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RESUMEN 
1 .. 1 transición hada el desarrollo sostenible no debe considerarse tan sólo un costo extra, sino 
como una Inversión Indispensable [lara la seguridad mundial. El financiamiento del progreso 
de los paises tercermundistas hacia un desarrollo sostenible no es única y exclusiva responsa
bilidad de los gobicOlOS. Estc proceso Involucra a industriales, intermediarios, cUentes, pro. 
veedores, educadores y autoridades. tos parses y las empresas que tienen esta orientación son 
los de melor rendimiento económico, como es el caso del Dominl Social Index. 

LaslnSlltudones flnandCra5 son organizaciones con una Importante fundón en la sociedad 
ycon una relación directa con el des.lrrollosostcnlble: Por ello. a nlvcllnternodcben orienl<lr 
sus csfUérlOl. h<ld<l la conservad6n del medio ambiente y, a nivel externo, deben tener en 
cuenta las variables del desarrollo sostenible dentro del análisis del cr&ll to y la financiación 
de actividades que se reladollell de maneTa directa o Indirecta con el moolo ambiente. 

SUMMARY 
TII!' (mI/sitio" IOWilfll$ $1/5Wil/able tlel'e/opmel/I 1I/1/5t I/ot Ix> cvlIsldered liS 1111 twerrost bul 
fII(/¡eraS a key il/~"t'Stme/11 (or ",or/d security. Prosres! fillllllcil/g fiJr t/lir'¡ wor/d (ormlries 100l'IIrds 
1/ susttlillabletl(!l'f!fopmellf 11/115/110 be cOII5ideff,ll/¡e sole respol/sjbilityo(tI,e.~o\"('mml'l/ts. nlis 
process i/lll(}llIt'S imlustril" people, il/termeJiurid, cUe/lb, prol'idm, e,furtllat"S ami aulllOrilit's. 
C(Jlllltrirs af/d compaf/ies I/mt /I/u-t t/lis killd of orielltatioll are Ihe Ol/tS 111111 poSSe55 11 betler 
e!OIlOlIIic profit as ill lile caSt' afilIe Domilli Socialll/dex. 

filIal/e/al illsrihltio/ls are orgalliZll/iOIlS wi/It 011 importal/I role ill 50Cltty al/d are diree/ly rda/ed 
/0 S/lSlllillOble ¡/1'l't'lopmellt: /1111/ 15 wll'" I/¡er /lm51 illlemally oriellt /11I'lr efforts towllrds rhe 
ml/il/lellal/ee ofOle Cllviroll/llellf. 011 tlleo/her huml, Oley 11IIIS/, tXIf.'fl/l/ /ly, take illlO aecorl/ll lile 
.wst/llllllulf.' rln't'loplllf.'1If wlrillbles Wit/,;II ,redil alllllysis allll fi/UwcillS o( IIC:/h'itirs wllicll 1If1.~ 

I¡¡r('ct /y Uf illrllrecrly re/I/tt'll tu e,¡viro","t,,!. 

INTRODUCCION 
El DesarroUo Sostenible es la bús
queda del desarrollo centrada en 
la competitividad económica y en 
la competitividad de los recursos 

naturales garantizando su soste
nibilidad y la equidad social. Este 
enfoque promueve un bienestar a 
co r to y mediano plazo y la 
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sostenibi lidad de las generaciones 
futuras. Por esto, dentro del lento 
e imperdonable camino hacia la 
creación de la historia, muchas 
o rganizaciones luchan para que 
cada esfue rzo en pos del desarro
llo, genere mejores oportunidades 
a nuestras generaciones futuras. 
Además, no podemos darnos el 
lujo de ser responsables que la his
toria nos sei"Jale como organizacio
nes socia les degradado ras , 
cortoplazistas y egoístas para con 
los que vendrán a ocupar nuestro 
lugar, cuando nuestro turno en la 
vida haya culminado. 

El resultado de no haber genera
do proactividad sobre ésta temá
tica salta a la vista: a parti r de 1972, 
la población mund ial ha aumen
tado en 1. 700 millones de perso
nas, de éstas, 1.500 millones viven 
en los países en desarrolJo, que son 
los que tienen menos capacidad 
para mantenerlos. Cada día las 
condiciones de vida se van degra
dando, ya sea por la contamina
ción ambiental, el desempleo, la 
inseguridad y la reducción de la 
demanda agregada vía menor in
greso. No es posible que continúe 
este estado de las cosas; es preciso 
que la situación se estabilice cuan
to antes. Si no lo hacemos noso
tros, los seres humanos, lo hará 
la naturaleza de una manera mu
cho más brutal. 

