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RESUMEN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial RSE plantea como concepto que las empresas 

deben ser responsables por los impactos sociales y ambientales generados por sus actividades, 

buscando minimizar cualquier efecto negativo y maximizar los efectos positivos que puedan 

generar. Identificando sus stakeholders para generar un beneficio mutuo.  

El incremento en el pensamiento de cuidado y protección de los recursos naturales y la 

sociedad conlleva a las pequeñas empresas a implementar estrategias de Responsabilidad 

Social Empresarial en sus procesos para lograr ser competitivas en el mercado. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, en el año 

2021 el 90% de las empresas del país eran MYPES. Adicionalmente, se evidencia una alta tasa 

de mortalidad entre estas empresas (ACOPI, 2021), por lo anterior se vuelve fundamental diseñar 

estrategias de gestión para disminuir la tasa de mortalidad y fomentar el crecimiento de las 

empresas. Teniendo en cuenta los beneficios que trae la RSE para las empresas y las 

problemáticas actuales de las MYPES en Colombia, el presente trabajo tiene como objetivo 

diseñar un modelo de gestión estándar de RSE enfocado en las pequeñas empresas del sector 

de manufactura en Bogotá.  

Tomando como base diferentes normativas internacionales como la ISO, se plantea un 

modelo base con siete secciones, cada una con una lista de chequeo las cuales fueron 

implementadas en la empresa MASTERPIGMENTOS SAS, una empresa fabricante de 

pigmentos plásticos ubicada en Bogotá. Como resultado se obtiene que la empresa tiene el 

menor nivel de cumplimiento en la sección de Indicadores financieros con un 0% de cumplimiento 

y posee su mayor nivel de cumplimiento en la sección de Participación activa y desarrollo de la 

comunidad con un 100%. Con lo anterior se concluye que la implementación de un modelo de 

gestión de responsabilidad social empresarial para pequeñas empresas puede resultar un 

desafío. Sin embargo, mediante la implementación de las listas de chequeo y visitas de revisión 

documental se logra identificar de forma sencilla las problemáticas de la empresa, logrando 

generar una visión estratégica para la formulación de programas financieros, sociales y 

ambientales más efectivos que generen ventajas competitivas en los mercados. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Medio ambiente, compromiso social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo, el concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa se 

ha convertido en un tema de relevancia que adquiere mayor importancia al interior de las 

empresas, en un entorno de mercados globalizados, esto debido al incremento en el 

pensamiento de cuidado y protección de los recursos naturales y la sociedad.  

Por tal motivo, la implementación de modelos de gestión basados en la   Responsabilidad 

Social Empresarial - RSE, se ha convertido en una necesidad para las grandes corporaciones en 

general y un problema para las pequeñas y medianas empresas, que buscan mejorar su 

reputación, generar una mayor confianza en el mercado global y crear lazos comerciales con sus 

clientes, así como también contribuir al bienestar de sus empleados, socios accionistas y de la 

comunidad en general. 

Por tal motivo, las empresas y compañías que implementan modelos de gestión de RES 

tienen una ventaja competitiva en el mercado global, ya que pueden diferenciarse de sus 

competidores al reducir y mitigar riesgos socio ambientales por impactos negativos al entorno. 

 Se podría considerar  en Colombia que las pequeñas empresas son el eje central  de la 

economía del país debido al gran número de pequeñas empresas que se encuentran en el 

territorio nacional, estas tienen el poder de generar cambios positivos o negativos en la sociedad, 

adoptando por prácticas y estrategias de responsabilidad social empresarial al interior de sus 

compañías, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico social y ambiental garantizando 

la sostenibilidad de sus procesos y la sustentabilidad de su empresa en el tiempo. 

Este modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) busca garantizar 

que las pequeñas empresas actúen de forma ética y sostenible, cumpliendo con todas las 

directrices legales y normativas definidas por los diferentes entes de control a nivel distrital y 

nacional, mediante una serie de herramientas y plantillas definidas como un estándar mínimo de 

gestión, que apoye los compromisos corporativos de las empresas. Todo esto haciendo 

referencia al bienestar ambiental y social, sin dejar a un lado el desarrollo económico de la 

empresa, el cual se encuentra monitoreado mediante un tablero de indicadores financieros que 

identifican posibles riesgos tempranos o rubros de inversión en proyectos sostenibles. 
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1.MARCO CONCEPTUAL 

 

• Comportamiento ético: Es todo aquel comportamiento dado por los principios de buena 

conducta en el contexto en que se realiza la actividad. Este debe ser coherente a nivel 

internacional de acuerdo con la normativa establecida. (Organización Internacional de 

Normalización, 2010) 

 

• Desarrollo sostenible: Corresponde al desarrollo en el cual no se compromete la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades y se cubren las necesidades del 

presente. (Organización Internacional de Normalización, 2010) 

 

• Esfera de influencia: Alcance o ámbito a través del cual una organización es capaz de 

afectar las decisiones o actividades de organizaciones y/o individuos. (Organización 

Internacional de Normalización, 2010) 

 

• Grupos de interés: Individuos, grupos y/o entidades que poseen un interés en cualquiera de 

las actividades o decisiones de la organización. (Organización Internacional de 

Normalización, 2010) 

 

• ISO (International Organization of Standardization): Organización independiente 

encargada de crear normas de carácter internacional para lograr una homogeneización en 

aspectos relevantes para la gestión de las organizaciones. Encontramos aspectos como 

calidad (ISO 9001), medioambiente (ISO 14001) y responsabilidad social (ISO 26001). 

(Organización Internacional de Normalización, 2010) 

 

• Medio ambiente: Es todo aquel entorno natural en el cual una organización realiza sus 

actividades. Incluye todos los componentes bióticos (flora, fauna, seres humanos) y abióticos 

(aire, suelo, agua). (Organización Internacional de Normalización, 2010) 

 

• Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME): Son aquellas empresas cuyos ingresos 

(Unidades Valor Tributario UVT) por actividades ordinarias se encuentren dentro del rango 

establecido por el Decreto 957 del 5 de junio de 2019. Micro (menor o igual a 23.563 UVT), 
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Pequeña (mayor a 23.563 UVT y menor o igual 204.995 UVT) y Mediana (mayor 204.995 

UVT y menor o igual a 1’736.565 UTV). (Ministerio de industria, comercio y turismo, 2019) 

 

• Responsabilidad social empresarial (RSE):  Responsabilidad de una organización frente 

a los impactos y consecuencias de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio 

ambiente, teniendo como base mantener un comportamiento ético. (Organización 

Internacional de Normalización, 2010) 

 

• Sistema de Gestión Ambiental: Sistema que utiliza diferentes herramientas para gestionar 

los aspectos ambientales de la organización, garantizando el cumplimiento de los requisitos 

legales e identificando riesgos y oportunidades para la empresa. (Organización Internacional 

de Normalización, 2015) 
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2.OBJETIVOS 

2.1.Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de gestión estándar de responsabilidad social empresarial para 

pequeñas empresas del sector de manufactura en Bogotá. 

 

2.2.Objetivos específicos 

 

• Identificar los referentes teóricos requeridos para el diseño de un modelo de gestión 

de responsabilidad social empresarial para pequeñas empresas. 

• Diseñar una herramienta para implementar un modelo de RSE para pequeñas 

empresas del sector manufacturero de Bogotá. 

• Aplicar la herramienta de RSE a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 

perteneciente al sector manufacturero de Bogotá. 
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3.DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Problema de investigación 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es una respuesta a las necesidades modernas 

de la economía, donde la consciencia social y ambiental se vuelve un factor distintivo, dando 

valor agregado a un producto o servicio, lo que permite que las organizaciones se destacan sobre 

sus competidores, convirtiéndose en una herramienta de control que mitiguen posibles 

sancionatorios ambientales, laborales y económicos.  

Colombia siendo uno de los países en Latinoamérica que más ha trabajado en el control de 

sus procesos a través de la implementación de sistemas de gestión, no tiene en cuenta la RSE 

como estrategia competitiva especialmente en las pequeñas y medianas empresas del sector de 

la manufactura (Rodríguez, 2019).  

Según la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, en el año 2021 

Colombia contaba con un total de 2.540.953 MIPYMES, correspondiendo al 90% de las 

empresas del país (ACOPI, 2021). Sin embargo, existe una alta tasa de mortalidad entre estas 

empresas, en donde se identifica que la mitad de estas compañías quiebra después de su primer 

año de operación y solo el 20% continúa después del tercer año (ACOPI, 2021).  Lo anterior 

refleja la necesidad latente de que, las pequeñas empresas logren implementar de forma sencilla 

y práctica modelos de gestión que mitiguen los riesgos de operación y normativos buscando 

generar valores agregados que los diferencien en el mercado, permitiéndoles lograr una 

sustentabilidad y así mantenerse a través del tiempo. 

La empresa MASTERPIGMENTOS SAS es una empresa del sector manufacturero ubicada 

Bogotá D.C, la cual cuenta con su punto de venta en el barrio Paloquemao y su punto de 

producción en la localidad de Kennedy.  La empresa se encarga de la producción de aditivos de 

diferentes colores para la mejora de las propiedades de las resinas. 

En la actualidad la empresa MASTERPIRGMENTOS SAS no cuenta con un sistema de 

gestión definido, por lo tanto, no cumple totalmente con la normatividad, ni identifica los 

requerimientos legales, sociales y ambientales asociados a los procesos de su empresa. Por lo 

tanto, la compañía no cuenta con un control de la gestión que ayude a la hora de tomar decisiones 

y de guiar a los diferentes niveles, por lo que su actividad no se encuentra orientada a la mejora 

continua de procesos, lo que dificulta el crecimiento de la organización. Adicionalmente, lo 
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anterior puede traer complicaciones a futuro para los grupos de interés y a la hora de querer 

expandir la empresa a más sectores de la ciudad de Bogotá. 

 

3.2.Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los elementos que debe tener un modelo de gestión de responsabilidad 

social empresarial para pequeñas empresas de manufactura en Bogotá? 

 

3.2.1.Preguntas de apoyo 

 

 ¿Cuáles son las herramientas que nos brindan las organizaciones internacionales y 

nacionales para desarrollar un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial? 

 ¿Cuáles son los beneficios que brinda un modelo de gestión de responsabilidad social 

empresarial a una pequeña empresa del sector manufacturero? 

¿Cuáles son las ventajas competitivas que brinda el modelo propuesto de responsabilidad 

social empresarial a una pequeña empresa del sector manufacturero de Bogotá?  
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4.JUSTIFICACIÓN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un enfoque estratégico cada vez más 

popular en el mundo empresarial y busca integrar consideraciones sociales y ambientales en la 

toma de decisiones de las empresas. La RSE no solo implica cumplir con las obligaciones legales 

y éticas, buscando ir más allá de estas y contribuir activamente al bienestar de la sociedad y del 

medio ambiente. En este sentido, la RSE puede proporcionar numerosos beneficios significativos 

para las empresas que deciden adoptarla. Esto se debe a que se propicia una mejor toma de 

decisiones, ya que estas se basan en comprender las expectativas de la sociedad, aprovechando 

de mejor manera las oportunidades (como mejor gestión de los riesgos legales o fidelización de 

los consumidores) y evitando los riesgos asociados a la mala gestión.  

Entre los beneficios que se obtienen a la hora de implementar un modelo de 

responsabilidad social empresarial encontramos: poseer una licencia social para operar 

promoviendo y fomentando la innovación (Castillejo, 2019) , mejorar la competitividad de la 

organización facilitando el acceso al financiamiento y a estatus de preferencia social, fortalecer 

la relación de la organización con sus partes interesadas exponiendo a la organización a nuevas 

perspectivas y creando un contacto con las mismas, aumentar la lealtad y compromiso de los 

empleados, promoviendo una mayor confianza y mejorando la reputación de la organización, 

mejorar los procedimientos de gestión de riesgos de la empresa, mejorar la salud y seguridad de 

los trabajadores así como promover un mejor ambiente de trabajo, disminuir los costos gracias 

a los ahorros obtenidos por una mayor productividad y por el uso eficiencia de los recursos 

(menor uso de energía y agua, menos desperdicio y la recuperación de subproductos valiosos), 

aumentar la confiabilidad y la equidad de las transacciones a través del compromiso político ético, 

la equidad competitiva y la falta de corrupción, prevenir o disminuir posibles disputas con los 

clientes sobre bienes o servicios. 

