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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL INTEGRAL

DE LAS EMPRESAS
GRANDES DEL VALLE DEL CAUCA

RESUMEN
El trabajo de investigación realizado
por los profesores Juan Antonio Gu-
dziol y Andrés López de la Universi-
dad ICESI pretende poner a disposi-
ción de los gerentes de las empresas
grandes del Valle del Cauca, una se-
rie de herramientas que les permiti-
rán en el futuro evaluar su posición
competitiva en el ámbito mundial en
lo relativo a la Gestión Ambiental In-
tegral. Los resultados de dichas
evaluaciones periódicas servirán de
guía para una mejor utilización de los
recursos con que cuenta el país y en
especial el departamento del Valle del
Cauca.

Los resultados obtenidos en esta in-
vestigación son el punto de partida
para evaluaciones futuras y reenfo-
ques necesarios para mantener los
niveles de competitividad de las in-
dustrias que utilicen este método pro-
puesto.

INTRODUCCIÓN
Económicamente los humanos se han
distanciado de su responsabilidad so-
bre el impacto en la Tierra de sus de-
cisiones, cuando de explotar los recur-
sos se trata, y en no pocos casos la
responsabilidad ha sido evadida ya
que el fin (rentabilidad del capital)
«justifica» la explotación irracional de
los recursos, sin importar las conse-
cuencias de este enfoque totalmente
individualista.

Los países de la Unión Europea han
emprendido programas de desarrollo
acelerado competitivo con sostenibi-
lidad, de los cuales mercadeo ha par-
ticipado como punto clave de contac-
to Mercados - Empresa. Al finalizar
el año 2000 los Estados Unidos, Ca-
nadá, Australia y Japón ponen múl-
tiples trabas y obstáculos a los pro-
gramas de reducción de emisión de ga-
ses, como una manera de mantener
sus tasas de crecimiento, en el caso
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de Estados Unidos, relaciones «ópti-
mas» en la zona de libre comercio en
el caso de Canadá, la sobre - explota-
ción de los recursos, en el caso de Aus-
tralia, y de la recuperación económi-
ca, en el caso de Japón. Obviamente
que estas políticas darán resultados
en el corto plazo, pero comprometen
el desarrollo de las economías mun-
diales en el mediano y largo plazo.

Si bien en anteriores estadios del aná-
lisis de los estudiosos, se planteaba la
relación simbiótica Mercadeo - Consu-
mismo como parte integrante de las
economías de libre mercado, dentro del
concepto «la mano invisible» que guia-
ba el desarrollo económico de las na-
ciones; hoy es totalmente impensable
que las economías se auto-equilibren
y garanticen el bienestar creciente
para sus ciudadanos dado que se re-
quiere de un nuevo enfoque denomi-
nado nueva orientación del mercado,
enmarcado en el ámbito del mercadeo
sostenible.

Lo anterior en contraposición de «Por
primera vez en la historia de la hu-
manidad, todo se puede hacer en cual-
quier parte y vender donde se quiera.
En las economías capitalistas esto sig-
nifica fabricar cada componente y de-
sarrollar cada actividad en el lugar del
planeta donde pueda ser más barato
y vender los productos y servicios re-
sultantes dondequiera que los precios
y las ganancias sean los más altos. La
optimización de las ganancias, objeti-
vo fundamental del capitalismo, con-
siste precisamente en minimizar los
costos e incrementar al máximo los in-
gresos» (Thurow); que no puede darse
a malas interpretaciones cortoplacis-
tas en el sentido de «sacar el máximo
provecho hoy que mañana ya vere-

mos» de la óptica del consumismo que
caracteriza a los ciudadanos de los
Estados Unidos al ser aguijoneados
por el poder adquisitivo de la econo-
mía más grande del mundo.

Sin un modelo de desarrollo sosteni-
ble peligra el principal actor del con-
sumo: el hombre; ya que la degrada-
ción del medio ambiente dará como
resultado la degradación de la cali-
dad de vida, medida en términos de
salud (expectativa de vida y calidad
de vida); la sobreexplotación o la ex-
plotación inadecuadas de los recur-
sos nos conduce como especie a la
destrucción del planeta por la vía de
la erosión, salinización y/o alcaliniza-
ción de los suelos hoy productivos
(Mac Neill, Winesmius & Yakushiji),
la acumulación de gases en la atmós-
fera lleva al calentamiento de la Tie-
rra y a la pérdida de agua, elemento
indispensable para la vida que cono-
cemos. De no emprender esfuerzos
grandes en la «nueva orientación de
mercado» no habrá «qué vender» ni
«a quién venderle».

Paralelamente a estos hechos la ofer-
ta de bienes ha crecido hasta el pun-
to de superar la demanda, lo cual exi-
ge de las empresas grandes inversio-
nes para poder vender sus productos
y servicios, lo que a su vez incremen-
ta los niveles de competencia en gra-
do sumo, el mercado no está circuns-
crito a uno o varios países, es el globo
en toda su dimensión y esto lleva a
pensar en productos socioecológicos
tendientes a satisfacer las expectati-
vas de los consumidores sin impacto
o con mínimo impacto ambiental,
dado que las necesidades de los hu-
manos no están en conflicto con el
medio ambiente.
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La estructura de consumo y produc-
tiva de Colombia hace parte de un
todo económico actual en el que no
existen barreras infranqueables, por
lo cual es susceptible de ser un mer-
cado penetrado por compañías ubica-
das en cualquier rincón del mundo y
que pondrán en aprietos a aquellas
empresas en condiciones inferiores de
competitividad. La única salida de las
«arenas movedizas» es construir una
sólida base a partir de cuatro estra-
tegias coordinadas de mercadeo sos-
tenible:

a) Incentivando el reúso y el recicle.

b) Redireccionando las necesidades
y deseos de los consumidores.

c) Reorientando las estrategias so-
bre marketing mix.

d) Reorganizando las acciones de las
compañías.