Lamentablemente, por mucho 
tiempo las sociedades en su afán 
por lograr credmientos económi-
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cos prósperos, han dejado el inte
rés por el desarrollo sostenible 
como una cuestión de orden 
periférico, sin comprender deJ todo 
que desarrollo sostenible no es sólo 
desarrollo ambiental. Tampoco se 
tiene la idea que invertir en un de
sa rrollo sostenible completo es un 
buen negocio con retorno 
sostenible, pues crea generadores 
de riqueza, consumidores de acti
vos y preservadores de la paz. 

SE DEBE FINANCIAR LA 
TRANSICION NACIA UN 
DESARROLLO SOSTENIBL! 

La financiación de la transidón ha
da un desarrollo sostenible comple
to no debe considerarse tan sólo un 
costo extra, sino una inversión in
dispensable para la seguridad mun
dial. Ya se ha demostrado que los 
países y las empresas que tienen 
buenas relaciones con sus organi
zadones, que utilizan efidentemen
te la energía, los materiales y que 
gerencia n sus logros y dificultades 
económicas con máxima eficacia, 
son también los de mejor rendi
miento económico. Así lo demues
tra el DOMINI SOCIAL INDEX, un 
fondo mutuo de inversión que en 
el mercado norteamericano, man
tiene como política de colocación 
de sus recursos, el invertir en em
presas que mantengan el desarro
llo sostenible como pUar de su plan 
estratégico. El DOMINI ha conse
guido mejores rendimientos frente 
a sus colegas, el "Standar and Poors" 
y algunos denominados "tech 
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funds" (Fondos de inversión en tec
nología). 

Para trasladar el desarrollo de 
los países del tercer mundo ha
cia un modelo sostenible, la 
cumbre de la tierra calculó que 
se necesitarían más de US 600 
mil millones de dólares. Esta 
cifra debería ser financiada en 
una gran parte por los países 
indust riali zados. yen otra par
te menor por las economías del 
tercer mundo. Hoy en día estas 
metas no se han alca nzado 
ni en un 10 %. Siendo así, cabe 
hacerse la sigu iente pregunta: 
¿Es sostenible fundamentar los 
recursos que financiarán el desa· 
rrollo sostenible de las economías 
tercermundistas en la vo luntad y 
coyuntura de los países industria
lizados? Un proceso o emprendi
miento de cualquier envergadura 
necesita un flujo de recursos in i
ciales y según los planes de creci
miento, necesita de flujos adicio
nales para financiar nuevos proyec
tos. Pero un emprendimiento que 
necesite de flujos constantes de re
cursos para subsistir, no es sos
tenible. Por ello, debemos analizar 
nuestros procesos internos de 
financiamiento y diagnosticar 
la efectividad de los mismos. Es así 
en el caso de la transferencia de re
cursos privados a emprendimien
tos en Colombia, vía las Institucio
nes Financieras. 
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LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

I 

Las Instituciones financiera s son 
organizaciones consumidoras de 
recursos que también poseen una 
importante función en la socie
dad, no sólo como generadoras de 
empleo, sino como intermedia
rias del ahorro hacia la inversión. 
Además debe generar rendimien
tos económicos a sus accionistas 
y demostrar una fortaleza patri
monial y gerencia l a sus clientes 
actuales y potenciales. Debido a 
lo ante rior, las instituciones fi
nancieras están completamente 
involucradas con el desarrollo 
sostenible. 

Las instituciones financieras pue~ 
den se r ana lizadas dentro de la 
óptica de l desarro llo sosten ible 
desde dos pe rspectivas: Intern a
mente y Externamente. 

Perspectiva 
de análl.l. Intemo: 
Como consumidoras de recursos 
naturales, estas organizaciones 
deben hacer los más altos es fuer
zos por no degradar el medio 
ambiente. Por ejemplo en algu
nas instituciones finan cieras 
del primer mundo ya se es tán 
implementando grandes adelan
tos que podemos dividir en dos 
categorías: 1. Cuando el daño ya 
está hecho y 2. Antes de produ
cirse el daño. 
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l. C.ando el daña ya esta hecha 

Dar beneficios económicos a quie
nes utilicen medios de transporte 
masivos o la bicicleta para movi· 
lizarse hacia las oficinas. No via
jar en avión, sino en trenes o 
buses. Cambiar los motores de los 
carros de la organización a moto
res de gas natural o instalarles con
vertidores cataUtlcos. 