Por lo anterior, un modelo de gestión de responsabilidad social se vuelve una herramienta 

fundamental para mejorar la competitividad de las empresas, gracias a esto y a las problemáticas 

expuestas en el ítem de problema de investigación, se vuelve importante desarrollar modelos 

sencillos y factibles para generar un valor que permita a las empresas bogotanas diferenciarse 

en el mercado, permitiéndoles alcanzar la sostenibilidad y posteriormente mantenerse en el 

tiempo. 
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5.ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. Responsabilidad social empresarial a través de la historia 

 

5.1.1. Antes del Siglo XX 

 

Aunque la mayoría de los autores afirman que la responsabilidad social empresarial es 

una práctica nueva en la sociedad se puede observar que este concepto se ha venido 

desarrollando a lo largo de la historia. Partiendo de la definición dada por Beatriz Herrera 

(Herrera, 2017) en el cual se considera como responsabilidad social empresarial (RSE) toda 

forma ética en que las empresas asumen un deber frente a la sociedad por sus actividades 

económicas, podemos rastrear las bases de la RSE en aquellas primeras empresas que aportan 

de forma positiva a la comunidad por medio de lo considerado como filantropía. 

Empresas como la U.S. Steel, fundada en 1886, basaba su gestión en la filantropía y en 

especial en dos pilares principales: caridad (compartir los beneficios o riquezas con las personas) 

y custodia (los bienes de las personas con mayores riquezas son de la sociedad), estos pilares 

fueron las ideas principales de RSE en la época. (Castillo & Morales, 2008) 

 

5.1.2. Siglo XX 

 

La responsabilidad social empresarial da sus primeros pasos en el siglo XX, teniendo su 

origen como una idea en los años 20’s y tomando fuerza durante los años 50’s y 60’s, esto gracias 

a que se fortalece el pensamiento de que una empresa hace uso de los recursos propios de la 

población, generado la responsabilidad de hacer un correcto uso y manejo de los recursos 

garantizando su sustentabilidad a través del tiempo y no causar afectaciones negativamente a la 

comunidad por la explotación de estos (Madrigal, Rendón, & Benavides, 2014) 

En 1953 Howard Bowen toma consigo las ideas filantrópicas del siglo pasado y los 

conceptos nacientes en este siglo y da las bases para la RSE en su libro llamado “Social 

Responsibilities of the Businessman”, donde define que todos los empresarios tienen la 

obligación de tomar decisiones y crear políticas corporativas que beneficien las metas y valores 

de la sociedad. (Bowen, 1953) 

A finales de la década de los 60, el discurso filosófico de la empresa U.S. Steel, el cual 

planteaba que una empresa debe traer consigo bienestar por medio de la filantropía a la 

comunidad toma mayor fuerza gracias a los aportes de Howard. Comenzando a incluirse dentro 
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de la gestión empresarial, lo que da paso a que en la siguiente década se forme un contexto 

social responsable, dando origen a la teoría de los Stakeholders o grupos de interés. (Madrigal, 

Rendón, & Benavides, 2014) 

En 1991 se desarrolla la Pirámide de Carroll, en donde se proponen cuatro tipos de 

responsabilidades acumulativas las cuales son: económicas, legales, éticas y discrecionales. 

Además, se plantea que para que cada organización pueda cumplir con una responsabilidad 

primero debe haber cumplido la del nivel anterior. Se toma como base de la pirámide la actividad 

económica y como la punta la filantropía. El concepto de Carroll comienza a ser tomado como 

fundamento para la RSE. (Vidal, 2020) 

El avance en la política social y económica de este siglo llevó a la creación de varios 

organismos a nivel internacional, que se convierten en fuertes promotores de la RSE, entre los 

cuales sobresalen en 1945 el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

(Naciones Unidas, 2020) o la creación de la fundación Green Peace en 1971 1971 (Green Peace, 

2022), generando que la sociedad comience a tener en cuenta el impacto ambiental derivado de 

las actividades económicas. 

Todo lo anterior sentó las bases para que a finales de los 90´s se fundamentarán los 

principios de la RSE dentro de iniciativas mundiales tales, como el Pacto Global el cual se da 

entre la ONU y el mundo del libre mercado (Mateus & Ordoñez, 2017), en donde se puede 

destacar que la base del pacto global es promover el diálogo para generar un balance entre los 

intereses empresariales y las comunidades, permitiendo así la interacción de los intereses de las 

empresas con las demandas y valores de la sociedad civil. (Madrigal, Rendón, & Benavides, 

2014) 

A finales de siglo XX se realizó la Cumbre del Milenio estableciendo las metas del milenio, 

donde unos de los propósitos más destacados fueron el desarrollo sostenible y el desarrollo 

social, pilares fundamentales del concepto actual de RSE. (Naciones Unidas, 2000) 

De acuerdo con Garriga y Melé la RSE en el siglo XX se puede dividir en cuatro grandes 

grupos y corrientes, denominadas las teorías de responsabilidad. Las cuales se nombran como 

las instrumentales, las políticas, las integradoras y las éticas (Garriga & Melé, 2004). A 

continuación, se presenta estas teorías con sus mayores exponentes: 

1. Instrumentales: Conciben la RSE como un simple medio para obtener utilidades y 

riquezas para la compañía, ya que se toma como concepto que una empresa solo debe generar 

exclusivamente valor y riquezas colocando en la sociedad aquellos servicios que demanda. Se 

encuentran obras como “Cause-related marketing: A coalignment of marketing strategy and 
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corporate philanthropy” de Varadarajan y Medon publicado en 1988 o “The dangers of the social 

responsibility” de Levitt T publicado en 1958. (Castrillon, 2017) 

2. Políticas: Se percibe a la RSE como la forma en que se debe aceptar los derechos y 

deberes sociales de la compañía, lo que trae consigo la obligación de hacer aportes a la sociedad 

más allá de la generación de empleo y de los bienes y servicios demandados. Se ve a la empresa 

como un grupo con poder de organización y decisión que va a interactuar con la comunidad. Se 

encuentran teorías como el Constitucionalismo corporativo de Keith Davis (1975) o la teoría del 

contrato social integrado de Donaldson & Dunfee (1999). (Castrillon, 2017) 

3. Integradoras: Se establece que la RSE tiene como objetivo principal el integrar y 

resolver de forma óptima las demandas sociales a su modelo de gestión, ya que definen que las 

empresas requieren de la comunidad y sus grupos de interés para subsistir. Se encuentran 

autores en el aspecto administrativo como Arckerman (1975), Sethi (1975), Wood (1991) y Caroll 

(1979) con la teoría de la actuación social. (Castrillon, 2017) 

4. Éticas: Se define que toda empresa tiene una relación ética con la comunidad y por 

esto toda empresa debe priorizar sobre cualquier otro objetivo el bienestar de esta. Se 

encuentran autores como Gladwin y Kennelly con su obra “Shifting paradigms for sustainable 

development: Implications for management theory and research” publicada en 1995 enfocada en 

el desarrollo sustentable. (Castrillon, 2017) 

 

5.1.3 Siglo XXI  

 

En el siglo XXI, la RSE se convierte en un factor clave en el desarrollo económico mundial 

obteniendo más fuerza en la gestión de las empresas, por esto mismo se intenta definir este 

concepto abordado desde múltiples disciplinas y siendo promovido por varios organismos tanto 

públicos como privados. (Preziosa, 2005) 

La RSE comienza a definirse como la actuación ética de una empresa frente a la sociedad 

teniendo como obligación el crecimiento de esta y de sus grupos de interés además de cumplir 

con sus responsabilidades económicas y legales. (Alvarado, Bigné, & Currás, 2011) 

A comienzos del siglo se crea el protocolo de Kioto (2005) el cual promueve el adoptar 

medidas en contra del cambio climático y la contaminación, en este contexto las empresas 

pueden aportar a la meta por medio de la disminución de contaminación aplicando la RSE en 

sus compañías. (Naciones Unidas, s.f.) 

En la última década, la RSE ha tenido un gran desarrollo gracias a la globalización, el 

surgimiento de grandes economías, el desarrollo de varios países y el aumento de la 
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disponibilidad de información tanto por medios convencionales como por internet, esto último, ha 

promovido la conciencia social y ha permitido que la gran producción de bienes y servicios pueda 

ser observada y regulada con mayor facilidad por los entes competentes y la comunidad 

(Madrigal, Rendón, & Benavides, 2014) generando la opción a las poblaciones para decidir 

apoyar a la empresa por su compromiso con el medio ambiente y las personas, lo que ha traído 

consigo que varias empresas multinacionales se vuelvan pioneras en acatar las prácticas de 

gestión de la RSE. 

Actualmente contamos con varias guías internacionales para la RSE, como por ejemplo 

la propuesta por la ISO, donde por medio de la ISO 26000 obtenemos la definición de 

responsabilidad social empresarial más aceptada a nivel mundial, siendo un referente muy 

importante a la hora de realizar prácticas de RSE. (Organización Internacional de Normalización, 

2010) 

 

5.2 Responsabilidad social en el mundo 

 

A pesar de que la RSE ha sido implementada en la gran mayoría de países del mundo, 

algunas zonas han destacado por su contribución a aquella, por lo tanto, solo se detalla el avance 

de algunos países que se consideran relevantes para la RSE. 

En el 2011 la Unión Europea pidió a los países miembros desarrollar políticas 

encaminadas en generar Planes de Acción Nacionales para la implementación de derechos 

humanos y economía enfocadas en RSE, lo que derivó que en 2014 se aprobará la denominada 

“Directiva RSE”, donde se establece que las empresas deben informar del riesgo ambiental y 

social de sus actividades; sin embargo, en el 2017 la mayoría de planes contaban con una débil 

formación en temas centrales que se enfocaban en promocionar y/o listar las iniciativas, 

desaprovechando medidas de vinculación y voluntariados. (Lincoln & Detsch, 2017) 

Por otro lado, Japón ha sido uno de los países con mayor avance en esta área, desde los 

años 90 las empresas japonesas han venido trabajando en la RSE gracias a que son conscientes 

de su necesidad frente a los recursos brindados por la sociedad (capital humano) y poseen una 

cultura en las cuales se denomina a las empresas como instituciones públicas. De acuerdo con 

el ministerio de economía de Japón, en el país se relaciona la RSE con la alta calidad y cuidado 

del medio ambiente. (Horigome, 2008) 

En España se han venido implementado leyes que fomentan la RSE, como por ejemplo 

la ley de economía sostenible del año 2011, donde se promueven que las empresas públicas 
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posean en sus proveedores empresas con RSE, así mismo que dentro de los procesos de 

contratación se incluyan criterios de sustentabilidad. (Arco, 2016) 

 

3.3 Responsabilidad social empresarial en Latinoamérica 

 

La RSE en Latinoamérica ha avanzado de forma distinta en cada una de sus regiones, 

varios países están utilizando diferentes herramientas para promover estas prácticas, por 

ejemplo, en México se han dado alianzas para adoptar la RSE en las empresas, una de ellas es 

la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), que reúne a 19 

organizaciones con antecedentes de trabajo en esta área. (Cajiga, 2002). Por otro lado, en 

Argentina se cuenta con el instituto argentino de responsabilidad social empresarial (IARSE) que 

tiene como objetivo establecer estándares a nivel nacional de la RSE y la gestión sustentable de 

empresas, generando y publicando herramientas de gestión que pueden ser aplicadas a la zona 

Argentina. (Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad - IARSE, 2022) 

Otros países impulsan la RSE por medio de planes, como por ejemplo el Plan de Acción 

de Responsabilidad Social 2015-2018 de Chile, en donde se han definido políticas enfocadas en 

4 pilares: desarrollo local, protección del medio ambiente, bienestar laboral e innovación. (Vidal, 

2020) 

 

5.4 Responsabilidad social empresarial en Colombia 

 

En Colombia la RSE se comenzó a desarrollar en los años 50' s y se implementó con 

fuerza en los años 70' s dando sus primeros pasos con la creación de gremios, cajas de 

compensación y fundaciones (Mier & Ríos, 2020). El gremio industrial en Colombia fue uno de 

los principales promotores de la RSE durante la década de 1970 y sus empresas nacionales se 

destacaron por su innovación e impacto en esta área. (Owen, 2017) 

En el año 2004, Colombia se adhirió al Pacto Global convirtiéndose en uno de los países 

más destacados del mismo ya que en solo 4 años logró que 180 empresas colombianas se 

unieran a la Red de Actividades de Responsabilidad Social Empresarial, alcanzando a registrar 

en su red de RSE 450 compañías (nacionales y multinacionales) en el año 2008. (Madrigal, 

Rendón, & Benavides, 2014) 



 

 25 

En el año 2005, con el objetivo de mejorar la participación del país en el Pacto Global, se 

realizaron cerca de 15 eventos donde se fomentaba la RSE, teniendo como base comunicar a 

las empresas los beneficios que trae consigo estas para la compañía y sus grupos de interés. 