Este planteamiento lleva obligatoria-
mente a preguntarse: ¿qué hacen en
las empresas colombianas, sus diri-
gentes, para permanecer competiti-
vos? Es probable encontrarse en pri-
mera instancia que algunas compa-
ñías emprenden el camino de la cer-
tificación para alcanzar los estánda-
res internacionales como ISO, pero
que cuando se profundiza un poco en
el análisis muchas no cuentan con los
recursos necesarios para concluir el
proceso y otras lo alcanzan. Otra pre-
gunta que surge es: ¿existe un bene-
ficio tangible para aquellas compa-
ñías que se deciden por el desarrollo
sostenible?

LA INVESTIGACIÓN
El planteamiento de los anteriores
interrogantes obliga a tener un asi-
dero válido a las empresas colombia-

nas y en particular a las vallecauca-
nas en relación con la Gestión Am-
biental Integral como estrategia para
conseguir una mayor competitividad.
Esto supone la medición de los nive-
les de sostenibilidad de las empresas,
lo cual abarca los aspectos ambien-
tales en su relación con los impactos
producidos por los procesos, produc-
tos y servicios; se incluyen los impac-
tos generados sobre la atmósfera,
agua, suelos, recursos naturales, flo-
ra, fauna y salud humana; los aspec-
tos sociales que incluyen el trata-
miento a los grupos minoritarios, la
implicación en las políticas locales,
nacionales e internacionales; los as-
pectos económicos que incluyen los
temas financieros llegando a la mo-
delación de la demanda de productos
y servicios, compensación a los em-
pleados, y contribución al desarrollo
social de la comunidad. En esta par-
te se utilizó la Guía para la elabora-
ción de informes de sostenibilidad o
GRI (Global Reporting Initiative).

Adicionalmente se empleó la lista de
chequeo para la autoevaluación con
respecto al sistema de gestión am-
biental (ISO 14001) de Environmen-
tal Management Initiative (GEMI),
la cual les permite a los gerentes com-
prender la relación con los elemen-
tos del sistema de gestión ambiental
contenidos en ISO/DIS 14001 y los
requisitos del mismo; igualmente fue-
ron tenidos en cuenta los indicadores
para el desarrollo, implementación y
revisión del sistema de gestión am-
biental integral de las organizaciones,
cuya información se derivó del anexo
que trae la norma ISO/DIS 14001 y
la norma ISO/DIS 14004 y documen-
tos como el «Programa de Entrena-
miento en Sistemas de Gestión Am-
biental» de la Federación de Empre-
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sas de Bélgica, el «Compendio para
el Entrenamiento en Sistemas de
Gestión Ambiental» del PNUMA. Esta
herramienta no es una interpretación
de la norma ISO ni tiene el aval de la
misma; pero es un buen instrumento
para medir la gestión ambiental de
las empresas.

Todo lo anterior lleva al planteamien-
to de la investigación en tres dimen-
siones de la gestión: la equidad eco-
lógica como resultado de la produc-
ción limpia, la equidad económica
como resultado de la ecoeficiencia y
la equidad social como resultado del
mercadeo sostenible. Para evaluar lo
relativo al trámite y obtención de per-
misos se estructuraron 89 preguntas;
para lo relativo a la evaluación del
sistema de gestión ambiental 30 y
para el análisis del ciclo de vida 31.
La muestra la constituyeron 18 gran-
des empresas del Valle del Cauca y
en total se midieron 150 variables.
Para el procesamiento de datos se
utilizó: para el análisis univariado y
bivariado Microsoft Excel y para el
análisis multivariado SPSS 8.0. La
investigación sirve también para
mostrar las diferentes técnicas de
medición y su utilidad práctica en la
Gestión Ambiental.

LOS RESULTADOS
• Análisis univariado:  Las lectu-

ras de los resultados en cuanto a
su significado estadístico y tenien-
do en cuenta las tres matrices re-
sultantes de las listas de chequeo
legal, de gestión y de implemen-
tación mostraron la siguiente si-
tuación:

a. Desviación estándar:  Para los
valores promedio del trámite y ob-
tención de los permisos requeri-

dos por las empresas de la mues-
tra para operar en sus respecti-
vos subsectores presenta una lec-
tura de 0.2885, por lo cual los va-
lores promedio se encuentran a
menos de un valor de Z y si esto
se contrasta con el valor prome-
dio de trámite y obtención = 4.71,
permite interpretarlo como que el
94% de los permisos requeridos
han sido tramitados, para ajustar-
se al marco legal ambiental.

Para los valores promedio de la ela-
boración de las políticas para ceñirse
a los requerimientos legales la lectu-
ra correspondiente es 1.066, para un
valor de Z apenas superior a 1, que
en contraste con un valor promedio
de 3.06, permite interpretarlo como
que el 61% de las compañías han es-
tablecido políticas de Gestión Am-
biental.

b. Coeficiente de asimetría:  En lo
relacionado con la tramitación y
obtención de los permisos la lec-
tura correspondiente es de -0.777
lo cual nos muestra un pequeño
desplazamiento de la distribución
de los datos hacia la izquierda.

