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Gestión empresarial 
y desarrollo sostenible 

F,mondo locono l 

RISUMIN 
El presente artículo tiene la pretensión de introducir la temática relacionada con las 
oportunidades y amenazas que tiene, para la empresa de hoy, el cambio paradigmátIco 
en el concepto y en el modelo de dC§arrollo, orientado desde la óptica del desarrollo 
humano sostenible. ,\ parllr de la clarificación teórica del concepto en mención, se 
Introducen, en relación COII ('1 mundo empresarial, las temáticas referentes a la 
responsabilidad social de la empresa y la gestión amblcIlI31 de la misma. 
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PRESENTACiÓN 

Ya no resulta nuevo escuchar con
ve rsaciones en los círculos acadé· 
micos y empresariales sobre el de
sarrollo sostenible, como un nue
vo modelo que implica cambios 
profundos en la manera de hacer 
las cosas. Lo que muchas veces no 
resulta claro son las múltiples im
plicaciones de esta temática para 
todas las instituciones yorganiza
ciones sociales y en especial para 
el mundo de la empresa y de los 
negocios. 

Una empresa que hoy no presente 
a la sociedad resultados positivos, 
no s610 en sus productos y servi
cios, sino en todas sus actuaciones 
relacionadas con el hombre, la 
sociedad y el medio ambiente, ten
drá una desventaja competitiva 
cada vez mayor y perderá su razón 
de ser en la sociedad. 

La capacidad de valorar los costos 
sociales y ambientales de las acti· 
vidades empresariales, la capaci
dad de planear estratégicamente 
los recursos y los mecanismos para 
prevenir y mitigar impactos nega
tivos, [a capacidad de influir de 
manera beneficiosa en todos los 
actores del mundo empresarial y 
de la sociedad en general, son sa
beres prácticos que todo empresa
rio y todo administrador de em· 
presas deben asumir e interiorizar 
si pretenden perdurarexitosamen-
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te y con sentido de responsabili
dad histórica. 

El presente escrito parte de la 
clarificación conceptual del tér
mino desarrollo sostenible con la 
pretensión de generar una cosmo
visión común que permita, poste
riormente, adentrarse de manera 
general en los desafíos que dicho 
modelo implica pa ra el mundo de 
la empresa. 

EL CONCEPTO DE DE· 
SARROLLO SOSTENIBLE 

La sociedad se entiende como una 
estructura dinámica y compleja en 
permanente cambio y en perma
nente adaptación. Los cambios en 
la sociedad pueden darse de dos 
maneras diferentes: 1) los que sur· 
gen corno respuesta a necesidades 
y urgencias que se van presen
tando en la vida cotidiana de la 
sociedad, y 2) los que irrumpen a 
partir de una nueva concepción 
del "deber ser del hombre", es 
decir, a partir de un cambio de 
paradigma que reorienta toda la 
acción social desde una nueva 
concepción "metafísica". 

Cada sociedad, en cada momento 
histórico, genera su propia cosmo
visión, su propia visión del deber 
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ser, de los ideales de vida, de los 
paradigmas de hombre y de so· 
ciedad. Cada sociedad determina 
su propio ethos, su propio modo 
de recrear e interpreta r un "ideal 
de vida". La cosmovisión de una 
sociedad (ét ica) de termina la 
manera como se o rganiza la vida 
de la comunidad de acuerdo con 
su ideal de vida (política) y la 
forma como se estructuran las 
normas sociales que aseguran el 
logro de dicho ideal (derecho). 

Así, el concepto de desarrollo se 
entiende como la búsqueda del 
ideal de vida de la sociedad, que 
cambia permanentemente. Como 
dice Calcagn02, "dependiendo del 
modo como se comprenda el de
sarrollo en un sistema social, se 
organizan y se asignan los recursos 
humanos y materiales con el ob· 
jeto de resolve r los interrogantes 
sobre qué, pa ra qu iénes y cómo 
producir los bienes y servicios". En 
últimas, la visión que una sacie· 
dad tenga sobre sí misma deter· 
mina sus estructuras económicas, 
sociales, políticas y culturales. El 
concepto de desarrollo se halla 
siempre indisociablemente unido 
al concepto de calidad de vida. Los 
hombres trabajan, se reúnen en 
comunidad y colaboran entre sí 
para lograr un mayor crecimiento, 
una mayor calidad de vida. 