(Madrigal, Rendón, & Benavides, 2014) 

En el año 2017, varias empresas se encontraban como referentes de RSE a nivel 

nacional, donde se destacan grupos como Bancolombia, Nutresa y Bavaria, empresas líderes en 

la percepción de RSE (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, 2017), lo que lleva 

a Colombia a ser un país líder en Latinoamérica en prácticas de RSE y sostenibilidad. (Blasco, 

2017) 

Sin embargo, es importante mencionar que en Colombia la investigación sobre RSE se 

enfoca en el sector de manufactura identificando que la mayoría de las empresas nacionales no 

implementan la RSE (Rodríguez, 2019). No obstante, algunas organizaciones ajenas al sector 

mencionado anteriormente han incursionado en la RSE, este es el caso de las instituciones 

educativas las cuales han sido líderes de este tema en el país (Madrigal, Rendón, & Benavides, 

2014) 

De acuerdo con Madrigal, Rendón y Benavides, en Colombia la RSE se ha venido 

desarrollando por mediante un proceso de tres momentos: Relación filantrópica (donde se busca 

generar un beneficio a la sociedad), Relación transaccional (donde las empresas y 

organizaciones empiezan a generar beneficio) y Relación integrativa: (donde la empresa y la 

sociedad trabajan de forma integrada y se genera un beneficio mutuo). (Madrigal, Rendón, & 

Benavides, 2014) 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto que se ha venido 

desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, desde sus orígenes en la filantropía junto 

con sus primeras definiciones propuestas en el siglo XX, donde se comienza a establecer que 

una empresa además de generar ganancias posee ciertas responsabilidades sociales y 

medioambientales. (Madrigal, Rendón, & Benavides, 2014) En este siglo autores como Howard 

Bowen comienzan a dar las ideas que sirven como base para establecer un concepto de RSE 

(Bowen, 1953), sin embargo, ha sido en el siglo XXI donde se han trabajado con fuerza la RSE 

ya que se consolidó como una herramienta importante para generar valor agregado y por ser un 

diferenciador frente a la competencia, además de ser un requisito cada vez más solicitado por 

los consumidores. (Preziosa, 2005) 

 La responsabilidad social empresarial se define como una contribución al beneficio de la 

comunidad en el ámbito social, económico y ambiental por parte de las empresas, enfocándose 

en mejorar su situación competitiva, valorativa y dar un valor añadido a la compañía. (Abril, 2021) 

Esta contribución debe ir más allá del cumplimiento normativo que la organización tiene que 

poseer para realizar sus actividades normales.  

Se puede establecer que la RSE se encarga de generar un bienestar dentro de las 

empresas y en la comunidad en general y que su adecuada implementación sirve como 

mecanismo para que las administraciones transmitan sus objetivos y generen confianza con el 

consumidor. (Abril, 2021) 

La responsabilidad social empresarial busca integrar de forma óptima sus tres pilares 

(social, económico y medioambiental) dentro de las operaciones comerciales de las empresas, 

relacionándolas de manera voluntaria con sus grupos de interés, partiendo del concepto de que 

todas las acciones realizadas por las organizaciones tendrán impactos positivos y negativos 

sobre los grupos de interés y que la forma en que estos reaccionen va a repercutir de manera 

directa o indirecta en las actividades de la empresa.  (Holland, 2003) 

 Se propone que la RSE no sea un costo o una limitación para la empresa, si no que pueda 

ser implementada como una ventaja competitiva y como una innovación que pueda destacar a 

la empresa sobre sus competidores generando un valor agregado. (Porter & Kramer, 2006) 

 Así mismo, sin importar la naturaleza de la empresa se pueden incorporar temas de RSE 

en sus objetivos y planificación estratégica, teniendo claro los impactos sociales y medio 

ambientales de la misma. Con base en esto, se genera la necesidad que las empresas con mayor 
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vinculación con sus grupos de interés posean una adecuada gestión e implementen de forma 

correcta sus acciones de RSE. (Arco, 2016) 

Una de las herramientas más relevantes a la hora de la implementación de la RSE en la 

actualidad es la guía ISO (Organización Internacional de Normalización), que es la encargada de 

estandarizar a nivel mundial diferentes temas útiles para la gestión de las empresas. Lo anterior 

se realiza por medio de comités técnicos ISO donde se establece una normativa que se lleva a 

votación por parte de las organizaciones miembro. (Organización Internacional de Normalización, 

2010) 

La ISO ha sido bastante utilizada gracias a que presenta un enfoque multidisciplinario, 

contando con la participación de más de 90 países y 40 organizaciones internacionales, buscado 

que los expertos procedan de diferentes partes interesadas, contando en la actualidad con seis 

grupos, los cuales son: gobierno, industria, consumidores, academia, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y trabajadores; adicionalmente, se busca que la normatividad sea 

aplicable tanto para países desarrollados como para países en vía de desarrollo, asegurando 

una participación equilibrada, ya que se tienen en cuenta factores como disponibilidad de 

recursos, tamaño de la empresa o barreras de lenguaje. (Organización Internacional de 

Normalización, 2010) 

 En la actualidad las normativas ISO más importantes son: ISO 9001 (Sistemas de gestión 

de calidad), ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental) y ISO 26001 (Responsabilidad social). 

La ISO 9001 posee como objetivo principal la satisfacción del cliente, lo que se logra por 

el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la empresa, garantizando 

un estándar de calidad que se convierte en una ventaja competitiva para la organización. En el 

2015, la norma se adaptó a las nuevas necesidades de las empresas, proponiendo una nueva 

estructura donde se modifican ítems como la gestión de documentos y la liberación de productos 

y servicios. (Organización Internacional de Normalización, 2015) 

La ISO 14001 tiene como objetivo la protección del medio ambiente a través de la gestión 

de riesgos medioambientales que puedan surgir de las actividades de la empresa, buscando la 

implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) e identificando las ventajas que trae 

a la organización el ser ambientalmente responsable. Esta normativa funciona bajo el método 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) presentando un marco con conceptos, estructuras y 

términos comunes para facilitar su implementación. (Organización Internacional de 

Normalización, 2015) 

 La ISO 26001 parte de la necesidad de un comportamiento socialmente responsable, 

buscando promover el desarrollo sostenible; esto se debe a que el impacto sobre el medio 
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ambiente se ha convertido en una forma de medir el desempeño integral de una organización, 

así como su capacidad de continuar operando de manera eficaz a lo largo del tiempo. 

(Organización Internacional de Normalización, 2010) 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran más sometidas a una constante 

verificación de sus diversas partes interesadas por lo que la ISO 26001 busca enfocarse en los 

beneficios que trae a una organización la RSE, ya que la percepción que se tenga acerca de la 

organización en este tema puede afectar en factores como las inversiones de propietarios o 

inversiones extranjeras, la retención y llegada de trabajadores, la ventaja competitiva frente a 

mercados más grandes, el compromiso, productividad y motivación de sus empleados, la 

reputación, la relación con empresas, gobiernos, organizaciones pares, medios de comunicación 

y comunidad; entre otros. (Organización Internacional de Normalización, 2010) 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre las bases de la RSE, la forma en 

que se da el reconocimiento de la responsabilidad social, como involucrar de forma eficiente a 

las partes interesadas, fundamentos y materias de la responsabilidad y todos aquellos asuntos 

relacionados a la RSE. (Organización Internacional de Normalización, 2010) 

 

6.1 Normatividad aplicable 

 

De acuerdo con la normativa colombiana se identifican las siguientes normas para ser 

tomadas en cuenta a la hora de realizar el modelo de gestión: 

Tabla 1 Normativa aplicable al modelo 

Normativa aplicable al modelo 

# Normativa Descripción 

1 Decreto 1630 de 2021 Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las 

sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo, y se toman 

otras determinaciones 

2 Resolución 1257 de 

2018 

Por el cual se desarrolla los parágrafos 1° y 2° del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 

1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, como 

estrategia para el uso eficiente y sostenible del agua, orientada a la implementación 

de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) 

3 Resolución 1447 de 

2018 

Por la cual se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las 

acciones de mitigación a nivel nacional de que trata el artículo 175 de la Ley 1753 

de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

4  Ley 1931 de 2018 Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático 

5 Ley 1844 de 2017 Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre 

de 2015, en París, Francia. 

6 Decreto 870 de 2017 Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación  

7 Resolución 2254 de 

2017 

Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras 

disposiciones. 
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8 Resolución 689 de 

2016 

Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de 

fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y 

jabones, y se dictan otras disposiciones 

9 Resolución 668 de 

2016 

Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones. 

10 Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

11 Resolución 631 de 

2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

12 Resolución 1023 del 

2005  

Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y 

autorregulación 

13 Ley 23 de 1973 Por el cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República 

para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y 

se dictan otras disposiciones. 

         Nota: En esta tabla se recopila las normativas más relevantes para el diseño del modelo. Sin embargo, cada 

empresa posee normativas específicas que pueden afectar directamente al modelo propuesto. 
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7. MODELO DE GESTIÓN ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

7.1 Investigación de herramientas 

 

Tomando como referencia la información obtenida en el marco teórico, se escogen tres 

instructivos internacionales para utilizar como base en el modelo de gestión de responsabilidad 

social empresarial: la Norma ISO 14001, la Norma ISO 26001 y la Norma SA 8000. 

 

7.1.1 Elementos tomados de la Norma ISO 26001 

 

 La normativa ISO 26001 tiene como objetivo principal el promover la responsabilidad 

social empresarial en los sistemas de gestión de las empresas (Organización Internacional de 

Normalización, 2010), por lo tanto, se detallan los temas generales en los que se enfoca esta 

normativa y que son implementados en el modelo como secciones. Las secciones sirven como 

tema general del modelo, permitiendo al usuario tener una idea de las características a evaluar, 

así como ordenar de forma eficiente los resultados por categorías, facilitando la lectura e 

implementación de medidas de corrección. A continuación, se describen las siete secciones del 

modelo bajo la normativa ISO 26001. 

 

5.1.1.i Gobernanza. Se entiende como gobernanza de una organización a la función donde se 

constituye un marco de referencia que será utilizado para la toma de acciones dentro de la 

compañía, guiando las políticas internas y externas de la empresa. La ISO 26001 propone que 

se incluyan dentro los procesos mecanismos formales e informales teniendo siempre como base 

la cultura y los valores del entorno que las rodea, combinándolos con los valores propios de la 

empresa. (Organización Internacional de Normalización, 2010). 

 

5.1.1.ii Derechos humanos. Son aquellos derechos básicos que se encargan de mantener la 

dignidad del ser humano y que son fundamentales para su pleno desarrollo. Se establece que 

una empresa con un sistema de RSE debe cumplir a cabalidad con todos los derechos 

fundamentales de los miembros de la compañía, así como velar porque todos sus grupos de 

interés también los cumplan y respeten. (Organización Internacional de Normalización, 2010). 

 

5.1.1.iii Prácticas laborales. La ISO 26001 indica que las prácticas laborales son todas las 

prácticas y políticas relacionadas con el trabajo interno de la organización en las que se deben 
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tener en cuenta todas las acciones realizadas dentro, por o en nombre de la empresa, así como 

todo el trabajo subcontratado. Se entienden como una relación directa con los empleados. 

(Organización Internacional de Normalización, 2010). 