Contratar un staff especializado 
que apague las luces cuando no 
se estén utilizando. Cambiar las 
luces normales por luces de alta 
frecuencia fluorescentes. (Consu
men menos energía). 

Sacar copias por ambos lados del 
papel. Utilizar tintas que generan 
menores niveles de consumo de 
energía (Energy vision 2000). Re
ciclar cartuchos de fotocopias e 
impresoras. lmpresión de papele
ría utilizando papel reciclable para 
sus publicaciones y tintas con base 
vegetal. 
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Implementar sistemas de oficinas 
virtuales (en los cargos que 
funcionalmente as! 10 permitan) 
e implementar el sistema de tele 
conferencias a nivel nacional y I 
o mundial, reduciendo así el COIl
sumo de viajes en avión (Medio 
de transporte que más degrada el 
medio ambiente hoy en día). 
Instalación de internet banking 
(sucu.rsales virtuales) para dismi
nuir el tráfico de clientes hacia las 
oficinas físicas y por ende redu
ciendo la contaminación. Contra
tación de empresas de mensajería 
en bicicleta (en Nueva York ya es 
una práctica común). Determina
ción como política de la institu
ción no contratar proveedores 
degradadores del medio ambiente. 

Implementar Eco Controlling 
Systems, sistemas que trabajan en 
edificios Inteligentes, ayudando a 
controlar el consumo de energía. 
Estosslstemas trabajan tanto en los 
sistemas de aire acondidonados 
como en los centros de energía. 

Capacitar el personal en cuanto a 
redacción y revisión de documen
tos antes de imprimirlos. Instala
ción de sistemas de correo inter
no. A cada cliente que posea más 
de una cuenta, solamente se le en
vía un sobre con sus extractos. 
Darle la opción al cliente de deci
dir si desea extractos o silos con
sultará por Internet. 
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Se recomienda implementar las dos 
alternativas antes mencionadas 
para conseguir un mayor impacto 
de las medidas. En el primer mun
do las organizaciones que han 
implementado estos sistemas me
diante la creación de una Gerencia 
de Riesgo Financiero Ambiental 
(GRAF), han conseguido ahorros 
de millones de dólares en sus 
ejercicios contables y en el caso 
del Credit Guise Group, en abril 
de 1997, la SGS International 
Certificatían Services AG, le otor
gó el certificado de calidad ISO 
14.001 por sus logros en esta 
materia. 

Para que el camino hacia la 
sostenibilidad sea efectivo, es de 
gran importancia que los clientes 
de las Instituciones Financieras 
siendo los mismos clientes de 
otros productos y servicios que 
demanden, tomen conciencia que 
su poder negociador les permite 
elegi r entre demandar servicios o 
productos a entidades degrada
doras o a entidades responsables 
con el desarrollo sostenible. 

Perspectiva cle 
An.",., Exlerno 
El financiamiento del desarrollo 
sostenible no es sólo el flujo de 
recursos subsidiados del primer 
mundo o de los gobiernos loca
les. Estos flujos se deben detallar 
a tal el nivel que cada crédito por 
mínimo que sea, debe ser consi
derado formando parte de los re
cursos que financian el desarro-
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110 sostenible. Es el caso de los cré
ditos de las Instituciones Finan
cieras. 

En un trabajo de campo realizado 
con profesionales del análisis de 
crédito se llegó a la conclusión que 
en general en Colombia, al anali
zar la posibilidad de transferirle 
recursos a un emprendimiento 
(procesos de análisis de crédito), 
se estudia en un 9S % el aspecto 
económico y la parte ambiental se 
delega como responsabilidad al 
gobierno, pues en estos procesos 
únicamente se solicita la licencia 
ambiental. La parte social no es 
tomada en cuenta para el estudio 
de créditos. 

Pero vamos a tomar varios supues
tos basados en el concepto que se 
está implementando en Europa 
"The Polluter Pays" (El que poluye 
paga): Si una entidad financiera le 
presta recursos a una organización 
sin tener en cuenta las variables 
del desarrollo sostenible dentro 
del análisis del crédito, en deter
minado momento el cliente de la 
Institución Financiera, asumiendo 
que no soportase su Plan Estraté
gico bajo el concepto del desarro
llo sostenible, le pueden suceder 
las siguientes coyunturas: 

• Que una organización de 
consumidores se queje, pues el 
producto que saca al mercado de
grada el medio ambiente o genera 
efectos secundarios en los consu
midores. 
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• Que el gobierno decid a 
cancelarle la licencia ambien tal por 
degradador del medio ambiente. 

