado 7 pasos que representan puntos cla-
ves para una responsabilidad ambiental. El
primer paso es eliminar los residuos y desper-
dicios; el segundo es producir emisiones be-
nignas y eliminar todas las sustancias tóxicas
de sus productos, vehículos, oficinas etc.; el
tercer paso es usar energía de fuentes reno-
vables como sol, viento, gas natural y "bioma-
sa y bajo impacto hidroeléctrico"; el cuarto
paso es rediseñar los procesos y productos
usando bio-materiales;  el quinto es un trans-
porte eficiente que garantice el mínimo de
emisiones y desperdicios; el sexto paso es sen-
sibilizar a los stakeholders generando una cul-
tura basada en los principios de la sostenibili-
dad y el séptimo paso es rediseñar el comer-
cio generando un nuevo modelo de empresa
que demuestre el valor del comercio basado
en la sostenibilidad.

HOME DEPOT
Home Depot es el almacén de venta de produc-
tos para la construcción más grande del mundo
y a pesar de que ninguno de sus valores corpo-
rativos hace referencia al cuidado o protección
del medio ambiente50, ha adelantado acciones
encaminadas a la protección del mismo espe-
cialmente los bosques.

Home Depot es una de las empresas líderes
en protección de bosques pues desde 1999, a
través de su política corporativa para compra
de madera, se comprometió a no comprar
madera proveniente de bosques naturales, sólo
compra aquella de bosques bien administra-
dos, lo cual se complementa con el uso de
materias alternativas y amigables con el me-
dio ambiente. Para lograr lo anterior, se requi-
rió entre otras rastrear la proveniencia de toda
la madera que compra la empresa sino certifi-
car a los proveedores.

Su política medioambiental y los principios que
la rigen y la dirigen hacia el logro de la sosteni-

47 "environmental affairs". 2006, Starbucks Corporation,  http://www.starbucks.com/aboutus/envaffairs.asp
48 http://www.interfaceinc.com/
49 Cf. http://www.interfacesustainability.com/whatis.html
50 Cf . Home Depot Inc. Corporate Web site. 2006.  http://corporate.homedepot.com/wps/portal/!ut/p/.cmd/

cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_112/_s.7_0_A/7_0_112
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bilidad parten de la conciencia corporativa res-
pecto a la importancia de conservar el medio
ambiente. Los principios incluyen en primer lu-
gar, responsabilidad en la manufactura, empa-
que (eliminar los empaques innecesarios) y eti-
quetado; segundo, cumplir la legislación vigen-
te referente al medioambiente; tercero, reciclar
e incentivar el uso de productos reciclables; cuar-
to, usar energía y agua sabiamente y así con-
servar los recursos naturales; quinto, capacitar
a los empleados para que comprendan los pro-
blemas medioambientales y las políticas de la
empresa en ese tema y sexto, motivar a los clien-
tes para que sean compradores ambientalmen-
te responsables51.

Sin embargo, Home Depot no sólo vende pro-
ductos fabricados en madera, sino que muchas
otras de sus materias primas tienen impacto
sobre el medio ambiente igual que sus produc-
tos, y en su página Web, la organización no hace
referencia a cómo mitiga los impactos que cau-
sa en las demás áreas distintas a bosques, a
cuya protección también contribuye por medio
del reciclaje de cajas.

A partir de lo anterior es posible concluir que,
estas empresas tienen en común el deseo de
causar un impacto positivo sobre el medio am-
biente o al menos el mínimo impacto negativo y
regirse para ello en el modelo de "Pasos Natura-
les", que algunas siguen más de cerca que otras
o le dan mayor importancia. El interés de estas
organizaciones por implementar modelos admi-
nistrativos, que tomen en cuenta el medio am-
biente, surge, en todos los casos, de la concien-
cia de la gerencia sobre la importancia de con-
servar del medio ambiente. Ese interés sin em-
bargo, no se convierte en acción hasta que esas
organizaciones empiezan por reconocer e iden-
tificar claramente su propio impacto sobre el
medio ambiente. Las acciones que por sí solas
realizan estas organizaciones se complementan
con las alianzas y el apoyo a proyectos que ellas
ejecutan.

