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R e s u m e n

El sector manufacturero del departamento de Caldas, Colombia, requiere el diseño de estrategias para generar equilibrio entre los factores 
productivos, ambientales, sociales y económicos. Los criterios de Responsabilidad Social Empresarial son fundamentales para lograr este 
balance, porque establecen estrategias de gestión para prevenir posibles impactos. La guía ISO 26000 constituye un referente internacional 
de gestión empresarial con criterios de responsabilidad social. Considerando sus lineamientos, se evaluó el nivel de implementación de la 
responsabilidad social en pequeñas empresas del sector de Alimentos y Bebidas de Caldas, mediante una investigación de tipo descripti-
vo, que buscó evaluar la correspondencia entre las políticas, prácticas y valores corporativos con los principios de responsabilidad social; 
identificar los mecanismos de relación con los stakeholders; caracterizar las acciones y prácticas empresariales sobre las materias funda-
mentales de responsabilidad social y analizar las acciones para su integración en toda la organización. Los resultados permiten concluir que 
las pequeñas empresas consideran los principios y las materias fundamentales de responsabilidad social, pero que se requiere implementar 
buenas prácticas que permitan una real conexión con las partes interesadas y potencializar las estrategias de comunicación para facilitar la 
integración en toda la organización.

Pa l a b R a s c l av e

ISO 26000, Responsabilidad Social Empresarial, sector de Alimentos y Bebidas, pequeñas empresas. 

có d i g o s Jel

L1

Entramado 2015; 22: 72-90

Recibido: 27/02/2015   Aceptado: 20/05/2015

* Este artículo de investigación fue producto de la Convocatoria 671-2013 de Jóvenes Investigadores, financiados por Colciencias y la Universidad Autónoma 
de Manizales, del proyecto titulado: Caracterización de las estrategias de RSE en empresas manufactureras de la región centro sur de Caldas.

http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n2.22219      Este es un artículo Open Access bajo la licencia  BY-NC-SA (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/4.0/)

Cómo citar este artículo: OCAMPO-LÓPEZ, Olga Lucía; GARCÍA-CORTÉS, Julián Andrés; CIRO-RÍOS, León Sigifredo; FORERO-PÁEZ; Yesid. Responsabilidad 
social en pequeñas empresas del sector de Alimentos y Bebidas de Caldas. En: Entramado. Julio-Diciembre, 2015  vol. 11, no. 2, p. 72-90,  http://dx.doi.org/10.18041/
entramado.2015v11n2.22219



© Unilibre Cali

73

Entramado

Ocampo-López, et al.

Responsabilidad social en pequeñas empresas del sector de Alimentos y Bebidas de Caldas

Introducción
 

Este artículo se centra en la determinación del nivel de im-
plementación de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, 
en pequeñas empresas del sector de Alimentos y Bebidas 
del departamento de Caldas. Los resultados que aborda son 
producto de una  investigación que pretendió caracterizar 
las estrategias de producción sostenible en el sector manu-
facturero (Ocampo et al., 2014) y, específicamente, caracte-
rizar las estrategias de RSE (García et al., 2015).

Social responsibility in small companies in the Food and Beverage industry of 
Caldas

a b s t R a c t

The manufacturing sector of the Department of Caldas, Colombia, requires design of strategies to generate balance between productive, 
environmental, social and economical factors. Criteria for Corporate Social Responsibility are essential to achieve this balance, because they 
establish management strategies to prevent possible impacts.  The ISO 26000 is an international reference of business management with social 
responsibility criteria. Based on its guidelines, the implementation level of social responsibility was evaluated in small companies in the Food and 
Beverage industry of Caldas, through a descriptive research that sought to assess the correspondence among the corporate policies, practices 
and values with the principles of social responsability; identify the mechanisms for engaging stakeholders; charaterize the actions and business 
practices on social responsibility core subjects and analyze the actions for integrating social responsibility throughout the organization. The results 
suggets that small enterprises consider the principles and core subjects of social responsibility, but it is necessary to implement best practices 
that allow a greater connection with stakeholders and empower communication strategies to facilitate integration throughout the organization.