En cuanto al trabajo de elaboración
de las políticas, la lectura de la esta-
dística correspondiente es de 0.182
(distribución ligeramente desplazada
a la derecha de la media, es un valor
bastante cercano a 0, lo cual se po-
dría interpretar como una distribu-
ción «casi normal»).

En la información relacionada con la
implementación de programas el va-
lor del coeficiente es 0.736, lo cual
muestra que la distribución de las
mediciones se encuentra un poco des-
plazada hacia la derecha.

c. Curtosis:  Es importante para la
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correcta interpretación de esta es-
tadística, tener en cuenta que la
muestra analizada es < a 30 ra-
zón por la cual la distribución de
las medias de la muestra tiene
como característica principal un
comportamiento de curva normal.

El valor de la lectura para la infor-
mación relativa al trámite y obten-
ción de los permisos correspondien-
tes es de -0.6397, lo cual se puede in-
terpretar como que las mediciones
realizadas forman una curva ligera-
mente achatada.

El valor de la lectura para la infor-
mación relativa a la elaboración de
políticas ambientales es de -0.982512,
presentándose en esta un achata-
miento mayor y por lo cual se puede
establecer que se trata de una curva
platicúrtica.

El valor de la lectura para la infor-
mación relativa a la puesta en mar-
cha de programas de gestión ambien-
tal es de -0.50248.

En resumen, esto nos muestra cómo
la distribución de los datos obtenidos
es bastante normal y con un ligero
achatamiento de la curva.

d. Primer análisis de covarian-
za:  Se pretende establecer el gra-
do de asociación positiva o nega-
tiva entre los valores promedios
obtenidos por las compañías en
cada una de las dimensiones cons-
titutivas de la Gestión Ambiental
Integral.

Cuando se hace la lectura de la cova-
rianza entre los aspectos Legal y Po-
líticas ambientales correspondientes
en las compañías el indicador mues-
tra un valor de 0.088. Cuando se hace
entre los aspectos Políticas ambien-

tales y Programas el valor es de 0.773,
y cuando se hace la lectura entre los
aspectos Legal y Programas es de
0.1517.

Lo anterior significa que los valores
altos de los aspectos Legal, Política
ambiental y Programas se asocian li-
nealmente, ocurriendo lo mismo con
los valores bajos.

e. Coeficientes de correlación:
Los valores calculados para el
trámite y obtención de permisos
y la elaboración de políticas am-
bientales muestran una lectura
de 0.302, lo cual significa que
estos aspectos no tienen asocia-
ción lineal.

Los valores calculados para la defi-
nición de políticas ambientales y la
puesta en marcha de programas
muestran una lectura de 0.718, lo
cual se puede interpretar como una
asociación lineal positiva alta.

Los valores calculados para el trámi-
te y obtención de permisos y la pues-
ta en marcha de programas muestran
una lectura de 0.521, lo cual se pue-
de interpretar como una asociación
lineal positiva media.

Como parámetros se tiene que 1≥ p ≥ -1,
en donde una correlación -1 indica una
asociación lineal negativa perfecta, 0
indica que no hay correlación y 1 in-
dica que hay una correlación positi-
va perfecta.

Del trabajo realizado a partir del pro-
cesamiento de los datos utilizando
para ello SPSS y Excel como herra-
mientas de apoyo se tienen las si-
guientes conclusiones: La muestra
bajo estudio se subdivide según las
categorías de producto a la cual per-
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tenecen, es así como este análisis tie-
ne como eje cada una de ellas.

• Consumo
Este grupo lo componen siete compa-
ñías, de las cuales las cuatro prime-
ras son de carácter multinacional y
las tres restantes son de capital na-
cional. Al revisar los resultados en
cuanto a los aspectos: Legal (solici-
tud de permisos para poder cumplir
con las disposiciones legales) Político
(marco de políticas de las compañías
encaminado a acatar las disposicio-
nes legales) e implementación (pues-
ta en marcha de los diferentes pro-
gramas) los valores dentro de la es-
cala son 4.68, 2.97 y 2.1; lo cual sig-
nifica que las compañías pertenecien-
tes a este grupo han solicitado el 94%
de los permisos requeridos, han es-
crito el 59% de las políticas corres-
pondientes al marco de legislación y
sólo han implementado el 42% de los
programas que se precisan.

Cuando se analiza el trabajo realiza-
do por cada compañía encontramos
que la Compañía 1 Multinacional de
Consumo presenta la siguiente situa-
ción: Legal 4.96, 4.07 en lo relativo a
Políticas y 3.77 en implementación;
resultados estos que significan que
esta compañía ha gestionado el 99%
de los permisos requeridos para ope-
rar dentro del marco legislativo de
Medio Ambiente, ha escrito el 81% de
las políticas que orientan el trabajo
medio ambiental de la compañía se-
gún el sector al cual pertenece, y los
programas implementados a partir
de dichas políticas llegan al 75% del
indicador esperado.

La Compañía 2 Multinacional de
Consumo muestra indicadores de:
Legal 4.77, Política 1.43 e Implemen-

tación 2.17; esto significa entonces
que esta compañía opera hoy con el
95% de los permisos requeridos, ha
escrito cerca del 29% de las Políticas
coincidentes con el marco legal y su
implementación alcanza el 43%, da-
dos los procesos de manufactura or-
denados por su casa matriz.

La Compañía 3 Multinacional de
Consumo tiene los siguientes indica-
dores: Legal 4.57, Política 2.37 e Im-
plementación 1.33; esto significa que
dicha organización ha tramitado el
91% de los permisos, ha escrito 47%
de las Políticas relacionadas con ellos
y trabaja en la actualidad cerca del
27% de ellas a través de su implemen-
tación.