En este sentido, es pos ible afirmar 
que actualmente se está produ· 
ciendo en la humanidad un cam· 

bio en la manera de concebir el de· 
sarrollo (que es considerado por 
muchos como el paso de la mo
dernidad a la postmodernidad) y 
que radica fundamentalmente en 
una actitud de solidaridad que "es 
vista como respeto a la naturaleza 
y compromiso con los demás seres 
humanos".3 Esta nueva perspec
tiva ha implicado prohmdos cam
bios que es necesario reconocer¡ 
veamos: 

Distintas concepciones 
del desarrollo 

Con el advenimiento de la mo
dernidad en el siglo XVII, el auge 
de l capitalismo y la revolución 
industrial, todas las culturas, en 
mayor o menor grado, orientan 
sus esfue rzos hacia el desa rrollo 
económico, técnico y científico 
desde una concepción en la cua l 
el hombre es considerado como 
centro y cúlmen de la naturaleza 
y por lo mismo, debe aprovechar 
todos los medios que estén a su 
alcance para acrecentar su "calidad 
de vida". 

Las teorías del desarrollo, o rien
tadas desde la óptica puramente 
económica, ponen su énfasis en el 
empleo, en el trabajo y en la ca
pacidad de aumentar los niveles 

2 Calc-.lgno, Erk. El"o /uci6u )' ucl¡mUd,,,1 de /05 
r.srilos de desarrollo, p. SS. 

3 Bd leve r, Vicente. Ec%giu: ,Ir 1115 mzo"l's a lus 
dl',rdlOs, p. 3. 



de demanda y consumo de bienes 
y servicios. 

Firme creencia en las leyes eco· 
nómicas naturales; confianza 
en el factor individual, en el in· 
te rés privado y en la respon· 
sabilidad personal; inquebran· 
table apego a los principios de 
libertad y propiedad; cosmopo· 
liti smo; desdén hacia la histo
ria; reprobación del estatismo 
económico en todas sus mani 
festaciones; método, genera l
mente abstracto y deductivo, y 
tendencia crematística yamo
ral, son los rasgos más gene
rales y más constantes de los 
economistas ... durante la pri
mera mitad del siglo XIX~. 

La mod ern idad ha permitido 
grandes progresos en los campos 
social, científico y tecnológico, 
con respecto a las sociedades ante· 
cedentes: la sociedad y la cultura 
han logrado generar procesos de 
ca mbio orien tados desde una 
concepción humanística y demo
crática bajo principios universales 
de libertad, igualdad y fraternidad. 
La industrialización y la tecnifi
cación han generado aume ntos 
considerables en la capacidad ad
qui si ti va, el cubrimiento de las 
necesidades básicas de la pobla· 
ción y el desarroUo de medios que 
aumentan el bienestar. 

Este modelo de desarrollo, sin 
embargo, parte de presupuestos 
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contradictorios, pues aunque 
orienta su actividad desde ideales 
humanísticos, no garantiza el de
sarrollo armónico del hombre, la 
naturaleza y la sociedad. Basta una 
breve revisión de la realidad actual 
para descubrir sus vacíos: la ere· 
ciente tecnificación y maqui
nización han Llevado a la pérdida 
del sentido de vida y de los valores 
éticos que guían la sociedad, el 
ideal de la rentabilidad económica 
ha llevado a una creciente ¡nequi
dad social, la inadecuada utiliza
ción de los recursos ha llevado a 
la destrucción de algunas especies 
vivas, a la contaminación y defo
restación del planeta y a la acu
mulación de residuos que afectan 
y hacen tambalear la supervi
vencia de la especie. 

La población y la producción 
global no pueden seguir ere
dendo indefinidamente, por
que se ponen en juego factores 
que tienden a limitar seme
jante expansión, entre ellos el 
agotamiento progresivo de los 
recursos, el posible aumento de 
la mortalidad y los efectos ne
gativos de la contam inación 
ambiental.s 

En la segunda mitad del presente 
siglo aparecen nuevas teorías del 
desarrollo que superan la visión 

4 Gonnard , R~né, Hilto,la ¡Ir las dact,i"as 
tU/mmieas, p. 330. 

5 Mcado"'s, Donella , el a l. . l. O! r¡miteJ drl 
nmmknfO, pp. 14·I S. 
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puramente económica y se orien
tan desde una perspectiva más hu
mana en la cual el objetivo es al
canzar la satisfacción de las nece
sidades humanas, utilizando tanto 
indicadores económicos como la 
coordinación entre éstos con índi
ces socia les, cultu rales y ambien
tales. En la búsqueda de un mo
delo que responda a los intereseS 
y necesidades de la mayoria de los 
hombres y no sólo de las clases 
más productivas, se empieza a ha
blar de desarrollo a escala humana, 
entendido como aquel que 

se concentra y sustenta en la 
satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales, en la 
generación de niveles crecien
tes de autodependencia yen la 
articulación orgánica de los 
seres humanos con la natura
leza y la tecnología, de los pro
cesos globales con los compor
tamientos locales, de lo perso
na l con lo social, de la planifi
cación con la autonomía y de 
la sociedad civil con el Estado.6 