Ke ywo R d s

ISO 26000, Corporate Social Responsibility, food and beverage Sector, small companies.
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Responsabilidade social em pequenas empresas do setor de alimentos e bebidas 
de Caldas

R e s u m o

O setor de fabricação do Departamento de Caldas na Colômbia requer a concepção de estratégias para gerar equilíbrio entre os fatores 
produtivos, ambientais, sociais e econômicos. Os critérios de Responsabilidade Social Empresarial são fundamentais para conseguir esse equilíbrio, 
porque estabelecem estratégias de gestão para prevenir possíveis impactos. A norma ISO 26000 constitui uma referência internacional de gestão 
empresarial com critérios de responsabilidade social. Considerando suas orientações, foi avaliado o nível de implementação da responsabilidade 
social em pequenas empresas do setor de alimentos e bebidas de Caldas, através de uma pesquisa do tipo descritivo que procurou avaliar a 
correspondência entre as políticas, práticas e valores corporativos com os princípios de responsabilidade social; identificar os mecanismos de 
relação com as partes interessadas; caracterizar as ações e as práticas empresariais sobre as matérias fundamentais de responsabilidade social e 
analisar as ações para a sua integração em toda a organização. Os resultados permitem concluir que as pequenas empresas têm em consideração 
os princípios e as matérias fundamentais de responsabilidade social, mas é necessário implementar boas práticas que permitam uma real conexão 
com as partes interessadas e potenciar as estratégias de comunicação para facilitar a integração em toda a organização.recomendações incluem 
o desenvolvimento de mecanismos que facilitem a utilização dos empréstimos bancários e o acionamento de fundos do capital privado, bem 
como o aumento de recursos públicos direcionados para o incentivo de atividades inovadoras nas empresas.

Pa l av R a s-c h av e

ISO 26000, Responsabilidade Social Empresarial, setor de alimentos e bebidas, pequenas empresas.
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Para evitar el debate sobre el concepto de RSE, frente al 
cual la comunidad académica no ha dicho la última palabra 
(Lozano, Albareda y Arenas, 2007), este estudio asume los 
lineamientos de la Norma-guía ISO 26000 para la gestión 
empresarial con criterios de Responsabilidad Social. Los 
principios y las materias fundamentales que establece la 
guía concuerdan con los supuestos del desarrollo sosteni-
ble adoptados en la Cumbre de Río, a saber: la producción 
limpia, el uso racional de los recursos y la generación de va-
lor, sin poner en riesgo los ecosistemas y el medio ambiente 
(Ciro, 2011).  Tanto las materias fundamentales como los 
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principios son de imperativa relevancia, especialmente si el 
objeto de conocimiento son las industrias manufactureras, 
en general, y las de bebidas y alimentos, en particular.  

Estas industrias son altamente demandantes de recursos y 
en consecuencia, no ha sido fácil acoplar su estructura a un 
modelo que responda al desarrollo sostenible (Guardela y 
Barrios, 2006). En consecuencia, el incremento de la conta-
minación y el uso intensivo de los recursos naturales ha ge-
nerado una problemática de creciente complejidad (Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007; 
Ocampo, 2012) que no sólo involucra aspectos ambientales, 
sino también económicos y sociales. 

En efecto, el nivel de consumo de materias primas y, de re-
cursos como agua y energía son variables que influyen en el 
potencial de transformación productiva de los sectores ma-
nufactureros (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
2009) y determinan los impactos potenciales en la sociedad 
y el medio ambiente. En el caso de la energía en Colombia, 
por ejemplo, el sector manufacturero es el mayor consumi-
dor; dentro de este sector,  Alimentos y Bebidas es el más 
intensivo en uso de la energía; en consecuencia, está dentro 
de los principales emisores de gases de efecto invernadero 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2010), dado que la matriz energética colombiana está ba-
sada en combustibles fósiles (Unidad de Planeación Minero 
Energética, UPME, 2013).  Este sector es además uno de 
los principales generadores de residuos sólidos convencio-
nales, según lo reporta la Encuesta Ambiental industrial en 
Colombia del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE, 2014).  