La Compañía 4 Multinacional de
Consumo tiene los siguientes indica-
dores: Legal 4.87, Política 4.0 e Im-
plementación 2.13; esto significa que
es una compañía jalonada por la Ley
Ambiental (ha tramitado el 97% de
los permisos que requiere para ope-
rar en su sector), por ello esta pre-
sión se traduce en el diseño de Políti-
cas (ha escrito el 80% de las mismas),
pero todo este esfuerzo no encuentra
eco en el trabajo que realiza en su día
a día, ya que sólo ha implementado
el 43% de los programas requeridos.

La Compañía 5 Nacional de Consu-
mo tiene hoy los siguientes indicado-
res sobre Medio Ambiente: 4.30 en el
aspecto Legal, 2.70 en Políticas y 1.17
en Implementación; lo cual se tradu-
ce como haber tramitado el 86% de
los permisos, haber escrito el 54% de
las Políticas y haber implementado
el 23% de los programas.

La Compañía 6 Nacional de Consu-
mo muestra como indicadores de
Medio Ambiente los siguientes: 4.74
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Legal, 3.77 Política y 2.87 Implemen-
tación, esto quiere decir que esta
empresa ha solicitado el 95% de los
permisos, ha escrito el 75% de la Po-
lítica ambiental y únicamente se en-
cuentra trabajando el 57% de los pro-
gramas exigidos.

Y finalmente la Compañía 7 Nacio-
nal de Consumo tiene los siguientes
indicadores: Legal 4.52, 2.47 Política
y 1.30 Implementación, por lo cual
ellos han solicitado el 90% de los per-
misos, han escrito el 49% de las Polí-
ticas y trabajan hoy el 26% de los pro-
gramas que requieren.

Resumiendo, se encuentra que las
Compañías de Consumo Multinacio-
nales presentan un mayor desempe-
ño en conjunto en cuanto a la Ges-
tión Integral sobre el Medio Ambien-
te ya que han tramitado el 96% de
los Permisos (variable leída en 4.79),
han escrito el 59% de las Políticas (va-
riable leída en 2.97) y han implemen-
tado el 47% de los programas (varia-
ble leída en 2.35); frente a la lectura
de esas variables de las Compañías
Nacionales: Legal 4.64 equivalente al
93% de los Permisos requeridos, 3.49
Política equivalente al 70% de las
Políticas escritas y 2.06 Implementa-
ción equivalente al 41% de Progra-
mas Implementados.

También se pueden interpretar estos
resultados como que en el Subsector
de Consumo las organizaciones se
han preocupado más por el aspecto
legal y la escritura de las respectivas
políticas al interior de las compañías,
y han sido deficientes en la Imple-
mentación de los Programas.

• Alimentos
En general este subsector muestra los
siguientes indicadores promedios en

cuanto a sus esfuerzos y resultados
enfocados al Desarrollo Sostenible:
Legal 4.55, Política 2.96 e Implemen-
tación 1.57, mostrando así que han
tramitado el 91% de los permisos que
se requieren para operar, han escrito
el 59% de las Políticas respectivas y
han implementado el 31% de los pro-
gramas. Estos resultados muestran
cómo las compañías guardan celo con
respecto a las Leyes, escriben la Po-
lítica interna por temor a auditorías
y que el trabajo por el Desarrollo Sos-
tenible apenas va en un tercio del
camino.

La Compañía 8 Nacional de Alimen-
tos muestra los siguientes indicado-
res: 4.36 Legal, 4.20 Política y 1.87
Implementación; estos indicadores
permiten establecer que la empresa
ha tramitado el 87% de los permisos
requeridos para operar según el mar-
co legal, ha escrito el 84% de las Polí-
ticas y ha implementado el 37% de
los Programas relacionados con Sos-
tenibilidad Integral.

La Compañía 9 Nacional de Alimen-
tos tiene indicadores así: 4.35 Legal,
2.27 Política y 1.53 en Implementa-
ción de Programas, estos valores en
las variables de estudio significan que
esta empresa ha solicitado el 87% de
los permisos, ha escrito el 45% de la
Política sobre Medio Ambiente y ha
Implementado únicamente el 31% de
los programas que le permiten en un
futuro mayor competitividad y ren-
tabilidad.

La Compañía 10 Nacional de Ali-
mentos muestra los siguientes indi-
cadores: 4.96 Legal, 2.40 Política y
1.30 Implementación, de cuyas lec-
turas se puede interpretar que han
tramitado el 99% de los Permisos
que exige la Ley Ambiental colom-
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biana, han escrito el 48% de las Po-
líticas y han Implementado el 26%
de los Programas.

Resumiendo, en este subsector tam-
bién se resalta un gran celo por el
cumplimiento de la Ley, un interés
por consignar en sus Políticas lo re-
lativo al marco legal y un pobre tra-
bajo en relación con el Medio Ambien-
te y Sostenibilidad.

• Papel
En este subsector los indicadores
medidos son:Legal 4.96, Política 4.28
e Implementación de Programas Am-
bientalistas 3.22; los cuales permiten
una lectura respectiva de un 99% de
permisos solicitados, un 86% de Polí-
ticas escritas para soportar los pla-
nes a largo plazo y un 64% de sus
Programas se encuentran Implemen-
tados.

La Compañía 11 Multinacional de
Papel muestra en sus indicadores:
Legal 5.0, Política 4.67 e Implemen-
tación 2.80; los cuales dan como lec-
turas que han obtenido el 100% de
los permisos, han escrito el 93% de
las Políticas y sus programas están
operando al 56%.