Entre los factores que estas cuatro organizacio-
nes consideran se encuentra el sabio uso de los
recursos, lo cual implica entre otros compren-
der la relación costo / beneficio y usar recursos
renovables. También toman en consideración los
residuos y desechos los cuales se deben reducir

al mínimo y el objetivo final es eliminarlos.  A su
vez el factor anterior se relaciona con un estric-
to control de las emisiones, las cuales se buscan
reducir hasta cero. Un tercer factor que consi-
deran estas multinacionales son tanto las mate-
rias primas como los productos de la empresa
los cuales deben ser ambientalmente amigables:
reciclable, biodegradable y renovable. En esta
misma línea la mayoría de ellas promueve pro-
gramas de reciclaje y reutilización de los pro-
ductos. En cuarto lugar, todas estas empresas
se preocupan por involucrar a los stakeholders
(clientes, proveedores, público externo, inter-
no, toda la cadena de abasto) en sus políticas y
prácticas medioambientales lo cual a su vez im-
plica una constante capacitación y entrenamiento
de los empleados en temas ambientales para
generar consciencia ambiental y eventualmente
una cultura ambiental dentro de la organización.

A pesar de estos puntos de concordancia en-
tre IKEA, STARBUCKS, INTERFACE y HOME
DEPOT cada una de ellas manifiesta y hace ex-
plícita formalmente de manera diferente su
compromiso con el medio ambiente. Sólo IKEA
y Starbucks presentan este compromiso como
parte de su misión, pero únicamente Starbuc-
ks lo expresa como un valor corporativo,
mientras Interface lo presenta como parte
de su visión.  Por otra parte, sólo ésta últi-
ma se compromete abiertamente con la in-
vestigación, a pesar de que todas ellas men-
cionan la importancia de la innovación. Úni-
camente Home Depot y Starbucks conside-
ran que cumplir con la legislación y las obli-
gaciones fiscales es fundamental para el lo-
gro de la sostenibilidad.

Finalmente, cada una de estas organizaciones
hace un esfuerzo por contribuir al medio am-
biente, ninguna de ellas ha logrado completa-
mente su objetivo y tampoco tienen ninguna
de ellas la fórmula mágica, todas ellas tie-
nen en común una preocupación por el me-
dio ambiente, una consciencia de su propio
impacto negativo (de sus errores del pasa-
do), un deseo firme de actuar, todas tienen
sus propias exigencias ambientales por en-
cima a las planteadas por las reglamenta-
ciones de los distintos países donde operan,
todas desean contribuir de alguna manera y
ser un ejemplo.

51 Cf. Home Depot Inc. Corporate Web site. 2006. http://www.homedepot.com/prel80/HDUS/EN_US/
pg_index.jsp?CNTTYPE=NAVIGATION&CNTKEY=pg_index.jsp&m=1153230382515
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UNA EMPRESA INTERESADA EN CERO EMI-
SIONES: ZERO EMISSIONS RESEARCH &
INITIATIVES, ZERI
Algunas empresas han preferido tomar el medio-
ambiente como la base de su competitividad, en
desarrollar actividades productivas no sólo de
los procesos industriales tradicionales sino tam-
bién buscando la rentabilidad de los denomina-
dos desechos industriales.

"Un negocio sostenible es el que satisface las
necesidades de hoy sin disminuir las oportuni-
dades de generaciones futuras" Loster Brown52.

ZERI, es una iniciativa, que nace al fin de buscar
las mejores prácticas de producción, bajo es-
quemas de "cero emisiones"; el fin es maximi-
zar el uso de las materias utilizadas en el proce-
so productivo y generar menores desechos. ZERI,
centra su postulado, en alcanzar una sociedad
sin desperdicios, con más empleo y con un au-
mento de la productividad.

A partir de este postulado, la iniciativa ZERI, ha
logrado sensibilizar diferentes sectores de la
economía en diferentes países, motivando la
adopción de nuevas formas de hacer empresa.
Es aquí en donde el papel del administrador ad-
quiere protagonismo para determinar cuál debe
ser la acción organizacional, que conduzca a la
productividad y conservación del medio ambien-
te. Todo ello nace de la iniciativa empresarial,
de una verdadera sensibilización, y responsabi-
lidad con el medio ambiente. Mediante la auto-
rregulación algunas industrias han ejercido la
responsabilidad social ambiental, RSA.

ZERI, a partir de los desechos industriales ana-
liza y evalúa cuales son los daños causados al
medio ambiente, y de esos análisis se logra de-
tectar, nutrientes, características del desecho,
que se pueden aprovechar en nuevos procesos
de generación de valor mitigando los impactos
negativos sobre el medio ambiente mientras se
maximizan los beneficios de los empresarios y
otros interesados.

"El empresario que únicamente pretenda gene-
rar valor económico no sobrevivirá en el siglo
XXI. El empresario triunfador aportará sus ca-
pacidades gerenciales no solamente al negocio
sino también a la cultura, a los asuntos sociales
y al medio ambiente"53.