Sin embargo, no cabe duda de la importancia del sector de 
Alimentos y Bebidas en la economía nacional.  En efecto, se-
gún el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 
2014a), se evidencia un crecimiento de la producción real 
en los subsectores ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 
(26%); industria de bebidas (6.6%); otros productos alimen-
ticios (6.6%); elaboración de productos lácteos (4.7%), y 
elaboración de productos de molinería y almidones (2,1%), 
para el periodo de enero a junio del 2014. 

Para el departamento de Caldas, el sector manufacturero 
representa el 11.8% del PIB departamental (MinCIT, 2014b).  
Dentro de este sector, Alimentos y Bebidas es estratégico 
desde el punto de vista de la producción industrial y la ge-
neración de empleo. La agenda interna para la productividad 
y Competitividad (DNP, 2007) establece entre las apues-
tas productivas la agroindustrial y señala la importancia de 
productos como cafés, cafés especiales, hortofrutícola, caña 
panelera, hongos tropicales, pecuario y plantas aromáticas.  
La Agenda de Competitividad para el municipio de Maniza-
les (Alcaldía de Manizales, 2014) prioriza la agroindustria de 
cítricos, cafés especiales, plátano y lácteos.

Estas Agendas regionales están enlazadas al Programa de 
Transformación Productiva - PTP- que busca impulsar sec-
tores estratégicos de la economía nacional para que sean 
más competitivos (PTP, 2014).  Entre estos se encuentran 
los relacionados con Alimentos y Bebidas como: acuícola; 
carne bovina; aceites y grasas vegetales; chocolatería, confi-
tería y materias primas; lácteos y hortofrutícola. Los planes 
de negocio de algunos sectores están en elaboración; mien-
tras que los definidos, como el plan de chocolatería, confi-
tería y materias primas evidencian brechas estructurales en 
capital humano, innovación y sostenibilidad (PTP, 2010).  Por 
ejemplo, este plan relaciona una baja cultura de producción 
y consumo sostenible y responsable.

Para lograr la transformación hacia sectores de clase mun-
dial, además de buscar una mayor productividad y eficiencia, 
se debe favorecer el desempeño económico de largo plazo.  
Para ello se requiere afrontar retos como el impacto del 
medio ambiente, las necesidades sociales y el buen gobier-
no corporativo (Consejo Privado de Competitividad, 2012).  
Estos retos hacen parte de la Responsabilidad Social Em-
presarial, que tiene alcance sistémico pues se constituye, en 
el largo plazo, en una estrategia, un pensamiento corporati-
vo y una apuesta por el futuro (Ciro, 2011).

Caracterizar las estrategias del sector manufacturero, ob-
jetivo general de la investigación que origina este artículo, 
es pertinente entonces dada la importancia del sector para 
la economía en su conjunto. Pero hacerlo bajo la óptica de 
la Responsabilidad Social lo hace, además, relevante, como 
puede evidenciarse en la revisión de antecedentes, donde 
se identificaron algunos estudios que han tomado la guía 
ISO 26000 como referente para el análisis de la integración 
de la RSE en las organizaciones (Gómez y Lincango, 2014; 
Cortés, Romero y Zabala, 2012; Quintero, 2011; Cardona y 
Giraldo, 2010).  

Cuando se analizan los estudios de RSE en el sector de 
Alimentos y Bebidas se encuentra que los empresarios per-
ciben beneficios de las acciones en este tema y que son 
necesarios para la competitividad sostenible.  En España, 
por ejemplo, los ciudadanos consideran que las empresas 
de este sector son las más responsables y las de mejor re-
putación (Fundación Adecco, 2014).  En México, López et al. 
(2011) demuestran que las empresas del sector alimenta-
rio que han implementado estrategias de RSE han logrado 
permanecer más en el mercado y han alcanzado mejores 
rendimientos económicos.  Es necesario, además, destacar 
la Estrategia Europea 2020 (Forética, 2012) que busca con-
tribuir a fortalecer el vínculo entre RSE y competitividad, 
facilitando la difusión de buenas prácticas para la adopción 
de estas estrategias, no sólo en las grandes empresas, sino 
también en las pequeñas y medianas empresas, PYMES. 
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Algunos autores como Rivero (2006) afirman que en ma-
teria de RSE se presenta un menor grado de desarrollo en 
las PYMES, por dos razones fundamentales: en primer lugar 
porque en su entorno existe una menor necesidad en la 
asunción del concepto, dado que estas compañías no han 
vivido la pérdida de confianza que han sufrido las grandes 
empresas; y en segundo lugar, porque las PYMES tienen que 
enfrentarse a ciertas barreras de entrada que dificultan su 
implementación, como la falta de conocimiento, la caren-
cia de personal preparado, la limitación de recursos, entre 
otros aspectos. 