La Compañía 12 Multinacional de
Papel en la medición promedio de sus
variables, sus indicadores son: Legal
4.93, Política 3.90 e Implementación
3.63, cuya lectura es: han solicitado
el 99% de los permisos, han escrito el
78% de las políticas relativas a los
Programas para cumplir con lo que
indica la Ley y estos se han imple-
mentado el 73%; notándose una ma-
yor coherencia entre las tres dimen-
siones bajo análisis.

En resumen el subsector del Papel
presenta indicadores y lecturas más

coherentes entre los aspectos Legal,
Política e Implementación de pro-
gramas.

Al mirar una clasificación por proce-
dencia del capital de trabajo y accio-
nario se leen los siguientes indicado-
res: las Multinacionales estudiadas
hasta ahora (pertenecen a los subsec-
tores Consumo y Papel) indican que
el aspecto Legal tiene en promedio
4.85, el Político 3.41 y la implemen-
tación 2.64, los cuales permiten ha-
cer la siguiente lectura: el 97% de los
permisos para operar han sido tra-
mitados y obtenidos, el 68% de las
Políticas han sido escritas y el 53%
de los Programas han sido implemen-
tados.

En contraste las Compañías Nacio-
nales pertenecientes a los subsecto-
res de este análisis muestran como
indicadores: Legal 4.62, Político 2.93
e Implementación 2.13, los cuales
permiten una lectura así: el 92% han
tramitado y obtenido los permisos,
han escrito el 59% de las Políticas y
han Implementado el 43% de los pro-
gramas.

Al resumir se encuentra que en el
comparativo Multinacional versus
Nacional, estas últimas están por
debajo en cuanto a Gestión Ambien-
tal Integral.

• Manufactura de cartuchos
para impresión

En la muestra sólo se tiene una com-
pañía que trabaja en este tipo de
manufactura. Sus variables prome-
dios son: Legal 4.90, Política 3.07 e
Implementación 3.53; las cuales per-
miten una lectura como sigue: el 98%
de los permisos que requieren para
operar han sido tramitados y obteni-
dos, el 61% de las Políticas Ambien-
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tales han sido escritas y el 71% de los
Programas han sido implementados.
Es interesante analizar con deteni-
miento cómo esta compañía aplica
programas de manufactura que per-
miten un desempeño relativamente
integral en relación con el Medio Am-
biente sin que existan políticas escri-
tas en su totalidad en ese sentido.

• Manufactura de baterías
(acumuladores)

En la muestra sólo se tiene una com-
pañía que trabaja en este tipo de
manufactura. Sus variables prome-
dios son: Legal 4.94, Política 4.93 e
Implementación 4.57; de las cuales se
lee que esta empresa ha tramitado y
obtenido el 99% de los Permisos que
se requieren en esta industria para
operar, ha escrito el 99% de las Polí-
ticas coincidentes con la exigencia le-
gal y ha implementado el 91% de los
Programas.

De los resultados anteriores se pue-
de establecer que esta empresa rea-
liza una Gestión Integral para el De-
sarrollo Sostenible.

• Manufactura de cables
En la muestra sólo se tiene una com-
pañía que trabaja en este tipo de
manufactura. La medición de las va-
riables relativas a los aspectos Legal,
Político e Implementación de Progra-
mas dan en promedio: 4.1, 2.03 y 1.10;
los cuales permiten una lectura así:
el 82% de los Permisos han sido tra-
mitados y obtenidos, han escrito el
41% de las Políticas correspondien-
tes y han Implementado el 22% de los
programas. A grandes rasgos esta
compañía se encuentra rezagada en
cuanto a los indicadores de Gestión
Integral de Desarrollo Sostenible.

• Fabricación de cementos
En la muestra sólo se tiene una com-
pañía que trabaja en este tipo de pro-
cesos relacionados con minería. La
medición de sus variables da en pro-
medio los siguientes resultados: Le-
gal 4.59, Política 2.67 e Implementa-
ción 2.57; de las cuales se desprende
la siguiente lectura: Han tramitado
y obtenido el 92% de los permisos obli-
gatorios para operar en el subsector,
han escrito el 53% de las Políticas y
han Implementado el 51% de los pro-
gramas.

• Compañías farmacéuticas
En la muestra sólo se tiene una com-
pañía que trabaja en la elaboración
de productos farmacéuticos. Los re-
sultados promedio de la medición de
variables fueron: Legal 5.00, Política
2.77 e Implementación 1.83; permi-
tiendo una lectura de los mismos así:
el 100% de los Permisos para operar
han sido tramitados y obtenidos, el
55% de las Políticas han sido escri-
tas y el 37% de los Programas se han
Implementado. Es importante acla-
rar que esta compañía es de carácter
nacional y estos valores permiten es-
tablecer un rezago grande frente a los
de otras compañías competidoras de
carácter global.

• Clínica de nivel 1
En la muestra sólo se tiene una enti-
dad que trabaja dentro del subsector
Salud y que está catalogada como de
nivel 1. Sus resultados promedio al
medir las variables en estudio fueron:
Legal 5.00, Política 1.37 e Implemen-
tación 1.07, que en su análisis dan
lecturas de un 100% de los permisos
tramitados y obtenidos, el 27% de las
Políticas han sido escritas y el 21%
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de sus Programas han sido implemen-
tados. Si se piensa que este tipo de or-
ganizaciones, dada su infraestructu-
ra con equipos y know-how de punta,
tienen una gran oportunidad de com-
petir exitosamente en el Mercado An-
dino, es frustrante que se encuentren
tan rezagadas con respecto a entida-
des médicas de Estados Unidos y
Cuba, por ejemplo.