 

5.1.1.iv Medio ambiente. Uno de los pilares de la RSE es el medio ambiente, por lo que una 

empresa responsable debe contemplar los impactos ambientales positivos y negativos de sus 

actividades y prácticas laborales, adaptando sus procesos con el objetivo de minimizar las 

implicaciones directas e indirectas sobre el medio ambiente. Es importante mencionar que, a 

pesar de buscar un cumplimiento normativo se motiva a realizar acciones más allá de las 

solicitadas por los entes reguladores. (Organización Internacional de Normalización, 2010). 

 

5.1.1.v Prácticas de justa operación. Son aquellas prácticas que promueven una conducta ética 

en las relaciones que mantiene la empresa con los diferentes grupos con los que interactúa en 

el desarrollo de sus actividades. Dentro de este grupo se incluyen competidores, socios, 

proveedores, contratistas, clientes y entes reguladores. La normativa promueve acciones 

enfocadas en ámbitos como la participación pública responsable, la competencia justa y la 

anticorrupción o respeto a los derechos de la propiedad. (Organización Internacional de 

Normalización, 2010). 

 

5.1.1.vi Asuntos de consumidores. Corresponde a la responsabilidad que adquiere la 

organización frente a los consumidores de sus productos o servicios. Dentro de esta se 

encuentran acciones como proporcionar información clara y transparente, promover el consumo 

sostenible, entregar productos y servicios de calidad, entre otros. Es importante mencionar que 

la organización debe velar por educar a sus consumidores de sus derechos y deberes con el 

objetivo de que aquellos no sean vulnerados. (Organización Internacional de Normalización, 

2010).  

 

5.1.1.vii Participación activa y desarrollo de la comunidad: Se refiere a la participación continua 

de la organización con las comunidades, con el objetivo que estas tengan participación dentro 

de las decisiones que se toman en la empresa y que pueden llegar a afectarlos. Esto se realiza 

para que la organización sea sostenible en el tiempo y se promueva el desarrollo de la 

comunidad. La ISO nos indica que la participación puede ser de manera individual o por medio 

de asociaciones. (Organización Internacional de Normalización, 2010). 
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7.1.2 Elementos tomados de la Norma SA 8000  

 

La norma SA 8000 es una certificación voluntaria diseñada por la organización de 

Responsabilidad Social Internacional (SAI), cuyo objetivo es promover las prácticas que brinden 

mejores condiciones laborales, basándose en los acuerdos internacionales laborales donde se 

presentan temas como derechos de trabajadores, justicia social entre otros. (SAI, 2022) La 

certificación SA 8000 establece unas reglas en aspectos laborales como salario, jornada de 

trabajo, trabajo forzado, trabajo infantil. Gracias a esto se dictan unas condiciones mínimas para 

lograr un ambiente de trabajo saludable y seguro. (SAI, 2022)  

De acuerdo con lo anterior, la Norma SA 8000 se incluye principalmente en las secciones 

de “Gobernanza de la organización”, “Derechos Humanos” y “Prácticas Laborales”, teniendo 

ítems que siguen los principios básicos como “10. Se cuentan con mecanismos para la 

prevención y resolución de conflicto de interés”, “3. Se llevan a cabo procedimientos de selección 

y contratación de proveedores, contratistas o distribuidores que garanticen el respeto a los 

derechos humanos” y “Se asegura el cumplimiento de las condiciones de trabajo exigidas por 

ley: salarios adecuados, jornada laboral, vacaciones, licencias de maternidad”. Adicionalmente, 

se incluye de forma secundaria en las secciones “Prácticas justa de competencia “, “Asuntos de 

consumidores” y “Participación activa y desarrollo” 

 

7.1.3 Elementos tomados de la Normativa ISO 14001 

 

La ISO 14001 es la normativa internacional encargada de la protección del medio 

ambiente (Organización Internacional de Normalización, 2015), al ser uno de los tres pilares de 

la RSE se toma como una herramienta fundamental a la hora de diseñar las listas de chequeo 

del modelo propuesto. Esta normativa se implementa en las secciones de “Gobernanza de la 

organización”, “Prácticas laborales”, “Medio Ambiente” y “Participación activa de la comunidad”. 

Adicionalmente, la normativa ISO sirve como base para las plantillas implementadas en el 

Modelo de Gestión Estándar de Responsabilidad Social Empresarial, por lo tanto, se recuperan 

los diez ítems más relevantes y se da una pequeña explicación de cómo son implementados en 

el modelo.  

 

7.1.3.i Sistema de gestión ambiental. Corresponde a una serie de elementos interrelacionados 

que interactúan dentro de la organización para poder determinar las políticas ambientales más 

adecuadas. Dentro del sistema se deben tener una serie de objetivos y metas ambientales 
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diseñados de acuerdo con las necesidades de la empresa, así como su alcance dentro de la 

organización. (Organización Internacional de Normalización, 2015). En el modelo se encuentra 

implementado en la sección de Medio ambiente con ítems como “18. Posee indicadores 

ambientales” y “15. Cuenta con una política ambiental en la compañía”. En el modelo sirve como 

base para plantillas como “Política Ambiental” y “Formato de indicadores de SGA”  

 

7.1.3.ii Identificación de aspectos ambientales. La organización debe determinar todos los 

impactos ambientales, así como controlar todas las actividades, productos o servicios que 

puedan influir en el componente ambiental. Se recomienda mantener una información 

documentada de los impactos ambientales y los criterios utilizados para su determinación. 

(Organización Internacional de Normalización, 2015). Lo anterior se encuentra implementado en 

el modelo en la sección de Gobernanza de la organización en los ítems como “14. Cuenta con 

políticas para evaluar e identificar sus impactos económicos, sociales y ambientales.”  En el 

modelo sirve como base para la plantilla “Identificación de impactos ambientales” 

 

7.1.3.iii Formación y competencia. Se debe establecer personal con las competencias necesarias 

para el correcto desarrollo del sistema (Organización Internacional de Normalización, 2015). En 

el modelo se encuentra implementado en la sección “Prácticas laborales” en ítems como “1. 

Existen criterios claros para la selección y vinculación de personal, acorde a la ley para evitar la 

discriminación.” En el modelo sirve como base para plantillas como “Política anticorrupción” y 

“Procedimiento de vinculación laboral” 

 

7.1.3.iv Comunicación. La organización debe contar con medios eficientes de comunicación 

interna y externa de manera que el sistema pueda darse a conocer a todos los niveles de la 

organización y a los grupos interesados. (Organización Internacional de Normalización, 2015). 

En el modelo se encuentra implementado en la sección “Gobernanza de la organización” en 

ítems como “6. Cuentan con políticas establecidas que permitan promover el reconocimiento, 

evaluación y satisfacción de las opiniones y expectativas de todos los grupos de interés de su 

organización” y “16. Se identifican y comunican a todos los niveles el compromiso social y 

ambiental de cada uno de los procesos de la organización.” En el modelo sirve como base para 

plantillas como “Política de protección de datos” y “Procedimiento de resolución de conflictos”. 

 

7.1.3.v Documentación. Todo el sistema de gestión debe contar con una documentación 

pertinente que debe ser controlada y actualizada de acuerdo con las necesidades del sistema. 



 

 34 

Las acciones de control recomendadas son: distribución, acceso, recuperación y utilización; 

almacenamiento y control de cambios y por último retención y disposición. (Organización 

Internacional de Normalización, 2015). En el modelo se encuentra implementado en la sección 

“Gobernanza de la organización” en ítems como “18. Cuenta con un plan de trabajo para las 

áreas”. Adicionalmente, varios ítems son verificados teniendo como soporte la documentación y 

que esta se encuentre diseñada de acuerdo con los estándares de la ISO además de ser 

diligenciada de forma correcta por los miembros de la empresa. Tomando en cuenta esto el 

modelo cuenta con un documento maestro con el propósito de facilitar su organización en el 

sistema de documentos de la empresa. 

 

7.1.3.vi Preparación ante emergencias. La organización debe establecer, implantar y mantener 

los procesos para actuar frente a situaciones de emergencia, se recomienda realizar acciones 

como evaluar periódicamente las acciones de respuesta o tomar medidas de prevención de 

impactos ambientales. (Organización Internacional de Normalización, 2015). En el modelo se 

encuentra implementado en la sección “Medio ambiente” en ítems como “13. Se ejecutan 

acciones para identificar, prevenir riesgos ambientales y controlar accidentes relacionados. Se 

asegura una mejora continua en la operación”. En el modelo sirve como base para plantillas 

como “Compromiso de plan de emergencias” y “Matriz de identificación de riesgos”.  

 

7.1.3.vii Seguimiento, registro y medición.  La empresa debe medir, analizar y evaluar su 

desempeño ambiental, garantizando que se realice una correcta evaluación del sistema, 

brindando los equipos necesarios y realizando los mantenimientos y calibraciones 

correspondientes. (Organización Internacional de Normalización, 2015). En el modelo se 

encuentra implementado en la sección “Medio ambiente” en ítems como “18. Posee indicadores 

ambientales”. En el modelo sirve como base para plantillas como “Formato de indicadores de 

SGA”, “Formato de indicadores del SG-SST”. 

 

7.1.3.viii Auditorías internas y externas. La organización debe llevar a cabo periódicamente 

auditorías, lo que brindará información sobre si el sistema cumple con los requisitos además de 

mantenerse operando de forma eficiente. (Organización Internacional de Normalización, 2015). 

En el modelo se encuentra implementado en la sección “Medio ambiente” en ítems como “17. 

Cuenta con una matriz de identificación de riesgos y oportunidades” y en la sección “Gobernanza 

de la organización” en ítems como “11. Se cuenta con mecanismos de revisión y evaluación 
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periódica de los órganos de gobierno de la organización.” En el modelo sirve como base para la 

plantilla “Procedimiento de auditorías internas” 

 

71.3.ix Revisión por la dirección. La gerencia debe realizar un continuo seguimiento al sistema 

de gestión ambiental; esto se determina mediante intervalos de tiempo planificados para 

determinar el desempeño. Se recomienda revisar el grado de objetivos ambientales, ya que este 

es el principal indicador del sistema. (Organización Internacional de Normalización, 2015). En el 

modelo se encuentra implementado en la sección “Medio ambiente” en ítems como “9. Se 

ejecutan acciones de inversión ambiental con base en la legislación y acuerdos internacionales.” 

Y “18. Posee indicadores ambientales”. 

 

7.1.3.x Mejora continua. La organización debe garantizar la mejora continua del sistema 

enfocándose en la idoneidad, adecuación y eficacia de este. (Organización Internacional de 

Normalización, 2015). En el modelo se encuentra implementado en la sección “Medio ambiente” 

en ítems como “13. Se ejecutan acciones para identificar, prevenir riesgos ambientales y 

controlar accidentes relacionados. Se asegura una mejora continua en la operación” 

 

7.2 Herramientas del modelo de gestión estándar de responsabilidad social empresarial  

 

7.2.1 Descripción del modelo  

 

Esta herramienta de gestión se diseñó en un formato en Excel dividido por pestañas, 

conformada por 4 partes, mediante las cuales se busca generar un diagnóstico inicial que permita 

identificar un panorama actual a las diferentes empresas para conocer cómo se encuentran sus 

diferentes prácticas y estrategias de responsabilidad social a nivel interno y externo sus 

diferentes prácticas y estrategias de responsabilidad social. Esto con el fin de brindar la 

oportunidad de realizar una planificación adecuada para la incorporación de nuevas prácticas de 

forma estratégica dentro del desarrollo de sus actividades.  A continuación, se describen como 

se encuentra estructurada la herramienta: 

 

5.2.1.i Primera parte de la herramienta de gestión de RSE:  

5.2.1.i.a Índice. 

El diseñó del índice de la herramienta, se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de 

la norma ISO 26000: 2010; este se encuentra organizado mediante un tablero de control, en 
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donde podemos observar que está conformado por 8 secciones, en las cuales se pueden 

identifican en color azul oscuro las materias fundamentales de responsabilidad social, una 

sección más denominada tablero de indicadores financieros, identificado con el color Amarillo y 

una sección final denominada informe de resultados identificada en color negro (Figura 1). 

Figura 1 Índice de la herramienta de gestión de RSE 

Índice de la herramienta de gestión de RSE 

Nota. Índice de la herramienta de gestión de RSE, tomado del modelo de gestión de responsabilidad social 

empresarial. 

 

Al posicionarse y oprimir cualquier de los recuadros que se encuentran en esta sección 

automáticamente redirige al usuario a las ventanas respectivas que se encuentran descritas en 

el tablero de control facilitando la interacción y movimientos dentro de la herramienta.  