No obstante, las PYMES tienen gran capacidad de respuesta 
ante los cambios del entorno y pueden vincularse dentro de 
cadenas productivas y de comercialización; su éxito amplía 
el sector y contribuye a reducir la concentración del poder 
económico nacional (Solarte, 2004); en estas empresas la 
RSE puede cumplir un rol en la gestión de intangibles y en la 
generación de valor (Mellado, 2009) y puede ser vista como 
una estrategia para mejorar la competitividad (Gallardo y 
Sánchez, 2013).  Por tanto, es fundamental la incorporación 
de lineamientos y prácticas de RSE en PYMES (Vives et al., 
2005, Escobedo, 2008; Babón, 2012).

En Europa por ejemplo, el Parlamento Europeo (2013) re-
conoce que muchas PYMES aplican políticas de RSE como 
el empleo local, el compromiso comunitario, la gobernanza 
en la cadena de suministro, entre otras, pero que no saben 
en realidad que están poniendo en práctica la RSE, pero 
debe reconocerse su enfoque formal e intuitivo en relación 
con la RSE.  El Parlamento Europeo (2013) recomienda la 
elaboración de guías y manuales sobre las RSE destinados 
a las PYMES; el incremento de la investigación académica 
sobre los métodos para aumentar la aceptación de la RSE y 
sobre el impacto económico, social y medioambiental de las 
políticas de RSE a escala local y regional.

En Colombia, por su parte, las empresas se están posicio-
nando en materia de RSE.  Según Forum Empresa (2011), 
con respecto a los demás países de la región, Colombia 
ocupa la tercera posición con mayor número de empresas 
comprometidas a publicar una comunicación de progreso 
anual dirigida a sus grupos de interés; sin embargo, estos 
aspectos se limitan a grandes empresas.  Según la ANDI 
(2014), la RSE ocupa un lugar cada vez más importante en 
la agenda empresarial porque se evidencian políticas o es-
trategias de RSE, pero se presentan diferentes barreras en 
su desarrollo, como los costos asociados, la dificultad en el 
entendimiento del tema de RSE, la falta de aliados, coopera-
ción y direccionamiento estratégico.

La RSE incide de forma directa en el éxito competitivo de 
las empresas y sus innovaciones; se constituye en una nueva 
forma de hacer negocios, consistente en integrar de ma-

nera voluntaria las preocupaciones sociales, económicas y 
medioambientales en las acciones propias de la actividad de 
la empresa (Gallardo y Sánchez, 2013).  La industria colom-
biana, y particularmente la caldense, no puede ser ajena a 
estas iniciativas y debe procurar por la implementación de 
estrategias que cumplan con estos propósitos, beneficios 
ambientales, sociales y económicos que redundarán en au-
mentos de productividad, competitividad, sostenibilidad y 
un mayor bienestar para las partes interesadas.

En el caso de las PYMES es necesario examinar primero 
sus prácticas actuales, antes de estudiar estrategias específi-
cas para ellas, como lo recomienda el Parlamento Europeo 
(2013), lo cual es completamente válido para las PYMES 
colombianas.  Por tanto, la identificación de principios y 
prácticas en función de la guía ISO 26000 puede facilitar re-
conocer los enfoques de las PYMES en relación con la RSE.

En este sentido, se adelantó una investigación para evaluar 
el nivel de integración de los lineamientos de la ISO 26000 
en pequeñas empresas del sector de alimentos y bebidas de 
Caldas, con el objeto de identificar brechas estructurales 
para la integración de la RSE; generar información sobre 
los recursos y capacidades organizacionales; establecer pro-
yectos de mejora en la gestión organizacional y fortalecer 
las estrategias competitivas que permitan la generación de 
valor compartido y la mejora de la productividad, la compe-
titividad y la sostenibilidad, en el mediano y largo plazo.  Los 
resultados de este artículo, que se enfoca específicamente 
al análisis de la RSE en pequeñas empresas del sector de 
Alimentos y Bebidas en Caldas, son producto de esta in-
vestigación.