Como conclusión general al análisis
univariado se puede establecer que:

De la población de empresas grandes
del Valle del Cauca (56) 25 de ellas en
la actualidad han solicitado los dife-
rentes permisos para los mecanismos
del control ambiental, han escrito las
respectivas políticas que tienen que
ver con los programas propios de sos-
tenibilidad y unas pocas han imple-
mentado dichos programas. De las 25
compañías sólo 18 accedieron a su-
ministrar información para la inves-
tigación.

Todas las empresas cumplen con los
requisitos exigidos para la solicitud de
vertimientos descrita en el Ar-
tículo 273.

Sólo una de las compañías aplica para
la categoría de contaminación con
agroquímicos (esta es una compañía
de capital nacional del sector de ali-
mentos procesados, y del sub sector
azucarero, que cultiva su materia pri-
ma), cumpliendo con la norma esta-
blecida en el Decreto 1594.

Sólo el 27% de la muestra es usuario
nuevo de vertimiento de aguas resi-
duales, a los cuales aplica el artículo
72 de la misma ley, en cuanto a los
parámetros de medición y rangos de
vertimiento. El resto de compañías se
ubica como usuario antiguo, y, aunque

la mayoría de las empresas se en-
cuentra desarrollando por resolución
de la CVC plantas de tratamiento de
aguas residuales para sus vertimien-
tos, la mayoría cumple con la norma
establecida para sus vertimientos.

Aunque todas cumplen con el requi-
sito del permiso por vertimientos lí-
quidos, no todas realizan la caracte-
rización adecuadamente, ya sea por
falta de educación o por desconoci-
miento de la norma. Esto también se
ve reflejado en el análisis de correla-
ción entre ambas variables, que, aun-
que muestra una desviación peque-
ña, lo cual da evidencia de dicho plan-
teamiento.

En cuanto al capítulo aire, vemos
cómo las compañías que tienen per-
misos de emisiones a la atmósfera y
han cumplido con las resoluciones de
la CVC en cuanto a vertimientos lí-
quidos, también tienen el permiso de
emisiones atmosféricas. Esto es, en
cuanto a que la legislación posee un
criterio de inclusión, mas no exclu-
yente para esto.

En cuanto a residuos sólidos, se evi-
dencia el cumplimiento con la norma,
aunque existen algunas empresas
que les dan un manejo inadecuado a
sus desechos. Se puede inferir que se
puede ejercer una vigilancia hacia las
entidades de servicios públicos (ESP)
encargadas de la recolección y dispo-
sición final de residuos sólidos.

La gráfica que se incluye como Anexo
1 ayuda a la visualización de estos
resultados a partir de las calificacio-
nes promedio en las dimensiones Le-
gislación, Gestión Ambiental y Ciclo
de Vida. Esta gráfica viene de la com-
posición por subsectores, y muestra
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los anteriores resultados, al efectuar
un proceso de medición a partir de
una escala de Likert. (Ver Figura 1).

Análisis Bivariado:  se plantearon
seis hipótesis y para su validación se
utilizó la prueba T-Student que mos-
tró la siguiente situación:

Hipótesis 1:  Las empresas grandes
del Valle del Cauca han tramitado en
su totalidad y obtenido los permisos
para su operación.

Al aplicar la prueba estadística, se
calculó el Dato Estadístico de Prue-
ba t, teniendo en cuenta los valores
promedios medidos en la muestra
para el aspecto Legal 4.71, los gra-
dos de libertad 17 y 2 colas para es-
tablecer las áreas de rechazo; al ha-
cer la lectura de los mismos en una
tabla de Percentiles Superiores de
Distribución T el valor de la relevan-
cia de la prueba o valor crítico es 2.11
para 17 grados de libertad y uno me-
nos alfa medios. Esto significa que el
95% de los valores calculados de t
estarán entre las zonas -2.11 y 2.11,
por lo que tc es 4.26 calculado a par-
tir del dato estadístico de prueba t; el
cual se encuentra bastante alejado
del valor crítico y dentro del área de
rechazo. Esto permite entonces con-
cluir que las Empresas grandes del
Valle del Cauca sí han tramitado y
obtenido los permisos requeridos para
operar.

Hipótesis 2:  Los directores ambien-
tales de las Empresas grandes del
Valle del Cauca desconocen los com-
ponentes, el cómo hacer gestión inte-
gral y el manejo de las herramientas
de gestión ambiental.

Al aplicar la prueba estadística, se
calculó el Dato Estadístico de Prue-

ba t, teniendo en cuenta los valores
promedios medidos en la muestra
para los aspectos Legal, Político e
Implementación 3.34, los grados de
libertad 17 y 2 colas para establecer
las áreas de rechazo. La hipótesis
nula es no direccional; al hacer la lec-
tura de los mismos en una tabla de
Percentiles Superiores de Distribu-
ción T el valor de la relevancia de la
prueba o valor crítico es 2.11 para 17
grados de libertad y uno menos alfa
medios. Esto significa que el 95% de
los valores calculados de t estarán
entre las zonas -2.11 y 2.11, por lo que
tc es 9.92 calculado a partir del dato
estadístico de prueba t; el cual se en-
cuentra bastante alejado del valor
crítico y dentro del área de rechazo.
Esto significa que se rechaza la Hi-
pótesis Nula, puesto que los directo-
res ambientales de las compañías
grandes del Valle del Cauca descono-
cen los componentes, la manera de
hacer gestión integral y el desarro-
llo de herramientas de gestión am-
biental.