 

5.2.1.ii Segunda parte de la herramienta de gestión de RSE. Son una serie de listas de chequeo 

de requisitos de RSE están organizadas de acuerdo con las siete materias fundamentales de la 

responsabilidad social definidas en la ISO 26000 y los requisitos aplicables en la SA8000. 

Adicionalmente se contemplaron algunos requisitos de control definidos por las normas ISO 

14001 y ISO 45001, como el soporte técnico para definir posibles necesidades y acciones de 

trabajo dentro de la empresa con el fin de mitigar posibles riesgos por incumplimiento 

normativo.  Las pestañas están organizadas en el siguiente orden:  
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● Gobernanza de la organización 

● Derechos Humanos. 

● Asuntos de Consumidores. 

● Prácticas Laborales. 

● Medio Ambiente. 

● Prácticas Justas de Operación. 

● Gobierno de la Organización. 

 

5.2.1.ii.a Gobernanza de la organización. Esta sección se refiere a la manera en la que una 

empresa es dirigida y cómo toma decisiones, esto incluye la estructura de gobierno, los diferentes 

procesos de toma de decisiones y la transparencia en la información y su comunicación. Una 

buena gobernanza empresarial facilita los procesos y garantiza que la empresa actúa de manera 

ética cumpliendo con diferentes leyes, regulaciones y normativas aplicable según la actividad 

que desarrolle en el país. Adicionalmente se busca contemplar y atender las expectativas de sus 

socios, trabajadores, clientes, proveedores y a la sociedad. 

Para el diseño de la lista de chequeo de requisitos de RSE en la materia fundamental de 

Gobernanza de la organización, se contempló: 

 

● Los numerales ISO 26000 

 

o 6.2.1 Gobernanza de la organización 

o 6.2.2 Gobernanza de la organización - Principios y consideraciones. 

 

● Normatividad Colombiana 

 

o Ley 1496 de 2011 por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución 

laboral entre mujeres y hombres. 

o Ley 1482 de 2011 Tiene como objeto garantizar la protección de los derechos de una 

persona 

En la herramienta de gestión de RSE, podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte superior del control general ubicado al lado Izquierdo de la imagen. (Figura 

2.) 
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Figura 2 Lista de chequeo de la sección de gobernanza de la organización de la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de gobernanza de la organización de la herramienta de gestión de RSE 

 

 

Nota. Lista de chequeo de la sección de gobernanza de la organización de la herramienta de gestión de RSE, tomado 

del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

5.2.1.ii.b Derechos Humanos. Dentro de los pilares fundamentales de la RSE se busca promover 

y respetar los derechos humanos en las diferentes operaciones que realice la empresa. Algunos 

de los derechos que promueve son la igualdad de género, la libertad de asociación, el derecho 

al trabajo y el evitar la discriminación, con el fin de mejorar las condiciones laborales en cada una 

de las etapas de proceso y así promover mejores prácticas laborales. 

Para el diseño de la lista de chequeo de requisitos de RSE en la materia fundamental de 

Derechos Humanos, se contempló: 

 

● Los numerales ISO 26000 

o 6.3. Derechos humanos. 

● Normatividad Colombiana 

o Constitución Política de Colombia. 

o Código Sustantivo del Trabajo 
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En la herramienta de gestión de RSE, podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte superior del control general ubicado al lado Izquierdo de la imagen. (Figura 

3.) 

 

Figura 3 Lista de chequeo de la sección de derechos humanos de la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de derechos humanos de la herramienta de gestión de RSE 

 

 

Nota. Lista de chequeo de la sección de derechos humanos de la herramienta de gestión de RSE, tomado del modelo 

de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

5.2.1.ii.c Prácticas Laborales. Dentro de la RSE se incluye considerar cómo las empresas tratan 

a sus empleados. Esto tiene en cuenta temas como las condiciones laborales, el salario, la 

seguridad y la salud en el trabajo, así como el respeto a los derechos laborales y sindicales. 

Muchas empresas también se esfuerzan por mejorar las oportunidades de desarrollo y 

capacitación para sus empleados. 

Para el diseño de la lista de chequeo de requisitos de RSE en la materia fundamental de 

Prácticas Laborales, se contempló: 

 

● Los numerales ISO 26000 

o 6.4.3 Prácticas Laborales - Trabajo y relaciones laborales. 

o 6.4.4 Prácticas Laborales - Condiciones de trabajo y protección social 
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● Normatividad Colombiana 

o Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

o Código Sustantivo del Trabajo 

En la herramienta de gestión de RSE, podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte superior del control general ubicado al lado Izquierdo de la imagen. (Figura 

4.) 

Figura 4 Lista de chequeo de la sección de prácticas laborales de la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de prácticas laborales de la herramienta de gestión de RSE 

 

Nota. Lista de chequeo de la sección de prácticas laborales de la herramienta de gestión de RSE, tomado del 

modelo de gestión de responsabilidad social empresarial 

 

5.2.1.ii.d Medio Ambiente. La responsabilidad social empresarial incluye la consideración que 

deben tener las empresas con el ambiente y cómo estas gestionan los impactos ambientales 

generados por las actividades que realizan. Evalúa también las estrategias que implementan 

para la mitigación de las afectaciones ambientales y la eficiencia del control que realizan para el 

cumplimiento de sus objetivos, esto incluye medidas para reducir el uso de recursos naturales, 

disminución en la generación de residuos, programas de eficiencia energética y la promoción de 

fuentes de energía amigables con el ambiente mediante el cambio de tecnologías que 

promuevan la conservación de los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas.  Para el 

diseño de la lista de chequeo de requisitos de RSE en la materia fundamental de Medio Ambiente, 

se contempló: 
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● Los numerales ISO 26000 

o 6.5.3 Medio Ambiente - Prevención de la Contaminación 

o 6.5.6 Medio Ambiente - Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de 

los hábitats naturales  

 

● Normatividad Colombiana 

 

o Ley 99 de 1993. por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental. 

o Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

● La ISO 14001:2015 

 

o 5.2 Política ambiental 

o 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

o 6.1.2 Aspectos ambientales 

En la herramienta de gestión de RSE podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte media del control general ubicado al lado Izquierdo de la imagen. (Figura 5.) 
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Figura 5 Lista de chequeo de la sección de medio ambiente de la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de medio ambiente de la herramienta de gestión de RSE 

Nota. Lista de chequeo de la sección de medio ambiente de la herramienta de gestión de RSE, tomado del modelo de 

gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

5.2.1.ii.e Prácticas Justas de Operación. Este pilar contempla cómo las empresas participan del 

mercado económico, sus prácticas competitivas, si son de manera justa y si cumplen con las 

leyes y regulaciones aplicables frente su competencia basada en los estándares éticos en las 

prácticas comerciales, evitando la corrupción, el soborno y cumpliendo con las regulaciones de 

comercio justo.  Busca que las empresas eviten el uso de prácticas comerciales desleales o 

engañosas y que se respeten los derechos de la propiedad intelectual tanto de los productos 

como de los servicios. 

Para el diseño de la lista de chequeo de requisitos de RSE en la materia fundamental de 

Prácticas Justas de Operación, se contempló: 

● Los numerales ISO 26000 

o 6.6.3. Prácticas justas de operación - Anticorrupción.  
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● Normatividad Colombiana 

o Ley 190 de 1995 - Estatuto anticorrupción 

En la herramienta de gestión de RSE, podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte media del control general ubicado al lado Izquierdo de la imagen. (Figura 6.) 

 

Figura 6 Lista de chequeo de la sección de prácticas justas de operación la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de prácticas justas de operación la herramienta de gestión de RSE 

 Nota. Lista de chequeo de la sección de prácticas de justa operación de la herramienta de gestión de RSE, tomado 

del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

5.2.1.ii.f Asuntos de Consumidores. Un productor responsable es aquel que se preocupa por su 

cliente y su interés radica en cómo la empresa trata a sus clientes y cómo garantizan que sus 

productos y servicios tengan altos estándares de calidad y sean seguros para el consumidor, 

esto incluye el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y la transparencia de la 

información que se comparte a los consumidores. 

 

Para el diseño de la lista de chequeo de requisitos de RSE en la materia fundamental de 

Asuntos de Consumidores de Operación, se contempló: 

 

● Los numerales ISO 26000 

 

o 6.7.3. Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de 

contratación. 

o 6.7.4.2. Protección de la salud y la seguridad de los consumidores. 

 

● Normatividad Colombiana 

o Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor 
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En la herramienta de gestión de RSE, podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte media del control general ubicado al lado Izquierdo de la imagen. (Figura 7.) 

 

Figura 7Lista de chequeo de lsección de asunto de consumidores de la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de asunto de consumidores de la herramienta de gestión de RSE. 

 

 

Nota. Lista de chequeo de la sección de asuntos de consumidores de la herramienta de gestión de RSE, tomado del 

modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

5.2.1.ii.g Participación activa y desarrollo. Este pilar busca que las empresas aseguren que sus 

operaciones sean eficientes y efectivas, cumpliendo con los objetivos estratégicos definidos por 

la dirección, como la planificación estratégica de las diferentes actividades a realizar, la gestión 

de riesgos, la gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la rendición de cuentas y la 

transparencia. Un buen gobierno empresarial ayuda a garantizar que la empresa esté alineada 

con sus objetivos a largo plazo. 

  



 

 45 

Figura 8Lista de chequeo de la sección de Participación activa y desarrollo de la herramienta de gestión de RSE 

Lista de chequeo de la sección de Participación activa y desarrollo de la herramienta de gestión de RSE. 

 

Nota. Lista de chequeo de la sección de participación activa y desarrollo de la herramienta de gestión de RSE, 

tomado del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

5.2.1.iii Tercera sección. contiene un tablero de control con los indicadores financieros 

considerados necesarios para una pequeña empresa. 
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Tabla 2Tablero de indicadores Financieros  

Tablero de indicadores Financieros  

Tipo de Indicadores Nombre Justificación Cálculo 
Periodo de 

tiempo 

 Liquidez  Razón corriente 
Mide la capacidad de una empresa para pagar sus 

deudas a corto plazo con sus activos corrientes. 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Mensual o 

trimestral 

 Liquidez  Prueba ácida 

Muestra la capacidad de una empresa para pagar 

sus deudas a corto plazo sin depender de la venta de 

sus activos fijos. 

(Activo Corriente – Inventarios) / 

Pasivo Corriente 

Mensual o 

trimestral 

 Liquidez  
Capital neto de 

trabajo 

Mide la cantidad de fondos disponibles para cubrir 

las operaciones diarias de una empresa. 

(Activo Corriente – Inventarios) / 

Pasivo Corriente 

Mensual o 

trimestral 

Eficiencia 
Rotación de 

inventarios 

Mide la cantidad de veces que los inventarios se 

venden y se reemplazan en un período determinado 

Costo de Mercancías vendidas / 

Inventario promedio 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia 
Inventarios en 

existencias 

Muestra la cantidad de inventario que una empresa 

tiene en existencia en un momento dado. 

(Inventario promedio x 365) / Costo 

de Mercancías vendidas 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia Rotación de cartera 
Mide la cantidad de veces que los clientes pagan sus 

deudas en un período determinado. 

Ventas a crédito / Cuentas por cobrar 

promedio 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia Rotación de activos 
Mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus 

activos para generar ingresos. 
Ventas Netas / Activo Total 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia 
Rotación de 

proveedores 

Mide el tiempo que una empresa tarda en pagar a 

sus proveedores. 

Compras del periodo / Proveedores 

promedio 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 
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Tabla 2Tablero de indicadores Financieros  

Tablero de indicadores Financieros  

Tipo de Indicadores Nombre Justificación Cálculo 
Periodo de 

tiempo 

Eficiencia 
Margen bruto de 

utilidad 

Muestra el porcentaje de ingresos que queda 

después de deducir los costos directos. 
Utilidad Bruta / (Ventas Netas x 100) 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia 
Rentabilidad sobre 

ventas 

Mide el porcentaje de ingresos que se convierte en 

ganancias. 

Sobre activos: Mide la rentabilidad de una empresa 

en relación con sus activos totales. 