1.Referente teórico

Las empresas manufactureras han sido señaladas como una 
de las principales causas de los problemas sociales y am-
bientales.  Según Porter y Kramer (2011), una parte del pro-
blema radica en las empresas que permanecen atrapadas 
en el enfoque antiguo de creación de valor a corto plazo, 
haciendo caso omiso de las tendencias y de las influencias 
que determinan la competitividad sostenible: bienestar de 
los clientes, empleados y proveedores, y disponibilidad de 
los recursos naturales para sus negocios.  Las empresas ca-
recen de estrategias para guiar estos esfuerzos y continúan 
concibiendo la responsabilidad social enfocada en los pro-
cesos sociales que están en la periferia y no en  el núcleo 
(Porter y Kramer, 2011).  

La filosofía con que se crearon los programas de Respon-
sabilidad Empresarial se basaba en la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental 
por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su 
posición competitiva (Rochlin, 2005; Somoggi, 2005) y apo-
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yar el cambio hacia patrones de producción y consumo sos-
tenibles (UNDESA, 2004).  En efecto, la RSE se define por el 
vínculo ético de la empresa con todos los públicos con los 
cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas 
empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de 
la sociedad; preservando recursos ambientales y cultura-
les para las generaciones futuras, respetando la diversidad 
y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales 
(UNDESA, 2004; Rochilin, 2005; Somoggi, 2005).

Ser socialmente responsable trae múltiples beneficios, 
como lo afirma el ICONTEC (2012):  estrecha las rela-
ciones y genera fidelidad y satisfacción creciente con los 
stakeholders;  establece un marco de gestión basado en el 
desarrollo sostenible; promueve un modelo dialógico para 
prevenir y afrontar los conflictos; suscita la renovación de 
la cultura de la organización a partir de principios compar-
tidos y fines socialmente legítimos; mejora la capacidad de 
generar confianza pública y protege e incrementa la reputa-
ción de las organizaciones.

Existen diferentes conceptos de RSE; Crespo (2010) pre-
senta las discusiones teóricas y las categoriza como sigue:  
1) las definiciones de instituciones dedicadas a ayudar a 
las empresas a evaluar e implementar acciones de RSE, las 
cuales están sujetas a la medición de características em-
presariales; 2) las definiciones que han surgido a partir de 
investigaciones realizadas en diferentes países; y 3) la defini-
ción más ampliamente difundida que afirma que la empresa 
está siendo socialmente responsable en el momento en el 
que realiza acciones que sobrepasan las obligaciones legales 
determinadas por los gobiernos.

Según Ciro (2011), la RSE es un enfoque integrador de la 
acción empresarial que tiene tres dimensiones: la gestión 
ambiental, la gestión de la cadena productiva y la contri-
bución al desarrollo de la sociedad. En consecuencia, com-
prende tres objetivos empresariales a saber: contribución a 
la sostenibilidad ambiental, prosperidad social y rentabilidad 
económica para los propietarios; los cuales se materializan 
en el triple reporte de resultados económicos, sociales y 
ambientales, aspecto en el que de manera particular insis-
ten el Libro Verde (Comisión de las Comunidades Europeas, 
2001) y Global Reporting Initiative (GRI, 2013).

Se debe tener en cuenta que para lograr altos niveles de 
RSE en las organizaciones, es necesario contar con el com-
promiso decidido de los fundadores, accionistas y de la alta 
dirección, que son algunas de las partes interesadas sobre-
salientes de la organización (Burgers, 2011).  Estos a su vez 
deben desarrollar el buen hábito de la presentación de in-
formes corporativos, que permiten medir el desempeño or-
ganizacional, en términos ambientales, sociales, económicos 
y de gobernanza (Hrebicek et al., 2012), de tal manera que 

sean ampliamente difundidos y comunicados y consideren 
las tendencias de responsabilidad social (Aschemann-Wit-
zel et al., 2012).