Hipótesis 3:  La Gestión Ambiental
implementada por las compañías
grandes del Valle del Cauca se carac-
teriza por que no es Integral y por con-
siguiente esto se ve reflejado en los
resultados de las compañías al per-
der eficiencias en costos.

Al aplicar la prueba estadística, se
calculó el Dato Estadístico de Prue-
ba t, teniendo en cuenta los valores
promedios medidos en la muestra
para el aspecto Político reflejado en
la normativa ISO 14000 medidos en
la muestra 3.06, los grados de liber-
tad 17 y 2 colas para establecer las
áreas de rechazo. La hipótesis nula
es no direccional; al hacer la lectura
de los mismos en una tabla de Per-
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centiles Superiores de Distribución T
el valor de la relevancia de la prueba
o valor crítico es 2.11 para 17 grados
de libertad y uno menos alfa medios.
Esto significa que el 95% de los valo-
res calculados de t estarán entre las
zonas -2.11 y 2.11, por lo que tc es 7.72
calculado a partir del dato estadísti-
co de prueba t; el cual se encuentra
bastante alejado del valor crítico y
dentro del área de rechazo. Esto sig-
nifica que se rechaza la Hipótesis
Nula, puesto que las compañías gran-
des del Valle del Cauca no utilizan
de manera integral la Norma ISO
14000, por lo cual su estructura de
costos no es competitiva.

Hipótesis 4:  La Gestión Ambiental
implementada por las compañías
grandes del Valle del Cauca se carac-
teriza porque no es Integral y por con-
siguiente esto se ve reflejado en los
resultados de las compañías al per-
der eficiencias en costos por una in-
correcta utilización de los recursos.

Al aplicar la prueba estadística, se
calculó el Dato Estadístico de Prue-
ba t, teniendo en cuenta los valores
promedios medidos en la muestra
para el aspecto implementación de la
política reflejada en la Gestión de Ci-
clo de Vida del Producto medidos en
la muestra 2.25, los grados de liber-
tad 17 y 2 colas para establecer las
áreas de rechazo. La hipótesis nula
es no direccional; al hacer la lectura
de los mismos en una tabla de Per-
centiles Superiores de Distribución T
el valor de la relevancia de la prueba
o valor crítico es 2.11 para 17 grados
de libertad y uno menos alfa medios.
Esto significa que el 95% de los valo-
res calculados de t estarán entre las
zonas -2.11 y 2.11, por lo que tc es
10.92 calculado a partir del dato es-

tadístico de prueba t; el cual se en-
cuentra bastante alejado del valor
crítico y dentro del área de rechazo.
Esto significa que se rechaza la Hi-
pótesis Nula, puesto que las compa-
ñías grandes del Valle del Cauca no
utilizan de manera integral la herra-
mienta de Ciclo de Vida del Produc-
to, por lo cual su estructura de costos
no es competitiva al ser ineficientes
en la utilización de los recursos.

Hipótesis 5:  La Gestión Ambiental
implementada por las compañías
grandes del Valle del Cauca se carac-
teriza porque no es Integral y por con-
siguiente esto se ve reflejado en los
resultados de las compañías en cuan-
to a los índices de competitividad al-
canzados en los mercados globales.

Al aplicar la prueba estadística, se
calculó el Dato Estadístico de Prue-
ba t, teniendo en cuenta los valores
promedios medidos en la muestra
para los aspectos de Política (trabajo
ajustado a la Norma ISO 14000) y el
trámite y obtención de los respecti-
vos permisos requeridos para la ope-
ración medidos en la muestra 3.89,
los grados de libertad 17 y 2 colas
para establecer las áreas de rechazo.
La hipótesis nula es no direccional;
al hacer la lectura de los mismos en
una tabla de Percentiles Superiores
de Distribución T el valor de la rele-
vancia de la prueba o valor crítico es
2.11 para 17 grados de libertad y uno
menos alfa medios. Esto significa que
el 95% de los valores calculados de t
estarán entre las zonas -2.11 y 2.11,
por lo que tc es 4.13 calculado a par-
tir del dato estadístico de prueba t; el
cual se encuentra bastante alejado
del valor crítico y dentro del área de
rechazo. Esto significa que se recha-
za la Hipótesis Nula, puesto que las
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compañías grandes del Valle del Cau-
ca no utilizan de manera integral las
herramientas de Gestión Ambiental
como son la Norma ISO 14000 y los
permisos para operar, por lo cual sus
índices de competitividad en los mer-
cados internacionales son bajos.

Hipótesis 6:  Los directores ambien-
tales de las empresas grandes del Va-
lle del Cauca no otorgan (dan) igual
importancia a las diferentes herra-
mientas de Gestión Ambiental.

Al aplicar la prueba estadística, se
calculó el Dato Estadístico de Prue-
ba t, teniendo en cuenta los valores
promedios para los aspectos de Polí-
tica (trabajo ajustado a la Norma ISO
14000) e Implementación de la polí-
tica reflejado en la Gestión del Ciclo
de Vida de Producto medidos en la
muestra 2.66, los grados de libertad
17 y 2 colas para establecer las áreas
de rechazo. La hipótesis nula es no
direccional; al hacer la lectura de los
mismos en una tabla de Percentiles
Superiores de Distribución T el valor
de la relevancia de la prueba o valor
crítico es 2.11 para 17 grados de li-
bertad y uno menos alfa medios. Esto
significa que el 95% de los valores cal-
culados de t estarán entre las zonas
-2.11 y 2.11, por lo que tc es 10.03 cal-
culado a partir del dato estadístico de
prueba t; el cual se encuentra bastan-
te alejado del valor crítico y dentro
del área de rechazo. Esto significa que
se rechaza la Hipótesis Nula, puesto
que los directores ambientales de las
compañías grandes del Valle del Cau-
ca dan igual importancia a las dife-
rentes herramientas de Gestión In-
tegral.