Dentro de su lógica de operación, de organiza-
ción y de política, ZERI plantea cinco pasos, los
cuales constituyen la ruta mínima que debe se-
guirse en un país o región para establecer este
enfoque. Dichos pasos son54:

1. Análisis del rendimiento total de la materia
prima. Básicamente se refiere a la identifi-
cación de desperdicios. "Un vistazo a las in-
dustrias y a las oportunidades de la reinge-
niería son estudiadas enfocándose en el
cómo la producción puede utilizar todos los
factores de entrada. Un sistema manufac-
turero con total utilización indica que los
artículos de entrada son iguales a aquellos
de salida: eso es lo que se busca.

2. Modelos de producción. Consiste en buscar
y diseñar la forma de incorporar los desper-
dicios en los mismos procesos de produc-
ción.  También se plantean como MODELO
DE ENTRADA y DE SALIDA. "Un inventario
se establece de todos los tipos de salida que
no han sido usados al final de la producción
o en el proceso de fabricación. Usualmente,
esta salida es considerada deshecho, es de-
cir, no tiene un valor económico, por el con-
trario, usualmente ocasiona un aumento en
los costos para desecharle. Una vez que los
tipos de salida han sido claramente estable-
cidos, una búsqueda activa se iniciará para
identificar cuáles industrias pueden utilizar
estos materiales de salida.

3. Modelo de grupos industriales. Si no es po-
sible incorporarlos en el proceso de produc-
ción, debe incorporarse en el negocio. Tam-
bién se identifican como MODELOS DE EN-
TRADA Y DE SALIDA. "Algunos sectores pue-
den usar parte de estas salidas en dos o tres
procesos manufactureros. Algunas industrias
ofrecen materias primas para 4 o 5 indus-
trias. Existe una necesidad para encontrar
el nivel óptimo ideal para la agrupación de
industrias".

4. Desarrollo de nuevas tecnologías, o iden-
tificación de tecnologías de innovación. Si
los pasos dos y tres no son posibles, debe
desarrollarse la tecnología pertinente.
"Conceptualmente los modelos de entrada
y salida y las agrupaciones deberán ser

52  http://www.earth-policy.org/About/Lester_bio.htm
53  PAULI; Gunter, AVANCES,  INSTITUTO  ZERI ; Bogotá, 1997
54  Tomado de la RED electrónica ZERI: y de Zero Emissions Research and Iniatitives ´CD_ROM.
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económicamente viables. El Know how ac-
tual de la ingeniería, procesos tecnológicos
y productos puede que no aseguren una in-
tegración económica efectiva en los secto-
res involucrados. La tecnología innovadora
requerida debe ser claramente identificada
y circunscrita, antes de que la investigación
se realice".

5. Diseño de políticas industriales. "La identifi-
cación de los grupos y la innovación reque-
rida, permite vislumbrar un cambio en las
industrias involucradas. Este proceso debe
ser acompañado con el diseño de las políti-
cas gubernamentales apropiadas. A medida
que diversos sectores se combinen tendrán
que trabajar unidos haciendo un esfuerzo
colaborativo que requerirá creadores de po-
líticas, representantes industriales y la aca-
demia".

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

El Grupo de Investigación en responsabilidad
Social Ambiental, GIRSA considera:

� En la actualidad hay grandes desarrollos a
fin de incrementar la Responsabilidad So-
cial Empresarial, RSE, sin embargo, aunque
la Responsabilidad Social Ambiental es uno
de los componentes de aquella, los desarro-
llos prácticamente no la incluyen.

� Los empresarios y el público en general no
tienen un concepto claro de lo que significa
la Responsabilidad Social Ambiental, fácil-
mente es confundida con el cumplimiento
de las obligaciones exigidas por la regula-
ción ambiental.

� Se requiere la producción de documentos
que expliquen de manera explícita el sig-
nificado de la Responsabilidad Social Am-
biental, RSA, dirigidos a los empresarios y
a otros interesados en las empresas inclu-
yendo a los proveedores y a los usuarios
finales.

� La polución dada por la concentración de
partículas en la atmósfera de las zonas ur-
banas es baja en países de alta competiti-
vidad y alta en países de baja competitivi-
dad.

� El nivel de emisiones de SO2 es alto en paí-
ses de baja competitividad y bajo en países
competitivos.

� Los países con un volumen importante de
exportaciones de recursos naturales no son
los más competitivos.