Así, en esta visión, según Max 
Neef, se integra la capacidad de la 
persona y la sociedad de producir 
y consumir bienes y servicios con 
la necesidad que tiene esta misma 
de impulsar el desarroUo humano 
individual y colectivo desde cate
gorías existenciales de ser, hacer, 
tener y estar y desde categorías 
axio lógicas de afecto, entendi
miento, participación, ocio, crea
ción, ident idad y libertad. Esta 

nueva o ri entación del desarrollo 
busca armoniza r aquellos ele
mentos que en el modelo anterior 
aparecían como contradictorios. 
El crecimiento económico de una 
sociedad, su capacidad de pro
ducción, no depende solamente 
de ella misma sino que debe tener 
en perspectiva las demás socie
dades con las que se encuentra 
interrelacionadas tanto e n el 
presente como en el futuro. 

En esta nueva concepción se 
establecen nuevos indicadores 7 

para la medición del desarrollo; no 
interesa sólo el confort (PIS per 
cápita real), sino que además se 
integran nuevos indicadores de la 
calidad de vida, entre los que 
cuentan la longevidad y el nivel 
educacional de la población. 

En la década de los setenta la Con
ferencia sobre el Medio Ambiente 
Humano -Declaración de Esto
colmo- "proclamó la necesidad de 
equilibrar el desarrollo económ ico 
de la humanidad y la protección 
del medio ambiente, establecien
do además que los recursos natu
rales de la Tierra pueden ser salva
guardados para las generaciones 
presentes y futuras."s La Con fe-

6 Max-Nref, Manfmi, el al.. ~rroIl() u r.Ma fu 
',um""a; ,''!U opc:i6t, para tl ("turo, p. 20. 

7 Progra ma de Naclone$ Unidas para e l 
Desarrollo (I'NUO), 1"{(Jr1l1~ sobrI> f l dl'Sdrrollo 
" lImallo, pp. 138-141. 

S lalJata, José, Dts<.rrollo WSln,ibl~, mill"(O pílr<l 

la ley illtt'nl<ldo"," so/m' ~llIIe"i(1 llm¡'¡rmr, p. 
15. 



rencia de Estocolmo y los estudios 
del Club de Roma (los límites del 
crecimiento) establecen nuevas 
bases conceptuales pa ra entender 
la compleja relación entre medio 
ambiente y desarrollo: 
• En este planeta, que tiene una 

población en constante creci
miento, es obvia la existencia de 
límites para el volumen de re
cursos que cada individuo puede 
consumir. 

• No es simplemente el crecimien
to Jo que constituye el problema, 
sino también la tasa de jncre
mento del consumo de recursos 
ambientales. 

• Gran parte de la degradación 
ambiental no es causada por el 
crecimiento sino por un índice 
de consumo (sea creciente, está
tico o decreciente) que está por 
encima del índice de regene
ración natural o "sostenible". 

Por su parte el Informe Brund
tland* introduce nuevas ideas so
bre los derechos de equidad y res
ponsabilidad intergeneracional, la 
prioridad de eliminar la pobreza 
actual y la necesidad de encasillar 
las acciones humanas dentro de la 
capacidad de la biosfera. 

En la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y 
Desa rrollo de 1992, se legaliza la 
integración de la relación medio 
ambiente-desarrollo y se llega a un 
acuerdo mundial para definir el 
contexto global. En el preámbulo 
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de la Agenda 219 se describe el de
sarrollo sosten ible como: "la inte
gración de las preocupaciones so
bre el medio ambiente y del desa
rrollo para una mayor atención a 
ellos, que llevará a la satisfacción 
de las necesidades básicas, mejo
rando los estándares de vida para 
todos, logrando una mejor protec
ción o manejo del ecosistema y un 
futuro más seguro y próspero". En 
este contexto, se define una "so
ciedad sostenible" como aquella 
que es capaz de lograr un com
promiso profundo con la "ética de 
la sostenibilidad" para lograr una 
forma nueva de vivir. 