Análisis multivariado: Al realizar
el análisis factorial de la parte de ges-

tión, encontramos cómo la orientación
de las compañías en estos momentos
gira hacia la planeación y la política,
pero muy poco hacia la implementa-
ción. Existen sectores de ISO que se
enfocan hacia la implantación, como la
documentación, pero no es un proceso
sistémico en el cual haya evidencia de
ciclicidad, sino presionado por regula-
ción o por auditorías corporativas.

En el análisis de ciclo de vida, se evi-
dencia que las compañías se encuen-
tran también hacia la política y la
planeación, inclinándose más hacia la
planeación. Solamente hacen un aná-
lisis de su producto (implementación)
en cuanto a especificaciones técnicas
y regulación de Invima o cámara far-
macéutica, y más presionado por nor-
mas GMP (Ver Cuadro 1.3).

Rotada la matriz por Varimax, colo-
cando en la componente 1 la implan-
tación, observamos con más detalle
esta situación, y aparece la nube de
datos ubicada hacia la planeación,
encontrándose sólo un componente de
política firme, y es también con res-
pecto al conocimiento de las especifi-
caciones del producto y hacia GMP
(Ver Cuadro 2.2).

Rotada la matriz por Quartimax, ve-
rificamos la situación anterior, colo-
cando como componente 3 política, en
donde no todas las compañías poseen
una política clara en cuanto a ciclo
de vida se refiere (Ver Cuadro 3.2).

Al realizar un análisis factorial en
gestión y ciclo de vida de producto, se
encuentra ubicada hacia planeación y
política, y sólo aparece en implanta-
ción lo referente a especificaciones de
producto, lo cual es presionado por
regulación GMP del Invima (Ver Cua-
dros 4.1 y 5.1).
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Al correlacionar todos los factores,
vemos cómo...

• Las empresas grandes del Valle
del Cauca, en el proceso de imple-
mentación de ISO 14001, se en-
cuentran dentro de una etapa pri-
maria de conocimiento del tema,
por lo general la alta gerencia des-
conoce que una de las obligacio-
nes principales es el apoyo incon-
dicional por parte de ellas hacia
quienes se encargan del desarro-
llo del proceso. En ocasiones se ob-
serva que las áreas de Calidad,
Producción o Mercadeo, entre
otras, hacen tareas aisladas y la
alta gerencia se encuentra a la
expectativa del resultado de esas
tareas; considerando como factor
condicional para seguir adelante
la operación segura frente a los
requerimientos legales y el aho-
rro de costos de producción al con-
trolar desperdicios.

• Hay empresas en las cuales se ha
adelantado un proceso de certifi-
cación de ISO 9000, o se desarro-
llan estrategias de GMP o Salud
Ocupacional y conocen de las im-
plicaciones que genera el desarro-
llo de los respectivos procedimien-
tos y tienen bastante adelantada
la cultura del mejoramiento con-
tinuo.

La búsqueda de la certificación en la
mayoría de las empresas es de consi-
deración adicional o para ganarse
una buena imagen, sin emprender
esta tarea con el convencimiento y
compromiso necesarios.

Otras compañías, unas pocas, realizan
estas tareas ecoeficientes dado el im-
perativo de la supervivencia en los mer-
cados a partir del ahorro de costos.

• Se demuestra, en las combinacio-
nes entre el desarrollo de la ges-
tión ambiental y el ciclo de vida
del producto ambiental, que las
empresas al lograr la certificación
ISO 14001, no desarrollarán la
gestión necesaria adicional para
certificarse en ISO 14040, la cual
corresponde al ciclo de vida de
producto. Esta trae como conse-
cuencia que las compañías vivirán
un proceso de estancamiento en
cuanto al desarrollo de nuevos
productos y/o mercados, ya que la
gestión realizada buscará operar
de manera segura y conseguir el
ahorro de costos.

En la investigación se encontró una
compañía que ha desarrollado un pro-
ducto con las pautas de ciclo cerrado.
Como un hecho para resaltar, vale la
pena aclarar que esta compañía com-
pite eficientemente con otras del ám-
bito global y es proveedor certificado
de una gigantesca industria de bie-
nes durables.

• Las empresas grandes del Valle
del Cauca, en particular, y las de
Colombia en general; dados los vo-
lúmenes de producción y los nive-
les de activos comprometidos en
sus operaciones, deberían compro-
meterse ampliamente con el me-
dio ambiente mediante la gestión
sobre el ciclo de vida de los pro-
ductos, y a partir de éste desarro-
llar nuevos productos y mercados;
no deben limitarse únicamente a
la actividad de elaboración de do-
cumentos.

En las empresas de la muestra se
detectó lentitud administrativa y un
bajo grado de convencimiento y com-
promiso por las prácticas y gestiones



27ESTUDIOS
GERENCIALES

encaminadas al desarrollo de produc-
tos y servicios. Hay alguna dinámica
en cuanto a operaciones de manufac-
tura segura y ahorros en los procesos
de producción.

Universidades, gremios y ONG pu-
dieran ser en el futuro entidades de
apoyo a la gestión e inversión de los
empresarios, permitiéndoles anali-

zar la vía para negocios nuevos com-
petitivos, al considerar el potencial
de los ciclos cerrados de producto y
el imperativo futuro de protección
ambiental.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Ver Figuras 7, 8 , 9 y 10.
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