� Existen evidencias que relacionan la com-
petitividad de los países y normas estrictas
sobre el medioambiente.

� Colombia se encuentra en una zona inter-
media con competitividad media y polución
media.

� Se ha presentado evidencia sobre una ma-
yor valoración de las empresas que han
adoptado normas estrictas para la protec-
ción del medio ambiente y las aplican en sus
instalaciones transnacionales aun cuando en
los países donde operan las regulaciones
ambientales son más laxas.

� Existe una crecida tendencia hacia la globa-
lización de los mercados, evidenciado por el
alto número de tratados de libre comercio
suscritos o por suscribir. Los tratados tien-
den alinear las regulaciones y normas de
producción por las del país con mayor exi-
gencia, obligando a los países con regula-
ciones laxas a limitar sus exportaciones o a
mejorar sustancialmente sus estándares de
producción limpia para ser competitivos.

� Existe un mercado creciente por productos
naturales los cuales están relacionados con
protección al medio ambiente, que exigen
la observancia de altos estándares medio-
ambientales.

� La Responsabilidad Social Empresarial, RSE,
el desarrollo sostenible y el desarrollo de ne-
gocios para la base de la pirámide social,
son hoy en día factores de competitividad.
Las empresas han encontrado formas de
cumplir con su responsabilidad social mien-
tras incrementan sus utilidades, pero aun-
que la preservación del medioambiente es
inherente a las nuevas estrategias competi-
tivas, aun se considera por la comunidad
empresarial que las inversiones para pre-
servar el medioambiente son un costo y no
una inversión que redunda en mayores uti-
lidades.

Para hacer de la RSA un factor de competitivi-
dad es necesario:

� tener una mentalidad abierta en los empre-
sarios que les permita romper con el para-
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digma existente y el imaginario de que cual-
quier acción de RSA representa un incre-
mento en costos y no una disminución de
los mismos.

� Es fundamental que cada empresa reconoz-
ca su impacto negativo sobre el medio am-
biente y trabaje a partir de él. Solo del co-
nocimiento verdadero (real, sincero) pue-
den resultar acciones fructíferas y realmen-
te productivas.

� Ser conscientes de que el tema ambiental
está en la agenda del mundo y de las em-
presas, y que por ello a pesar de que no
esté en la agenda del propio país debe es-
tarlo en las empresas, de lo contrario se
compromete la posibilidad de acceder a
mercados internacionales.

� Cumplir con la legislación vigente es un
paso importante, que en realidad no debe-
ría ser opcional, pero es solo un pequeño
paso pues el mundo es mucho más estricto
y exigente. En él hay más oportunidades
pero exige estar preparado para afrontar-
las.

� Es importante guiarse por la legislación vi-
gente y por las normas de organizaciones
internacionales que le permitan a las em-
presas evaluarse y mejorar. Desarrollar sus
propios indicadores que se constituyan en
objetivos corporativos y parámetros de
acción y finalmente en ventajas compe-
titivas.

RSA y competitividad

� La competitividad empresarial para ser sos-
tenible a largo plazo requiere de la aplica-
ción de los principios del desarrollo soste-
nible, pues no puede haber una empresa
sana en un entorno enfermo. Sin la soste-
nibilidad la competitividad queda limitada
al corto plazo, al pan para hoy y hambre
para mañana. Si la competitividad de un
país debe traducirse en una mejora de la
calidad de vida de su gente, entonces es
indispensable que se proteja el medio
ambiente, pues es el lugar donde tendrá
lugar esa vida de calidad.

� Es necesario destacar del campo del la RSE
el componente ambiental, pues parte de
una sociedad sana es una en la que haya
calidad de vida con buenos recursos natu-

rales y un ambiente sano. Lo social es in-
separable de lo ambiental.

Retomando los cuestionamientos con que ini-
ciamos este escrito:

¿Qué se le puede contestar a un pequeño accio-
nista de una empresa cuando en el reporte fi-
nanciero se muestre que por invertir en preser-
var el medio ambiente sus utilidades bajaron?

¿Es cierto que una regulación más exigente para
proteger al medio ambiente solo se logra a expen-
sas del desarrollo económico y la competitividad?

Como respuesta, a partir de los desarrollos de
nuestra investigación, se evidencia que la com-
petitividad empresarial no se ve disminuida por
un buen ejercicio de la responsabilidad social am-
biental, RSA, por el contrario, las empresas que
han involucrado en su gestión empresarial la
RSA, han alcanzado ventajas competitivas por
encima de aquellas que por temor al incremento
de los costos no lo han hecho.
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