Utilidad Neta / (Ventas Netas x100) 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia Sobre activos 
Mide la rentabilidad de una empresa en relación con 

su patrimonio neto. 
Utilidad Bruta / Activo Total 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia 
Rentabilidad sobre el 

patrimonio 
Muestra la ganancia por acción de una empresa. Utilidad Neta / Patrimonio 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Eficiencia Utilidad por acción 
Mide la cuota de mercado de una empresa en 

relación con su competencia. 

Utilidad Neta / Número de acciones 

en circulación 

Mensual, 

trimestral o 

semestral 

Desempeño 

Índice de 

participación en el 

mercado 

Mide el crecimiento en las ventas de una empresa. 

Índice de desarrollo de nuevos productos: Mide la 

capacidad de una empresa para desarrollar y 

comercializar nuevos productos. 

Ventas de la empresa / (Ventas 

totales del sector x 100) 

Trimestral o 

semestral 

Desempeño 
Índice de crecimiento 

en ventas 

Mide la cantidad de clientes que dejan de hacer 

negocios con una empresa. 

Ventas del año corriente / (Ventas del 

año anterior x 100) 

Mensual o 

trimestral 

Desempeño 
Índice de desarrollo 

de nuevos productos 

Mide la capacidad de una empresa para desarrollar y 

comercializar nuevos productos 

Cantidad de productos año corriente / 

(Cantidad de productos año anterior - 

1) 

Mensual o 

trimestral 
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Tabla 2Tablero de indicadores Financieros  

Tablero de indicadores Financieros  

Tipo de Indicadores Nombre Justificación Cálculo 
Periodo de 

tiempo 

Desempeño 
Índice de deserción 

de clientes 

Mide la cantidad de clientes que dejan de hacer 

negocios con una empresa. 

Cantidad de Clientes año corriente /  

(Cantidad de clientes año anterior - 1) 

Mensual o 

trimestral 

Productividad Índice DUPONT 

Es una herramienta financiera que se utiliza para 

analizar la rentabilidad y la eficiencia de una 

empresa. Se calcula dividiendo el beneficioso en el 

margen neto por la inversión total en activos 

ROE = Margen neto x Rotación de 

activos x Apalancamiento financiero 

Mensual o 

trimestral 

Productividad 
Índice de crecimiento 

en ventas 

Mide el ritmo de crecimiento de las ventas de una 

empresa y permite evaluar si el negocio está 

expandiéndose o está estancado. 

(Utilidad Neta / Ventas) X (Ventas / 

Activo total Utilidad Neta) = (Utilidad 

Neta /Activo Total) 

Mensual o 

trimestral 

Productividad Endeudamiento 

mide la capacidad de una empresa para cubrir sus 

deudas y es importante para las pequeñas empresas 

porque puede indicar si están siendo demasiado 

arriesgadas y pueden tener dificultades para cumplir 

con sus obligaciones financieras 

Pasivo total con terceros / Activo Total 
Mensual o 

trimestral 

Productividad Autonomía 

mide la capacidad de una empresa para cubrir sus 

deudas y es importante para las pequeñas empresas 

porque puede indicar si están siendo demasiado 

arriesgadas y pueden tener dificultades para cumplir 

con sus obligaciones financieras. 

Pasivo total con terceros / Patrimonio 
Mensual o 

trimestral 

Productividad 
Índice de desarrollo 

de nuevos productos 

mide la capacidad de una empresa para desarrollar y 

lanzar nuevos productos al mercado, lo que es 

importante para las pequeñas empresas porque les 

permite mantenerse innovadoras y competitivas. 

Pasivo corriente / Pasivo total con 

terceros 

Mensual o 

trimestral 

Diagnóstico 

financiero 
Eva 

(Economic Value Added) es un indicador de 

diagnóstico financiero que mide el valor económico 

generado por una empresa y es importante para las 

Utilidad antes de impuestos – (Activos 

x Costo de Capital) 
Anual 
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Tabla 2Tablero de indicadores Financieros  

Tablero de indicadores Financieros  

Tipo de Indicadores Nombre Justificación Cálculo 
Periodo de 

tiempo 

pequeñas empresas porque les permite evaluar su 

eficiencia financiera y ver si están creando valor para 

sus accionistas. 

Diagnóstico 

financiero 
Contribución marginal 

mide la cantidad de ingresos que una empresa 

genera por cada unidad adicional de producción y es 

importante para las pequeñas empresas porque les 

permite identificar los productos y servicios más 

rentables y optimizar sus diferentes formas de 

producción. 

Ingresos operacionales – Costos y 

gastos variables 
Anual 

Diagnóstico 

financiero 

Margen de 

contribución 

mide la cantidad de ingresos que una empresa 

genera después de cubrir los costos directos y es 

importante para las pequeñas empresas porque les 

permite evaluar su rentabilidad y tomar decisiones 

informadas sobre cómo maximizar sus ganancias. 

Contribución marginal / Ventas Anual 

Diagnóstico 

financiero 

Punto de equilibrio mide la cantidad de producción o ventas necesarias 

para cubrir los costos y es importante para las 

pequeñas empresas porque les permite determinar el 

nivel mínimo de producción o ventas que necesitan 

para ser rentables. 

Costos Fijos / Margen de Contribución Anual 

Diagnóstico 

financiero 

Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization) mide los ingresos de una empresa 

antes de tributar, pagar intereses y amortizar los 

activos y es importante para las pequeñas empresas 

porque les permite evaluar su rentabilidad operativa 

sin tener en cuenta los costos financieros y fiscales. 

Utilidad Operativa + Depreciación +  

Amortización + Provisiones 

Anual 
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Tabla 2Tablero de indicadores Financieros  

Tablero de indicadores Financieros  

Tipo de Indicadores Nombre Justificación Cálculo 
Periodo de 

tiempo 

Diagnóstico 

financiero 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) mide el costo 

promedio ponderado del capital que una empresa 

utiliza para financiar sus operaciones 

((Deuda/Activo) *TIO*(1-Imp)) 

+(Patrimonio/Activo) *TIO 

Anual 

Diagnóstico 

financiero 

Estructura financiera Se toma la proporción de los activos que están 

siendo financiados con deuda de terceros o con 

capital propio 

Pasivos / Activo y  

Patrimonio / Activo 

Anual 

Diagnóstico 

financiero 

KTNO Es el capital de trabajo neto operativo de la empresa 

que determina de una manera más acorde con el 

flujo de operación de la organización, el capital 

necesario para poder operar 

CxC + Inventarios - CxP Proveedores Anual 

Endeudamiento Endeudamiento Por cada peso invertido en activos, cuánto está 

financiado por terceros y qué garantía está 

presentando la empresa a los acreedores 

Pasivo total con terceros / Activo Total Semestral o 

anual 

Nota: Información tomada y adaptada del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (Instituto Nacional de Contadores públicos, 2012) 
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Figura 9 Tablero de indicadores de la sección de indicadores financieros de la herramienta de gestión de RSE. 

Tablero de indicadores de la sección de indicadores financieros de la herramienta de gestión de RSE. 

 

 

Nota. Tablero de indicadores de la sección de indicadores financieros de la herramienta de gestión de RSE, tomado 

del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

El tablero de indicadores financieros les permite a las empresas monitorear de manera 

objetiva su desempeño financiero, identificando áreas que requieren una intervención o mejora, 

para así poder tomar decisiones informadas y oportunas para mejorar su rentabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo, además, al contar con una visión clara y actualizada de su estado 

financiero las empresas pueden comunicar mejor su desempeño a sus grupos de interés, 

generando o aumentando la confianza y credibilidad de sus procesos. Se puede concluir que un 

tablero financiero con los indicadores adecuados es una herramienta esencial para la gestión 

financiera eficiente y efectiva de las empresas manufactureras. 

5.2.1.iv Cuarta sección. proyecta un informe ejecutivo con los resultados obtenidos en las 

diferentes listas de chequeo aplicadas en las secciones anteriores. 

En la herramienta de gestión de RSE, podrá identificar esta sección con el color verde 

ubicada en la parte baja del control general, ubicado al lado Izquierdo de la imagen en la Figura 

10. 
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Figura 10 Informe ejecutivo con los resultados obtenidos de la herramienta de chequeo  

Informe ejecutivo con los resultados obtenidos de la herramienta de chequeo  

 

Nota. Informe ejecutivo con los resultados de la sección de informe de la herramienta de gestión de RSE, tomado 

del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial. 

 

7.2.2 Listas de chequeo  

 

 A continuación, se presentarán las listas de chequeo implementadas en el modelo de 

gestión. Cada tabla corresponde a una sección del modelo. 
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Tabla 3 Gobernanza de la organización 

Gobernanza de la organización 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Cuenta con un mecanismo para identificar y dar cumplimiento a las leyes y 

regulaciones aplicables. 

Si/No  

2 Cuenta con políticas para evitar cualquier tipo de discriminación en la 

constitución de los órganos de gobierno dentro de su organización 

Si/No  

3 Cuenta con órganos de gobierno y control formalmente constituidos y que 

operan en la actualidad. 

Si/No  

4 Se ha identificado, definido y se declaran expresamente los principios que rigen 

su organización. 

Si/No  

5 Cuenta con los mecanismos apropiados para promover los principios y valores 

establecidos entre su personal y demás partes interesadas. 

Si/No  

6 Los órganos de gobierno cuentan con políticas establecidas que permitan 

promover el reconocimiento, evaluación y satisfacción de las opiniones y 

expectativas de todos los grupos de interés de su organización 

Si/No  

7 Los órganos cuentan con mecanismos formales para promover como parte de 

sus procesos de toma de decisiones el uso regulado y eficiente de los recursos 

naturales, financieros y humanos. 

Si/No  

8 Las decisiones se registran y comunican a todos los niveles de la organización. Si/No  

9 La información sobre el origen y manejo de los recursos financieros es validada 

por un tercero independiente. 

Si/No  

10 Se cuentan con mecanismos para la prevención y resolución de conflictos de 

interés. 

Si/No  

11 Se cuenta con mecanismos de revisión y evaluación periódica de los órganos de 

gobierno de la organización. 

Si/No  

12 Cuenta con una plataforma estratégica formal que incluya misión, visión, 

políticas y objetivos estratégicos. 

Si/No  

13 La misión y la visión de la empresa incluyen un compromiso explícito con el 

desarrollo sostenible. 

Si/No  

14 Cuenta con políticas para evaluar e identificar sus impactos económicos, 

sociales y ambientales. 

Si/No  

15 Los objetivos estratégicos también incluyen metas sociales y ambientales. Si/No  

16 Se identifican y comunican a todos los niveles el compromiso social y ambiental 

de cada uno de los procesos de la organización. 

Si/No  

17 Se han creado incentivos económicos y no económicos asociados al 

desempeño social y ambiental de la organización. 

Si/No  

18 Cuenta con un plan de trabajo para: Gestión Ambiental y SST Si/No  

    Nota: En esta tabla muestra cómo se evalúa cómo la organización es dirigida, controlada y supervisada para 

asegurar su sostenibilidad y RES. 
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Tabla 4 Derechos humanos 

Derechos humanos 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Cuenta con una política de respeto a los derechos humanos con 

mecanismos de evaluación y control. 

Si/No  

2 Realizan inversiones, alianzas y asociaciones basadas en el respeto de 

los derechos humanos. 

Si/No  

3 Se llevan a cabo procedimientos de selección y contratación de 

proveedores, contratistas o distribuidores que garanticen el respeto a los 

derechos humanos. 

Si/No  

4 Existen canales de comunicación eficientes que permitan identificar, 

investigar y dar solución a riesgos o violaciones a los derechos 

humanos. 

Si/No  

5 Cuenta con mecanismos claros para la toma de medidas disciplinarias 

internas. 

Si/No  

6 Existen políticas para asegurar que se ejerza el derecho a la libertad de 

asociación por parte de los empleados. 

Si/No  

7 Cuenta con mecanismos que impiden el trabajo forzado en las 

operaciones de la empresa. 

Si/No  

8 Cuenta con mecanismos para evitar la discriminación en cualquiera de 

sus formas. 

Si/No  

        Nota. Esta tabla se refiere a los derechos básicos e inalienables de todos los seres humanos, 

incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley. 

 

Tabla 5 Prácticas laborales 

Prácticas laborales 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Existen criterios claros para la selección y vinculación de personal, acorde a la 

ley para evitar discriminación. 