Este enfoque de cuidar la Tierra 
integra el medio ambiente y el de
sarrollo, de acuerdo con nueve 
principios fundamentales: 

Elementos 
Integradores del 
desarrollo sostenible 

En esta perspectiva, es posible 
afirmar que el ideario del desa
rrollo sostenible integra sistémi
camente cuatro ideas fuerza: 
a) La sostenibilidad económica exige 

que el desarrollo sea econó
micamente eficiente y equitativo 
dentro y entre generaciones. 

• Coml51ón Mundial de l Medio Ambiente y 
Dl>s¡¡ rmllo (CMMAD I. · Our Common Future", 
1986. 

9 Na.clone!i Unidas, Prognmur XXI. p. 3. 
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RESPBTAII Y CUIDAR 
LA c::oMUNJDAI) DB 
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b)La sos tenibilidad ética , que 
propugna por el mejoramiento 
de las condiciones y las rela
ciones del hombre en sociedad. 
Entre éstas se encuentran la de 
vivi r una vida sana y creativa, 
disfrutar de un nivel decente de 
vida, poder adquirir conoej-

¿ 

\ 

Mejorar la cal1dad de la vida 
humana. 

Conservar la vitaUdad y dJ· 
versldad de la nena. 

Redudr al minlmo el agota-
miento de los recursos no 
tenOVlbles'. 

___ 110 de la ca· 
poddad de cup de la nena. 

ModUIcar las actt_ y prk
tku p<ftClI18Ia. 

hcuJtar a las comuntdadel _que_desu_ 
te. 

l'IopoIdclDU un man:o 
nal para la integrac16n del 
d_ l. <:anmYIIdÓll. 

mientas, libertad , dignidad y 
respeto por sí mismo y por los 
demás. Adicionalmente se in
cluye la libertad política, la ga
rantía de los derechos humanos 
y diversos aspectos del respeto 
por sí mismo, por el otro y por 
la sociedad en general. 



c) La sostenibilidad social exige el 
aumen to del control que la 
gente tiene sobre sus vidas man
teniendo y fortaleciendo la 
identidad de la comunidad. Así 
mismo, implica un desarrollo 
compatible con la cultura y los 
valores de los pueblos. 

d)La sostenibilidad ambiental 
exige que el desarrollo sea com
patible con el mantenimiento 
de los procesos ecológicos, la di
versidad biológica y los recursos 
natu rales y energéticos. En ta l 
sentido, la velocidad a la que se 
usan los recursos renovables no 
debe exceder la velocidad a la 
que esos recu rsos naturales se re
generan; la velocidad de extrac
ción de los recu rsos no renova
bles no debe exceder la veloci
dad a la que desarrollan sustitu
tos para esos recursos; y la velo
cidad a la que se genera polu
ción no debe exceder la veloci
dad a la que puede ser asimilada. 

Lleva r a la práctica este nuevo pa
radigma de hombre y sociedad 
implica una labor mancomunada 
de todos los actores sociales y no 
sólo de aquellos que tradiciona l
mente participan en la generación 
de excedentes económicos. Lograr 
la sostenib ilidad en esta nueva 
concepción del desarrollo re
quiere, entonces, de esfuerzos 
sistemáticos de l gobierno, las 
diversas instituciones sociales, la 
empresa y la sociedad civil. 

Admini str a ción 

LA GESTiÓN DEL DESARRO
LLO SOSTENIBLE 

Todas las instituciones poseen 
responsabilidades económicas, 
sociales y ambientales que ase
guren la pervivencia y la elevación 
de la calidad de vida de todos sus 
integrantes. El logro de la soste
nibilidad requiere que todas las 
instituciones y conglomerados 
sociales sean responsables de su 
implementación. Sin embargo, 
son las corporaciones (las empre
sas fundamenta lmente) las únicas 
organizaciones "que probable
mente poseen los recursos, el 
conocimiento, el alcance global y 
la torna de decisiones eficientes 
que hacen falta para implantar el 
desarrollo sostenible" .10 

A la empresa como institución so
clalle corresponde en gran medida 
participar en la generación de ri
quezas y en la producción de bie
nes y servicios adecuados a las ne
cesidades socia les, y además t ra
bajar para encontrar soluciones a 
los problemas de la sociedad y del 
medio que escapen a la órbita pu
ramente empresarial. No es nove
doso afirmar que en las actuales 
circunstancias una empresa que 
no asume responsabilidades 
inherentes a la sociedad y que no 

10 Han, Sluan, - DoeJ¡ l' PJy 10 be GTeI.'n? An 
Empir1cal baminallon of ,he Relatlonshlp 
Setween Emlsslon Reducllon and Flrm 
Performance. lJlI$/IIt'H $If<ltl'g)' olld tlll' 
t'1Il"irolImetrl, pp. JO.37 . 
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trabaje en armonía con los re
cursos que ofrece la naturaleza y 
el ambiente no puede tener ve n
tajas competitivas en el futuro y 
por tanto está destinada al fracaso. 