Estas tendencias han llevado a redefinir el enfoque de la RSE 
hacia la creación de valor compartido (Porter and Kramer, 
2011).  La Comisión Europea (2011) interpreta la RSE como 
la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad.  En este sentido ampliado, la RSE tiene como ob-
jetivos maximizar la creación de valor compartido para sus 
propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas 
y la sociedad; así como identificar, prevenir y atenuar sus 
posibles consecuencias adversas.  

La RSE también genera procesos de innovación de valor, 
basada en una gerencia humana,  comprometida con la 
transformación de su entorno y a su vez reconocida por 
la sociedad, que crea confianza y fidelidad con los clientes 
(Riaño, 2013); a partir del desarrollo de buenas prácticas, 
que generan resultados tangibles, innovadores, sostenibles 
y replicables y que impactan no sólo la comunidad sino a 
los diferentes grupos de interés (Ramírez, 2013).  La RSE se 
puede entender como una forma de innovar en la empresa 
(De la Torre y Maruri, 2011), apuntándole al desarrollo sos-
tenible y al cuidado del medio ambiente.

El Parlamento Europeo (2013) considera que si se aplica 
correctamente la RSE puede contribuir en gran medida a 
la recuperación económica sostenible y a mitigar las conse-
cuencias sociales de la crisis económica; considera además 
que la RSE es una estrategia empresarial que trae beneficios 
para las empresas y la sociedad en su conjunto. 

En Colombia, la Política de Producción y Consumo soste-
nible busca el mejoramiento ambiental y la transformación 
productiva para la competitividad empresarial; incluye prin-
cipios de ética, asistencia a la aplicación de regulaciones am-
bientales, transparencia por la participación de los sectores 
público, privado y social dentro de un marco de colabora-
ción y compromiso mutuo (MAVDT, 2010).  Las estrategias 
de esta política deberían estar integradas a los principios 
y prácticas de RSE en los diferentes sectores productivos.  

Ahora bien, es fundamental que las empresas involucren 
principios y prácticas de RSE como actividades fundamen-
tales en la gestión organizacional y que contribuyan al en-
tramado productivo, la articulación de diferentes actores y 
sectores para el fomento de la competitividad y la sosteni-
bilidad.

La batalla ideológica que ha librado y ganado la RSE en los 
últimos años, demuestra la unidad de un movimiento en el 
cual confluyen varios actores, estilos y visiones, que permite 
desde las ideas realizar cambios que tienen consecuencias 



© Unilibre Cali

77

Entramado

Ocampo-López, et al.

Responsabilidad social en pequeñas empresas del sector de Alimentos y Bebidas de Caldas

prácticas en la empresa, las cuales deben ir encaminadas 
a una nueva mirada en su razón de ser y legitimidad ante 
la sociedad (Lozano, Albareda y Arenas, 2007). En conse-
cuencia, se tienen diferentes lineamientos de RSE como: Li-
bro Verde (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001), 
Pacto Global (Oficina del Pacto Global, 2004), Caux Round 
Table (CRT, 2014), Social Acccountability SA 8000 (SAI, 
2008), Responsable Care (International Council of Chemi-
cal Associations, 2014), Guía Técnica Colombiana GTC 180 
(ICONTEC, 2008), entre otras, que han generado confusión 
en las empresas para abordar la temática (Yepes et al., 2007; 
Forum Empresa 2011, ANDI, 2014).

La guía internacional ISO 26000 es el resultado de un con-
senso internacional que busca aclarar los conceptos y fo-
mentar la aplicación de buenas prácticas de RSE; por tanto, 
agrega valor al trabajo existente y favorece su comprensión 
e implementación (ISO, 2010).  La RSE, según la ISO 26000, 
es la responsabilidad ante los impactos de las decisiones y 
actividades en la sociedad y medio ambiente, considerando 
el comportamiento ético y transparente que contribuya al 
desarrollo sostenible; las expectativas de las partes intere-
sadas; el cumplimiento de la legislación y la integración en 
la organización.