• Que, por no lograr sinergia 
en las negociaciones con el sindi
cato, genere lucros cesan tes por 
paros o huelgas. 

• Que, por no inclu ir en sus 
planes el desarrollo de las zonas 
d onde posee emprendim ientos, 
genere una mala imagen a ta l pun
to, de llega r a promover inseguri
dad para sus plan tas productivas 
y sus empleados, además de alzas 
en sus pólizas de seguros. 

Estos ejemplos entre otros pueden 
llegar a afecta r el flu jo de efectivo 
del clien te de la Institución Finan· 
ciera, a tal punto que los reembol
sos del crédito se pueden ver se
riamen te afectados. Si suponemos 
qu e en defi n itiva el cliente 
degradador no puede pagar el cré
d ito, debido a que le fue cancela
da la licencia por generar desechos 
tóxicos en el lote donde producía, 
y vía las napas subterráneas esta
ba contaminando un río cercano. 
La situació n se agrava au n más, si 
el lote donde producía era la ga
rantía del crédito . En casos simi
lares ocurridos en el primer mun
do se ha llegado a la conclus ión 
que solucionar el daño realizado 
por el clien te de la Institución Fi
nanciera, puede llegar a costar mil 
veces más que los créditos otorga
dos al clien te degradador y por ello 
en Europa se está implementando 
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el prinClplO denominado "The 
Po lluter Pays" (quien po luye 
paga), el cual le otorga la respon
sabi lidad de los daños ecológicos 
a quien ha contaminado. Claro 
está que la Institución Financiera 
no dejará de obtener perjuicios, 
pues su imagen ante el publico 
queda rá afectada debido a que esta 
institución le prestó recursos a al
guien no comprometido con el 
desarrollo sosten ible. 

La Institución Financiera que no 
trabaje sobre los pilares del desa
rrollo sosten ible promueve el Ries
go Cíclico Socio Ambiental. Este 
concepto es el riesgo que incons
cien temen te asumen los clientes 
de la Institución Financiera al co
locar sus excedentes de dinero en 
productos de captación de la mis
ma (Cuen tas de ahorro, cdt, fon
dos de inversión, etc.) y sin darse 
cuenta, ser los primeros perjud i
cados si la institución financiera 
le presta dichos recursos a una or
ganización que no está compro
metida con el desarrollo sosteni ble. 

En Colombia gene ralmen te se 
considera que no es evidente la 
relación de la activ idad de 
in termediación fi nanciera con las 
preocupaciones de sostenibilidad, 
y con seguridad este perfil de con
ciencia, fue el que influyó pa ra 
genera r el mayor di sgusto del 
es tudio "Globa l survey on 
en v iro n men tal po li des and 
practices of the financial services 
industry" (Encuesta globa l sobre 
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políticas en materia de medio 
ambiente y prácticas de la indus
tria de servicios financieros) con
ducido por Environment and 
Finance Research Enterprise, en el 
cua l la UNEP (United Nations 
EnvironmentaJ Program / Progra
ma de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) fue el sponsor, 
financiado por el grupo Salomon 
Inc. En este estudio se pre - selec
cionaron una docena de institu
ciones financieras de Améri ca del 
Sur, se les envió la encuesta y no 
se recibió respuesta alguna sobre 
el interés de estas instituciones 
con los objetivos del estudio. Ade
más llamadas telefónicas no tue
ron respondidas por la s mismas 
entidades Suramericanas. 

El financiamiento y el liderazgo de 
gu iar e l progreso de los países ter
cennundistas hacia un desarrollo 
sostenible verdadero y comprome
tido, no es única y exclusiva res
ponsabilidad de los gobiernos, este 
proceso nos involucra a todos: In
dustriales, intermediarios, clien
tes, proveedores, educadores y 
autoridades. Hoy en día, en algu
nos sectores de la comunidad 
empresarial Colombiana, han 
comenzado a generar procesos 
proactivos frente a esta problemá
tica, y ent re estos sectores se 
encuentran vincul adas algunas 
pocas instituciones financieras 
nacionales. 
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