Así, resulta imperativo para la 
empresa yel mundo empresarial, 
si pretende ser exitoso, integrar 
conceptos como el de responsa
bilidad social y de gestión am
biental en su programa de desa
rrollo empresarial. "En una pers
pectiva de la rgo plazo, el empre
sario debe reconocer su responsa
bi lidad para con la sociedad, y 
realizar actividades aun a costa de 
sus beneficios económicos inme
diatos, pues sólo así se asegura la 
supervivencia y crecimiento de la 
empresa"ll. 

La gestión empresarial orientada 
desde las categorías arriba mencio
nadas, no puede limitarse a la 
mera intencionalidad, no puede 
quedarse en esfuerzos aislados e 
inconexos, ni menos aú n debe 
responder sólo a imperativos de 
tipo jurídico, sino que tiene que 
reflejarse en planes y programas de 
acción rigurosos y sistemáticos 
que generen sistemas de gestión 
eficiente. 

La gestión del desarroUosostenible 
no puede ser asumida por los em
presa rios de manera reactiva, sino 
por el contrario, debe ser evaluada 
en términos de costo-oportunjdad 
dado que de ell a d epende la 

Todas las illstituciones 
poseen respollsabilidades 

ecoll6micas, soda les 
y ambientales que 

aseguren la perviveucia 
y la elevaci6" de la 

calidad de vida de todos 
sus integralltes. 

supervi vencia y e l éx ito de la 
empresa. Como afirma Brugger: 
"éstos son excelentes tiempos para 
empresarios eficientes"12. El de
sarrollo sostenible presenta nuevas 
oportunidades de negocio que de
ben se r aprovechadas por empre
sa rios con visión de futuro e inte
resados en producir, además de la 
rentabilidad económica propia, 
rentabil idades en el nivel social y 
ambiental que permitan el desa
rrollo armónico del hombre y la 
supervivencia de la especie. 

La gest ión sostenible incorpora 
entonces las dos vertientes del 

11 Mayo, Elton., citado po r Alfredo Oc3111po, 
HQdJ¡ IIn m~"O compromoo del I'IIIprewriQ en 
CoIm.wiQ; N 'u¡}i(lj(J(Iu/6glco. Ca ll: FES, s. r., p. 
53. 

12 Brugger. [mst. "lo!.cmprnarimyel desarrollo 
sostenible-, en: R('I"iJ /' IINCAE (X, 1, 1997), p. 
7. 



nuevo concepto de desarrollo: la 
responsabilidad social de la em
presa y la gestión ambiental de la 
misma. La motivación hacia el 
compromiso con la visión de la 
empresa, la negociación intraem
presarial, la elaboración de ba lan
ces sociales, los procesos de partici
pación social de la empresa, la 
definición, implementación y eva
luación de procesos de gestión 
ambiental y la obtención de cer
tificados de calidad y de sellos 
ambientales, son algunos de [os 
saberes prácticos que el adminis
trador y el empresario requieren 
para responder al contexto presente. 

Responsabilidad social 
de la empresa 

Desde una perspectiva ética, la 
empresa es vista como "un grupo 
capaz de generar riqueza, de res
ponder a unas necesidades sociales 
y de evaluar las dimensiones de su 
productividad. Y será así en la me
dida en que se plantee como una 
insti tución legitimada en el marco 
de unos valores éticos, comparti
dos por quienes se relacionan con 
ellas, desde los trabajadores hasta 
los directivos, pasando por los pro
veedores y los clientes"IJ. Según 
Drucker, "las organizaciones tie
nen que hacerse responsables del 
límite de su poder, es decir, del 
punto en que el ejercicio de sus 
funciones deja de ser legítimo. 
Tiene que asumir responsabilidad 
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social. No hay nadie más en la so
ciedad de organizaciones que pue
da cuidar de la sociedad misma". 14 