Esta guía consta de siete capítulos que incluyen términos y 
definiciones, los principios de la responsabilidad social (ren-
dición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, 
respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto 
al principio de legalidad, respeto a la normatividad inter-
nacional de comportamiento y respeto por los derechos 
humanos), la identificación y el involucramiento con las par-
tes interesadas, la orientación sobre las materias fundamen-
tales (gobernanza de la organización, derechos humanos, 
prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de 
operación, asuntos de consumidores y participación activa 
y desarrollo de la comunidad) y sobre la integración de la 
responsabilidad social en toda la organización. 

La ISO 26000 (2010) establece una serie de consideracio-
nes para la integración de los lineamientos en las PYMES 
como: 1) informes flexibles, informales, pero transparen-
tes para las partes interesadas; 2) considerar el contexto 
y reconocer que todas las materias fundamentales, pero no 
todos los asuntos, son pertinentes para la organización; 3) 
centrarse en los asuntos e impactos más significativos para 
el desarrollo sostenible; 4) desarrollar guías y programas 
para el uso de la guía; 5) actuar de manera sectorial para 
ahorrar recursos y mejorar la capacidad de acción.  Dadas 
las características de la PYME, la integración de la respon-
sabilidad social puede llevarse a cabo mediante prácticas 
sencillas y costo-eficientes que implican adoptar un enfoque 
integrado en la gestión de las actividades e impactos de la 
empresa (ISO, 2010).

2. Metodología 

Este estudio fue producto de una investigación, de tipo des-
criptivo, que adoptó un enfoque sistémico para la evalua-
ción de los principios y materias fundamentales de la RSE 
basados en los lineamientos de la ISO 26000.  El tipo de 
investigación fue cuali-cuantitativa por su enfoque metodo-
lógico y fundamentación, orientado a estructuras teóricas 
y también a utilizar información cuantitiva a través de los 
estudios de empresas del sector objeto de análisis.  

La unidad de análisis fue la empresa.  Como criterios de 
inclusión se consideraron los siguientes: 1) Pequeñas em-
presas, según la clasificación industrial para Colombia (Con-
greso de la República, 2004); 2) Localización en la región 
Centro Sur del departamento de Caldas, donde se concen-
tra el 85% de la producción industrial del departamento 
(Ovalle et al., 2013); 3) Empresa manufacturera del sector 
de Alimentos y Bebidas.  

Tomando como base los listados de las Cámaras de Comer-
cio de Manizales (2014) y Chinchiná (2014) se obtuvo una 
población de 34 empresas manufactureras del sector de 
Alimentos y Bebidas: 8 Grandes, 14 Medianas y 12 Peque-
ñas.  Considerando los criterios de inclusión, se extendió 
la participación a las 12 pequeñas empresas, con respuesta 
positiva de sólo 9 de ellas, en consecuencia, fue la muestra 
seleccionada para este estudio.  Por tanto, el error del estu-
dio fue del 10%, con un nivel de confianza del 90%.

Las variables definidas para el estudio se basaron en los ca-
pítulos de la ISO 26000 (2010), guía que fue tomada como 
referente para la gestión empresarial con criterios de res-
ponsabilidad social.  No se consideró el numeral de genera-
lidades en cada uno de los capítulos, por tanto, los aspectos 
analizados fueron los siguientes: 

• Capítulo 4. Principios de responsabilidad social: fueron 
analizados los siete principios de RSE a saber: 4.2) Ren-
dición de cuentas, 4.3) Transparencia, 4.4) Compromiso 
ético, 4.5) Respeto a los intereses de las partes intere-
sadas, 4.6) Respeto al principio de legalidad, 4.7) Res-
peto a la normativa internacional de comportamiento 
y 4.8) Respeto a los derechos humanos.

• Capítulo 5. Reconocer la responsabilidad social e invo-
lucrarse con las partes interesadas: abarcó los nume-
rales: 5.2) Reconocer la responsabilidad social y 5.3) 
Identificación e involucramiento con las partes intere-
sadas.

• Capítulo 6. Orientación sobre las materias fundamen-
tales de la Responsabilidad Social: incluyó las siete ma-
terias fundamentales, según los numerales de la guía: 
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6.2) gobernanza de la organización, 6.3) derechos hu-
manos, 6.4) prácticas laborales, 6.5) medio ambiente, 
6.6) prácticas justas de operación, 6.7) asuntos de con-
sumidores, y 6.8) participación activa y desarrollo de la 
comunidad.