Si/No  

2 Se asegura el cumplimiento de las condiciones de trabajo exigidas por ley: 

salarios adecuados, jornada laboral, vacaciones, licencias de maternidad. 

Si/No  

3 Cuenta con mecanismos para informar y hacer partícipe al personal sobre 

cualquier cambio que los pueda afectar. 

Si/No  

4 Se protege la privacidad de los datos personales de los trabajadores. Si/No  

5 Cuenta con mecanismos que eviten situaciones de hostigamiento en el lugar de 

trabajo a nivel físico, verbal, sexual, psicológico y / o amenaza. 

Si/No  
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6 Se llevan a cabo estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los 

trabajadores: implementación de programas de salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

Si/No  

7 Se cuenta con mecanismos para asegurar la diversidad e igualdad de 

oportunidades de los trabajadores. 

Si/No  

8 Se ejecutan acciones de promoción, formación y capacitación de los 

trabajadores. 

Si/No  

9 Cuenta con política de salud y seguridad en el trabajo Si/No  

10 Cuenta con una evaluación inicial de sistema de salud y seguridad en el trabajo Si/No  

11 Cuenta con identificación de peligros y valorización de riesgos Si/No  

12 Cuenta con medidas de intervención y prevención de los riesgos Si/No  

13 Cuenta con un plan de preparación y respuesta frente a emergencias Si/No  

14 Existen criterios claros para la selección y vinculación de personal, acorde a la 

ley para evitar discriminación. 

Si/No  

        Nota: Esta tabla se refiere a cómo la empresa se comporta con sus empleados y contratistas, incluyendo 

aspectos como la igualdad de oportunidades, la seguridad y salud en el trabajo SST. 

 

 

Tabla 6 Medio ambiente 

Medio ambiente 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Realiza acciones para mejorar y reducir los materiales utilizados en la 

fabricación de productos / servicios con base en la legislación y acuerdos 

internacionales. 

Si/No  

2 Se ejecutan acciones para el manejo y reducción de energía utilizada con base 

en la legislación y acuerdos internacionales. 

Si/No  

3 Se ejecutan acciones para el cuidado de las fuentes, manejo, reducción y 

reciclaje del agua utilizada en los procesos y/o servicios con base en la 

legislación y acuerdos internacionales. 

Si/No  

4 Se ejecutan acciones para el manejo y mitigación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, sustancias destructoras de la capa de ozono y otras 

emisiones significativas con base en la legislación y acuerdos internacionales. 

Si/No  

5 Se ejecutan acciones para el manejo y la reducción de residuos y vertimientos 

con base en la legislación y acuerdos internacionales. 

Si/No  

6 Durante el ciclo de vida del producto, se ejecutan acciones para mitigar y 

manejar su impacto en el medio ambiente de acorde a la legislación y acuerdos 

internacionales. 

Si/No  

7 Cuenta con mecanismos que aseguran el cumplimiento de la legislación 

ambiental asumiendo responsabilidades por los impactos derivados de la 

operación. 

Si/No  
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8 Se llevan a cabo acciones para el manejo y la mitigación del impacto ambiental 

derivado del transporte de productos y materiales utilizados en las actividades 

de producción de la organización. 

Si/No  

9 Se ejecutan acciones de inversión ambiental con base en la legislación y 

acuerdos internacionales. 

Si/No  

10 Se ejecutan acciones para controlar y reducir los riesgos asociados al uso y 

desecho de materiales tóxicos. 

Si/No  

11 Se cuenta con mecanismos de prevención y minimización de impactos por ruido, 

olor, luz, vibraciones y contaminación del suelo en el lugar en que opera. 

Si/No  

12 Existen planes de inversión y desarrollo de tecnologías para reducir el impacto 

ambiental de su operación y promover una producción más limpia. 

Si/No  

13 Se ejecutan acciones para identificar, prevenir riesgos ambientales y controlar 

accidentes relacionados. Se asegura una mejora continua en la operación 

Si/No  

14 Se da preferencia al uso de productos y servicios de proveedores que 

demuestran compromiso con el medio ambiente. 

Si/No  

15 Cuenta con una política de gestión ambiental en la compañía Si/No  

16 Cuenta con una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Si/No  

17 Cuenta con una matriz de identificación de riesgos y oportunidades  Si/No  

18 Posee indicadores ambientales Si/No  

19 Tiene programas de ahorro de agua y energía Si/No  

        Nota. Esta tabla evalúa alguno de los requisitos mínimos que debe contemplar un sistema de gestión 

ambiental para la mitigación y prevención de riesgos según la ISO 26000 y la ISO 14000 

 

Tabla 7 Prácticas justas de operación 

Prácticas justas de operación 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Cuenta con políticas para evitar el soborno y la corrupción en cualquiera de sus 

formas. Política Anticorrupción (procedimientos, canales de comunicación, 

acciones, mecanismos de seguimiento y control) 

Si/No  

2 Cuenta con canales de comunicación adecuados para identificar y corregir 

riesgos y situaciones de corrupción. 

Si/No  

3 Se ejecutan acciones para proteger y respetar los derechos de propiedad 

intelectual y física. 

Si/No  

       Nota. esta tabla hace referencia a cómo la empresa se relaciona con sus stakeholders, incluyendo aspectos 

como la transparencia, la equidad y la competencia leal. 
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Tabla 8 Asuntos de consumidores 

Asuntos de consumidores 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Se cuenta con procesos de comunicación de cualquier riesgo asociado a la utilización, 

manipulación de los productos y / o servicios ofrecidos para los clientes, usuarios y 

consumidores. 

Si/No  

2 Cuenta con mecanismos para el manejo y difusión de información completa, precisa y 

comprensible respecto a los sellos, etiquetas y comunicación de las principales 

características de los productos y / o servicios. 

Si/No  

3 Se toman acciones para asegurar la promesa de venta, la adecuada respuesta a las 

quejas y reclamos y el servicio postventa para los clientes, usuarios y / o 

consumidores teniendo en cuenta las expectativas de estos. 

Si/No  

4 Cuenta con mecanismo para identificar, medir la satisfacción de los clientes, usuarios 

y consumidores y corregir fallas. 

Si/No  

5 Existen procesos para asegurar que los contratos sean claros, legibles y 

comprensibles, incluyendo información pertinente y suficiente. 

Si/No  

6 Cuenta con mecanismo para garantizar el respeto a la privacidad de la información 

confidencial de los clientes, usuarios y consumidores. 

Si/No  

7 Se han desarrollado estrategias para asegurar el acceso permanente a los servicios 

esenciales con calidad, equidad y rápida respuesta a fa 

Si/No  

8 Se ejecutan acciones para capacitar a los consumidores sobre el uso, medidas de 

seguridad, peligros e impactos de los productos y / o servicios ofrecidos. 

Si/No  

      Nota: Esta tabla evalúa cómo la empresa atiende las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo 

aspectos como la seguridad de la información, la privacidad y el desarrollo de sus productos. 

 

Tabla 9 Participación activa y desarrollo 

Participación activa y desarrollo 

ID Aspecto Para Evaluar Cumple Evidencia 

1 Realiza acciones que fomentan la generación de relaciones constructivas entre 

las comunidades del área de influencia y el impacto de sus operaciones 

Si/No   

2 Realiza acciones que fomentan las relaciones colaborativas y transparentes con 

los gobiernos locales, regionales o nacionales. 

Si/No   

3 Cuenta con mecanismos para promover el acceso a educación, servicios 

sociales e infraestructura a las comunidades de área de influencia o con algún 

tipo de relación. 

Si/No   

4 Existen políticas de apoyo a las comunidades de área de influencia o con algún 

tipo de relación, en actividades de promoción y prevención de salud y / o acceso 

a la educación, transferencia y desarrollos tecnológicos. 

Si/No   

5 Cuenta con mecanismos que garanticen el respeto a las tradiciones, cultura y 

tejido social de las comunidades de área de influencia o comunidades con algún 

tipo de relación. 

Si/No   
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6 Fomenta actividades que permitan desarrollar fuentes alternativas de ingresos a 

las comunidades de área de influencia. 

Si/No   

7 Se busca identificar las necesidades, priorizar y asignar recursos para la 

realización de proyectos sociales en acuerdo con la comunidad. 

Si/No   

8 Se establecen proyectos de inversión que promuevan las tradiciones, cultura y 

valores sociales de las comunidades. 

Si/No   

        Nota. Esta tabla muestra cómo se evalúa a la empresa en temas de contribución al desarrollo sostenible de 

las comunidades en las que opera, incluyendo aspectos como el diálogo y la colaboración con los stakeholders, la 

inversión en infraestructura y el apoyo a programas sociales. 

 

7.2.3 Informe final 

  

De acuerdo con lo presentado en el ítem 5.2.1.4 Cuarta sección, el modelo cuenta con un 

resumen ejecutivo que nos sirve como forma de recopilación y resumen de los datos obtenidos 

en las diferentes listas de chequeo con el objetivo de observar de forma sencilla y detallada las 

problemáticas actuales de la organización. 

 Los resultados de las listas de chequeo se muestran en una tabla para cada una de las 

siete secciones del modelo siguiendo el formato presentado en la tabla 10 y la figura 11. 

 

Tabla 10 Formato de presentación de resultados del informe final 

Formato de presentación de resultados del informe final 

Sección de donde es sacada la información 

Total, de ítems Porcentaje 

Evaluados Número de ítems evaluados % 

Que cumplen Número de ítems que cumplen % 

Que no cumplen Número de ítems que no cumplen % 

     Nota. Esta tabla muestra el formato de presentación de los resultados finales en la sección de 

informe, para un ejemplo de este formato aplicado en el modelo ver la figura 11 
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Figura 11Tabla de resultados de la sección de medio ambiente 

Tabla de resultados de la sección de medio ambiente 

 

Nota. Tabla de resultados de la sección de medio ambiente, tomado del 

modelo de gestión de responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa 

MASTERPIGMENTOS SAS. 

  

Por último, la sección cuenta con una tabla recopilatoria en la que se observan todos los 

resultados de las tablas individuales (figura 12) lo que utiliza como base para generar una 

gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento 

(figura 13) y para generar una gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento 

de los ítems evaluados (figura 14). 

 

Figura 12. Tabla de recopilación de resultados de la sección de informe. 

Tabla de recopilación de resultados de la sección de informe. 

 

Nota. Tabla de recopilación de resultados de la sección de informe, tomado del modelo de gestión de 

responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 
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Figura 13 Gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento 

Gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento. 

 

 

 

Nota. Gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento, 

tomado del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa 

MASTERPIGMENTOS SAS. 

 

Figura 14 Gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento de los ítems evaluados.  

Gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento de los ítems evaluados.  

 

Nota. Gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento de los ítems evaluados, tomado 

del modelo de gestión de responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa 

MASTERPIGMENTOS SAS. 
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7.2.4 Plantillas 

 

El modelo de RSE propone una total de 20 plantillas (anexo 2) como solución a las 

diferentes inconformidades que puedan ser encontradas durante la fase de aplicación de las 

listas de chequeo, cada una de estas plantillas se encarga de dar las bases para subsanar el 

problema encontrado, sirviendo como apoyo para que la empresa pueda dar una solución 

sencilla y óptima. 

 Las plantillas se basan en los tres instructivos consultados para desarrollar el modelo de 

gestión que son las normas ISO 14001, ISO 26001 y la SA 8000. El modelo cuenta con unas 

plantillas generales para cualquier empresa que pueden ser editadas y aplicadas según la 

necesidad particular que tengan que para este caso se aplicaron en la solución de la problemática 

identificada durante la revisión e implementación del modelo de gestión de RES en la empresa 

MASTERPIGMENTOS SAS.  

 

7.3 Implementación del modelo de RSE en la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 

 

7.3.1 Contexto de la empresa 

  

La empresa MASTERPIGMENTOS SAS es una empresa del sector manufacturero ubicada la 

ciudad de Bogotá D.C; actualmente cuenta con dos puntos principales, uno de ventas al detal, 

ubicado en el barrio de Paloquemao y otro de producción ubicado en la localidad de Kennedy. 