En la década de los setenta la re
flexión acerca de la responsa
bilidad social como parte funda
mental de una nueva perspectiva 
del empresario moderno plantea 
la necesidad de relacionar tanto 
los componentes internos como 
los componentes externos de la 
empresa. Así, los modelos ls desa
rrollados por el Comité para el 
Desarrollo Económico en los Es
tados Unidos (figura 1) y por el 
Niagara In stitute de Canadá 
(figura 2) proponen tres círculos 
concéntricos de responsabilidad 
de la empresa: la responsabilidad 
primaria, que se centra en la fun
ción primordial de las empresas, 
es decir, generar bienes y servicios 
de ca lidad, para su distribución y 
comercia li zación posterior; la 
responsabilidad secundaria frente 
a los accionistas, los inversionistas 
y los protagonistas de los sectores 
sociales, políticos y económicos; 
y la responsabilidad terciaria, que 
busca básicamente que las em
presas se comprometan con la co
munidad y la sociedad en general 
para llevarlas a su mejoramiento 
en todos los niveles. 

13 COrtina, Adela, l/ka dI' /11 r.upre$lI: dGl"t!S par¡¡ 
""" 11111'1"11 wllum rmprl'5<1rilll, p. 1Ol. 

14 Druk ... , Pete/, tI! 5ociedlll/ pos/·rapi/<llisltl, p. 
114. 

15 R~trepo Vélez, Clar.l, Compromi$o social y 
Ijdmlz:~a empre$Qrial, p.57. 
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Modelo ComII~ P'~ ti 
1~",,11o Económlro IUX i 

FIGURA I 

Estos modelos permiten la crea
ción de herramientas para medir 
y eva luar el cumplimiento de los 
objetivos sociales que se proponga 
la o rgan ización, como es el caso 
del ba lance social, que es un tipo 
de contab ilidad direrente al 
ba lance financiero, pero que está 
incluido en él y que muestra los 
gastos que se hacen con el fin de 
melorar la situación del personal 
y de la comunidad. El balance 
social contempla como funda
mentales las siguientes variables 
que, a su vez, se descomponen en 
indicadores que facilitan su me
dición : caracte rísticas sociolabo
rales, servicios sociales de la em
presa al personal, integrac ión y 
desarrollo personal, relaciones pri
marias en la empresa y relación 
con la comunidad. 

Aunque no se puede establecer 
científi camente una relación di
recta entre la función social de la 
empresa y el éxito de la misma, sí 

Amblemr 

n GURi\ 2 

se puede asegurar que su ejercicio 
asegura ventajas para la empresa¡ 
entre el las se pueden mendonar: 16 

A NIVEl. INTERNO : 

1. Reduce los costos de operación 
de las empresas. Las acciones de 
responsabilidad social contri 
buyen a solucionar problemas 
sociales y a aliviar la tensión 
ocasionada por las condiciones 
de pobre:w e inequidad social. 
Esto se traduce en una reduc
ción sign ificativa de los presu
puestos que las empresas t ienen 
que designa r para seguridad. 

2. Genera sentido de pe rtenencia 
y lealtad entre sus empleados. 
El arraigo de los trabajadores y 
su sentimiento de comunión 
con la empresa genera en ellos 
un espíritu de pertenencia y 
ánimo de proteger los intereses 
que identifican como propios. 

16Toro, a lga l ucl3 y Germán Rey, Empr~511 
pri,'Qt/a}' mporrs;.bilida,¡ 5«;<11, pp_ 4-S. 



3.Propicia una actitud interna 
favorable al cambio y al apren
dizaje. El contacto permanente 
con los temas que afectan a las 
comunidades y la cana lización 
de recursos profesionales, téc
nicos o financieros para solucio
narlos, genera una dinámica 
interna de construcción colec
tiva de soluciones. 

4. Representa descuentos trIbu
tarios en los países donde están 
autorizados estos descuentos, al 
efectuar donaciones a entidades 
sin ánimo de lucro para pro
mover proyectos sociales. 

A NIVEL EXTERNO: 

1. Mejora la imagen. Es necesario 
reconocer que una buena ima
gen eleva las ventas, pero tam
bién le da a la empresa un lide
razgo en asuntos que tienen que 
ver con la vida en comunidad, 
es decir, con la paz y la demo
cracia. Al mismo tiempo, este 
liderazgo propicia el estableci
miento de alianzas con otras 
empresas, con la sociedad civil 
organizada y con el Estado, para 
aportar soluciones a los proble
mas que afectan a todas las per
sonas. 

2. Crea vínculos de aceptación y 
colaboración mutua en la co
munidad. La legitimidad es un 
bien importante que las em
presas hoy en día tienen que 
labrar y cultivar. 

3. Propicia una práctica de buena 
ciudadanía individual en los 

Administración 

trabajadores y corporativa por 
parte de la empresa. 

Gestión ambiental 
en la empresa 

Como resultado del cambio que 
ha venido presentando el concep
to de desarrollo, se han definido, 
en los diferentes países, las formas 
de organizar, admin istrar y con
trolar las acciones tendientes al 
desarro llo ambiental sostenible. 
Así, se podría afirmar que prácti
camente toda la comunidad de na
ciones posee normas, políticas, li
neamientos y acciones progra
máticas que resultan claras para el 
logro del objetivo propuesto. Así 
mismo, cada vez se definen con 
mayor claridad estándares inter
naciona les de calidad ambiental 
que van siendo aceptados por la 
mayoría de las naciones. 

El desarrollo ambiental sostenible 
asumido desde la órbita empre
sarial, hace relación al concepto de 
ecoeficiencia, entendido como la 
capacidad que tiene una empresa 
para producir más a partir de me
nos. En tal sentido el capital am
biental es la capacidad que tiene 
la empresa de reducir la contami
nación y los desechos a la vez que 
se utiliza menos energía y materia 
prima, lo cual, por supuesto, lleva 
necesariamente a la reducción de 
costos. Así mismo, la ecoeficiencia 
enfatiza en la perspectiva de ciclo 
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de vida que siguen los productos 
desde las materias primas hasta las 
etapas de eliminación final. 

Llevar a la práctica la empresa 
ecoeficiente requiere de un cam
bio cul tural de la empresa que le 
permita asumir un tratamiento 
orientado desde la gestión de la 
calidad total y reflejado en profun
das reformas institucionales que 
afecten todos los niveles y sub
sistemas de la empresa, así como 
su comportamiento y modos de 
relación con la sociedad. La temá
tica ambiental no puede seguir 
siendo vista por el empresar io 
como un problema (costo) que 
hay que afronta r, sino como la 
gran oportunidad que tiene el país 
para aprovechar su ventaja com
parativa, dada la concentración de 
riquezas en recursos natura les y 
materias primas. "Éstos son exce
lentes tiempos para empresarios 
efici entes. Probablemente Lati
noamérica nunca ha tenido en su 
historia mercados tan abiertos, un 
acceso tan fácil a los recursos y al 
conocimiento y una atmósfera 
política tan positiva pa ra la inver
sión empresarial"1 7. 

La ecoeficiencia es un asunto 
de economía, no [solamente] 
de medio ambiente. Es asunto 
de productividad, control del 
riesgo y competitividad. Hace 
fa lta información pertinente, 
capacitación y acceso al know
how para los propietarios y 

gerentes de las pequeñas em
presas lS . 

El logro de la ecoeficiencia de
pende en gran parte, si no en su 
totalidad, de la capacidad que 
tengan los empresarios de im
plantar en sus organizaciones 
sistemas de gest ión ambiental 
(SGA) que iluminen y permeen to
das las actividades de la empresa . 
No basta con que los empresa ri os 
adelanten algunas acciones am
bientales si éstas no están en re
lación directa con los fines últimos 
de la empresa y en perspectiva de 
las necesidades y urgencias de l 
medio ambiente natural y social. 

La reglamentación británica 
(British Standard 7750), la Norma 
de la Unión Europea y la ISO 
14000, surgen a part ir de la 
filosofía de "siga haciendo lo que 
está haciendo, pero adminístrelo", 
lo que significa la necesidad de es
tructurar un sistema de gestión 
ambiental empresarial que integre 
la totalidad de la empresa y de los 
procesos productivos con la óptica 
del respeto y la preservación del 
medio ambiente. En términos 
funcionales, dicho sistema debe 
integrarse con todas las áreas de 
la empresa: investigación y de
sarrollo, fabricación, financiación, 
planeación y desarrollo, mercadeo 
y administración, y distribución. 

17 Brugger, Erm!, Los rmpfl'sol;OS r el ¡J1'5orlollo 
wstm ibre, p. 7. 

IS lbid., p. 16. 



Para conclu ir, es importante des
tacar que aunque el sistema de ges
tión ambiental de una organi
zación se diferencia de los demás, 
dependiendo de la natura leza de 
dicha organización, de su tamai\o 
y de la complejidad de sus activi
dades, productos y servicios, todo 
sistema de gestión ambiental tiene 
una buena cantidad de elementos 
centrales comunes l9 que vale la 
pena tcncr en cuenta cuando se 
actúa en la perspectiva de la soste
nibi lidad: 
• La rev isión ambiental inicia l. 

Busca comprender la posición 
ambiental actual de la empresa, 
los requisitos que debe cumplir 
la empresa, los asuntos ambien
tales relevantes, su desempeno y 
prácticas; identificar fortalezas y 
debi lidades. 