La principal actividad económica de la empresa es la venta y producción de aditivos para la 

coloración de plástico en diferentes colores (línea, perlados, fluorescentes) y cargas 

pigmentarias, todo esto para la mejora de las propiedades de los diferentes productos de plástico. 

En la actualidad la empresa MASTERPIRGMENTOS SAS no cuenta con un sistema de 

gestión definido ni aplica la responsabilidad social empresarial a sus procesos productivos, en 

consecuencia, no identifica los requerimientos normativos, sociales, productivos y ambientales 

de la compañía. Lo anterior entra en conflicto con los intereses de la organización de expandir la 

empresa a más sectores de la ciudad de Bogotá y aumentar sus ingresos.  

La compañía no cuenta con un control de la gestión que proporcione ayuda a la hora de 

tomar decisiones y de guiar a los diferentes niveles, de manera que sus acciones no se 

encuentran orientadas a la mejora continua de procesos, lo que dificulta el crecimiento de la 

organización.  
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Con el objetivo de subsanar las problemáticas encontradas y aplicar el modelo de RSE, 

se realizó una visita el pasado 6 de diciembre del 2022 a la sede de producción, ubicada en la 

calle 19 A No 35 – 12 en la ciudad de Bogotá, en donde se inició con realizar un recorrido por las 

instalaciones de la planta, la cual consta de 2 niveles. En el primero encontraremos las áreas de 

producción, almacenamiento, laboratorio y despacho, la empresa cuenta con 5 peletizadoras de 

plástico, una cortadora, 2 tolvas de almacenamiento y un mezclador de productos. En el segundo 

nivel se encuentra el área administrativa, el acceso a este nivel se realizaba por una escalera 

que se encuentra al costado derecho de la entrada a la bodega, en este piso se ubican las 

oficinas de calidad, producción y gerencia.  

Después de haber concluido nuestro recorrido por las instalaciones, procedimos a 

dirigirnos a la oficina de la gerencia, donde comenzamos con la revisión documental de los 

procesos internos de la empresa. También utilizamos una lista de chequeo diseñada 

específicamente como herramienta de soporte y apoyo para la revisión de los estándares 

mínimos definidos en un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial (RSE). 

Los resultados de esta información podrán ser consultados a continuación en la sección 

“5.3.2 Resultados de la implementación del modelo.” 

 

7.3.2 Resultados de la implementación del modelo 

 

 Como resultado de la implementación del sistema se obtuvieron los resultados 

presentes en la figura 15.  

 

Figura 15Tabla de recopilación de resultados de la sección de informe de la visita a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS 

Tabla de recopilación de resultados de la sección de informe de la visita a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 

 

Nota. Tabla de recopilación de resultados de la sección de informe, tomado del modelo de gestión de responsabilidad 

social empresarial aplicado a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 

 

Con respecto a la sección Gobernanza de la organización se evaluaron un total de 18 

ítems cumpliendo con 12 ítems, por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 
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66.7%. La empresa presenta fallas en temas como falta de promoción de los principios de la 

compañía, ausencia de órganos de gobierno bien establecidos y no establece planes de trabajo 

para los miembros de las directivas. Por lo anterior se propone solución por medio de las plantillas 

“Plan operativo de trabajo”, “Matriz de identificación de impactos ambientales” y “Procedimiento 

de auditorías internas” 

Con respecto a la sección Derechos humanos se evaluaron un total de 8 ítems 

cumpliendo con 6 de ellos, por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 75%. 

La empresa presenta fallas en temas de comunicación de sus normas internas, ya que no posee 

un canal de comunicación claro para identificar las violaciones de derechos humanos; tampoco 

cuenta con mecanismos claros a la hora de tomar medidas disciplinarias internas. Por lo anterior 

se propone solución por medio de las plantillas “Procedimiento de resolución de conflictos” y 

“Procedimiento para elección y conformación del Comité de Convivencia”. 

Con respecto a la sección Prácticas laborales se evaluaron un total de 13 ítems 

cumpliendo con 7 ítems, por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 54%. La 

empresa presenta fallas en temas de salud y seguridad en el trabajo, así como en establecer 

mecanismos para asegurar temas de igualdad y disminuir el acoso laboral. Por lo anterior se 

propone solución por medio de las plantillas “Indicadores de procesos de SST”, “Matriz legal de 

SST”, “Política de prevención de acoso laboral”, “Compromiso de plan de emergencias”, “Política 

de seguridad y salud en el trabajo”, “Matriz de identificación de riesgos”, “Procedimiento para la 

elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST” y 

“Procedimiento de vinculación laboral”. 

Con respecto a la sección Medio ambiente se evaluaron un total de 19 ítems cumpliendo 

con 10 ítems, por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 53%. La empresa no 

cuenta con un sistema de gestión ambiental. Por lo anterior, se propone solución por medio de 

las plantillas “Política ambiental”, “Formato de indicadores de SGA” y “Matriz de identificación de 

impactos ambientales”. 

Con respecto a la sección Prácticas justas de operación se evaluaron un total de 3 ítems 

cumpliendo con 1 ítem por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 33%. La 

empresa presenta fallas en temas de corrupción por lo tanto solución por medio de la plantilla 

“Política anticorrupción”. 

Con respecto a la sección Asuntos de consumidores se evaluaron un total de 8 ítems 

cumpliendo con 5 ítems, por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 63%. La 

empresa presenta fallas en temas de comunicación con los consumidores, por lo que se propone 

una solución por medio de la plantilla “Política de protección de datos personales”. 
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Con respecto a la sección Participación activa y desarrollo de la comunidad se evaluaron 

un total de 7 ítems cumpliendo con 7 ítems, por lo que la sección tiene un porcentaje de 

cumplimiento del 100%. Esta sección es la única en que la empresa tiene completo cumplimiento 

por lo tanto no se proponen plantillas ya que no hay temas a subsanar. 

Con respecto a la sección Indicadores financieros se evaluaron un total de 20 ítems 

cumpliendo con 0 ítems, por lo que la sección tiene un porcentaje de cumplimiento del 0%. La 

empresa no cuenta con ningún tipo de indicador, razón por la cual se propone una solución a 

través de la plantilla “Tablero de indicadores financieros”. 

De acuerdo con la gráfica presentada en la figura 16, el menor nivel de cumplimiento de 

la empresa MASTERPIGMENTOS SAS se encuentra en las secciones Indicadores financieros 

(0%), Prácticas justas de operación (33%) y Medio ambiente (54%). El menor nivel de 

cumplimiento se debe a que la empresa no tiene claro un sistema de gestión financiero, por lo 

que no cuenta con ningún tipo de indicadores.  

Con respecto al mayor nivel de cumplimiento este se da en las secciones Participación 

activa y desarrollo de la comunidad (100%), Derechos humanos (75%) y Gobernanza de la 

organización (66.7%). El mayor nivel de cumplimiento se debe a que la empresa asiste a comités 

mensuales realizados por la Cámara de plásticos y adicionalmente cuenta con un proyecto de 

recuperación de materiales plásticos con comunidades indígenas.  

 

Figura 16 Gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento de los ítems evaluados con la información de la visita a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS 

Gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento de los ítems evaluados con la información de la 

visita a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS.  

 

Nota Gráfica de barras apiladas con el resumen total de cumplimiento de los ítems evaluados, tomado del modelo 

de gestión de responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 
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Teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas en todas las secciones del modelo, la 

empresa MASTERPIGMENTOS SAS cuenta con un 50% de cumplimiento como se puede 

observar en la figura 17.  

 

Figura 17 Gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento con los datos de la visita a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS 

Gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento con los datos de la 

visita a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 

 

 

Nota. Gráfica circular de anillos con el porcentaje total de ítems en cada categoría de cumplimiento, tomado del 

modelo de gestión de responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa MASTERPIGMENTOS SAS. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La implementación de un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial para 

pequeñas empresas puede resultar un desafío, debido a los costos ocultos asociados al 

cumplimiento normativo que deben garantizar las empresas, estos costos pueden impactar a las 

empresas más pequeñas y generar gastos inesperados que afecten los presupuestos realizados 

por cada una de estas compañías.  

Es necesario que las pequeñas empresas presupuesten un rubro económico que soporte 

la implementación de modelos de gestión de responsabilidad social empresarial, en donde 

consideren costos adicionales que garanticen el cumplimiento normativo y apoyen la 

sostenibilidad empresarial. 

Para las pequeñas empresas, implementar un modelo de gestión basado en la RSE es 

un desafío enorme en un mercado globalizado, esto debido a que en la actualidad, la 

responsabilidad social empresarial se ha convertido en un tema cada vez más relevante a nivel 

mundial y se considera un requisito indispensable para poder competir en el mercado global.  

La implementación de un modelo de gestión basado en la RSE para las empresas puede 

generar un impacto positivo en la reputación y la percepción de la compañía por parte de sus 

stakeholders. 

Se puede considerar que la implementación de un modelo de gestión basado en la RSE 

puede contribuir al mejoramiento económico de las empresas al ser considerada en nuevos 

mercados más exigentes de cumplimiento normativo.   

La implementación de un modelo de gestión basado en la RSE genera un impacto positivo 

en el ambiente y en la sociedad en general. Al desarrollar prácticas empresariales sostenibles, 

la empresa puede reducir su impacto ambiental y social, lo que puede mejorar la calidad de vida 

de sus trabajadores y las comunidades cercanas. 

Si la empresa implementa prácticas responsables, pueden contribuir al desarrollo 

económico y social de la comunidad local, generando nuevos empleos y oportunidades 

económicas que garantizan un desarrollo sostenible. 

La implementación de un modelo de gestión basado en la RSE puede mitigar el riesgo de 

la empresa, en incurrir en un incumplimiento normativo al tener identificadas las posibles 

afectaciones al ambiente y a la sociedad a través de herramientas de control legal. 

La empresa disminuye el riesgo de sanciones legales al implementar prácticas de RSE 

que garanticen la sostenibilidad de sus procesos productos al garantizar el cumplimiento 

normativo. 
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La implementación de un modelo de gestión de RSE, ayuda a mejorar la comunicación 

interna y externa de la empresa, al generar políticas y programas de comunicación que alineen 

a los equipos en torno a objetivos financieros. 

Se puede evidenciar la falta de planificación por parte de las pequeñas empresas de 

acuerdo con las medidas de mitigación y control de los impactos ambientales y sociales 

generados por sus actividades económicas. 

Mediante la implementación de las listas de chequeo y visitas de revisión documental se 

logra identificar la falta de visión estratégica que deben tener las pequeñas empresas de 

manufactura en Bogotá para así lograr el crecimiento económico, social y ambiental que el 

mercado requiere. 

Al implementar prácticas de responsabilidad social empresarial en las compañías, se 

logra ampliar el campo de visión gerencial estratégica que formule programas financieros, 

sociales y ambientales más efectivos que generen ventajas competitivas en los mercados. 

La implementación de un tablero de control financiero en las pequeñas empresas, puede 

ser una herramienta que mejorara el control y la gestión financiera de la compañía, permitiendo 

la detección de problemas financieros, ayudando a mejorar la planificación y presupuesto, 

definido por las compañías. 

Un tablero de control financiero permite identificar de manera clara y concisa los 

indicadores financieros clave de las empresas, facilitando la toma de decisiones y el control de 

los recursos financieros. 

El tablero de control financiero ayudará a la empresa a identificar posibles rubros de 

inversión en programas sociales o ambientales que impulsaran el crecimiento reputacional de la 

compañía. 

Al incorporar a dentro de las estrategias de RSE a los stakeholders, las empresas pueden 

mejorar la relación con los proveedores al establecer expectativas claras y éticas, trabajando en 

conjunto para mejorar la sostenibilidad todas las etapas del producto. 

Al implementar el modelo de gestión de responsabilidad social empresarial al interior de 

las compañías, sus procesos estarían constantemente un ciclo de mejora continua que ayudaría 

a aumentar la eficiencia de producción. 

  Podríamos concluir que implementar un modelo de gestión de responsabilidad social 

empresarial requiere de una planificación estratégica por parte de las directivas de las empresas, 

qué mitigue cualquier posible riesgo de incurrir en gastos innecesarios y que, por el contrario, 

genere beneficios ambientales sociales y económicos a la compañía. 
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ANEXOS 

• Anexo 1. Modelo de revisión de RSE 

• Anexo 2. Modelo de Gestión de RSE 