• Una política ambiental presen
tada como una declaración de 
política ambiental, en la que se 
expresa el compromiso de las 
d irectivas en re lación con el ma
nejo ambiental apropiado. La de
fin ición de la política debe defi
nir las metas y objetivos que la 
empresa ha decidido cumplir.2o 

• Un programa ambiental o plan 
de acción que enumera las medi 
das que tomará la empresa a fu
turo. El programa ambiental o 
plan de acción traduce las polí
ticas ambientales de la empresa 
en metas y objetivos e identifica 
las actividades para lograrlos. 

• Las estructuras organizadonales, 
donde se establecen asignacio-

Administración 

La gestión sostenible 
¡"corpora entonces las 

dos vertientes del 
nuevo concepto 
de desarrollo: 

la responsabilidad 
social de la el1'presa 

y la gestiólI ambiental 
de la misma. 

nes, se delega la au toridad y se 
asignan responsabilidad por las 
acciones . 

• La in tegración del manejo am
biental en las operaciones de la 
empresa tiene en cuenta proce
dimientos para incorporar las 
medidas ambientales en otros as
pectos de las operaciones de la 
empresa, tales como: la protec
ción integral de los trabajadores, 
las compras, las actividades de 
Investigación y desarrollo, el de
sarrollo de productos, fusiones y 
adquisiciones, mercadeo, finan
zas, etc. 

19 CCl·UNP.ROIC. M il/mal ~ capoc/IIK/61, sol1rr 
s/sln"Q'; M /M/w;tJ ambimlal, lIaducldo por 
la O mara d~ COmercio de IIogOlJi, capitulo 
2. p. 8. 

20 ¡bid .• p. 9. 
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CONCLUSiÓN 

Como se ha afirmado repetida
mente, frente al cambio del para
digma de desarrollo, las empresas 
deben asumir de manera activa y 
responsable los compromisos con 
el presente y el futuro de la socie
dad. No basta con generar algunas 
acciones a manera de paliativos, 
sino, es necesario asumir un lide
razgo estratégico que se traduzca 
en la incorporación de instru
mentos administrativos y geren
ciales que garanticen el éx ito y la 
perdurabilidad de la empresa y que 
al mismo tiempo aseguren su com
promiso responsable con la natu
raleza, el hombre y la sociedad. 

En el medio colombiano, los em
presarios y directivos-adminis
tradores de empresa se han venido 
interesando cada vez más en el 
tema de la responsabilidad social 
y la gestión ambiental. En general 
el empresario presenta una clara 
conciencia de la necesidad y la 
oportunidad de asumir planes y 
programas de acción orientados 
en la órbita de la sostenibilidad¡ 
cada vez es mayor el conocimiento 
y la aceptación de las normas ju
rídicas, pero sólo en algunos casos 
particulares se adoptan planes y 
estrategias de gestión que respon
dan a una planeación general de 
la acción empresarial. 

El manejo de los SGA requiere 
necesariamente del compromiso y 

capacitación de los directivos de 
la empresa; pero además, requiere 
de la planeación, ejecución, segui
miento y control de todas las acti
vidades de la empresa desde una 
perspectiva ambiental. Es en este 
ámbito donde resalta la impor
tancia de los saberes adminis
trativos para la puesta en marcha 
de los SGA que conduzcan a la em
presa por el camino de la ecoefi
ciencia. 

En este sentido se hace necesaria 
la generación, di seño y apli cación 
de instrumentos y herramientas 
administrativos que le permitan al 
empresario colombiano asu mir 
estrategias de gestión ambien
talmente eficientes y sostenibles 
(ecoeficientes) que sean aplicables 
según las especificidades de cada 
uno de los negocios. 

Igualmente, cobra sentido el estu
dio sobre el nivel de conciencia y 
de compromiso que poseen las 
empresas y Jos empresarios con 
respecto al reto de la sostenibilidad 
y la generación de instrumentos 
de sensibilización, capacitación y 
concientización de todos los que 
participan en la act ividad em
presarial. 

Conocer casos reales de empresas 
que han actuado proactivamente, 
que poseen resultados concretos y 
que han sab ido aprovechar los 
desafíos de la sostenibilidad de tal 
manera que Jos logros repercutan 



en el mejoramiento permanente 
yen la elevación de los niveles de 
competitividad, puede ser un 
buen mecanismo para aquellas 
empresas que hasta ahora no han 
orien tado su acción por esta senda 
obligada. 
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