• Capítulo 7. Orientación sobre la integración de la res-
ponsabilidad social en la organización: abarcó los dife-
rentes numerales del capítulo como son: 7.2) relación 
de las características de una organización con la res-
ponsabilidad social, 7.3) comprender la responsabilidad 
social de una organización, 7.4) prácticas para integrar 
la responsabilidad social en toda la organización, 7.5) 
comunicación sobre responsabilidad social, 7.6) aumen-
tar la credibilidad en materia de responsabilidad social, 
7.7) revisión y mejora de las acciones y prácticas de 
una organización en materia de responsabilidad social.  

Se diseñaron y aplicaron herramientas e instrumentos de 
recolección de información primaria a partir de los linea-
mientos de la ISO 26000:2010; para tal efecto se tuvieron 
en cuenta las afirmaciones, sujetas a la expresión “debería” 
de esta guía, que permitieron elaborar listas de chequeo.  
Por ejemplo en el tema de principios, rendición de cuentas, 
algunos de los aspectos evaluados fueron los siguientes:

La organización

• Rinde cuenta a los entes reguladores, por los impac-
tos generados en la sociedad, la economía y el medio 
ambiente.

• Responde por los impactos de sus decisiones y activi-
dades en la sociedad, el medio ambiente y la economía, 
especialmente las consecuencias negativas significativas.

• Responde por las acciones tomadas para prevenir la 
repetición de impactos negativos involuntarios e im-
previstos.

• Acepta su responsabilidad cuando comete errores y 
toma las medidas necesarias para repararlos y las ac-
ciones para evitar que se repitan.

El nivel de incorporación de cada uno de los lineamientos 
fue valorado por el gerente general, dueño, jefe de recursos 
humanos, considerando la siguiente escala de valoración:

• No cumple o inexistente: No se ha incorporado o no 
existe actualmente en la organización.

• Cumple parcialmente o establecido: La manera de rea-
lizarlo ha sido definida por la organización, pero no 
está documentada.

• Cumple totalmente o Implementado: Se realiza de 
acuerdo con lo escrito y se han hecho mejoras.

Con la información reportada por las empresas se realizó el 
análisis del nivel de cumplimiento de los requisitos en tér-
minos porcentuales, teniendo en cuenta la puntuación obte-
nida por capítulo en relación con el máximo posible. Luego, 
se efectuó el análisis de frecuencias considerando las cate-
gorías establecidas en la Tabla 1 definidas para identificar los 
niveles de integración o incorporación de los lineamientos 
de la guía de RSE. Se hizo la consolidación de la información 
y el análisis de estadística descriptiva empleando las herra-
mientas del software Microsoft Excel, en especial análisis de 
gráficos y de frecuencias.  Se corrieron, además, pruebas de 
comparación de medias de tipo no paramétrico (Kruskal 
Wallis y U de Mann Whitney), con el software SSPS, para 
establecer diferencias estadísticamente significativas (95%) 
entre las variables.  

Tabla 1.
Categorías para evaluación del nivel de integración de requisitos 
de RSE

Niveles Cumplimiento de 
requisitos (%)

Muy bajo   0% - 20%

Bajo 21% - 40%

Medio 41% -60%

Alto 61% - 80%

Muy alto 81% -100%

Fuente: Elaboración propia

3. Resultados

La guía ISO 26000 establece el marco global del modelo 
de gestión con criterios de RS que se esquematiza en la 
Figura 1 (ver pág. 79) y comprende los principios de RS, 
las materias fundamentales; el reconocimiento de la RS, el 
involucramiento con las partes interesadas y la integración 
de la RS en la organización.

Considerando los componentes de este modelo, se es-
timaron los niveles de cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en cada uno de los capítulos de la guía ISO 
26000; para tal efecto se presenta a continuación el aná-
lisis de cumplimiento promedio, consolidado en términos 
porcentuales y los niveles de integración tomando como 
base el análisis de frecuencias y las categorías establecidas 
en la Tabla 1.  Se presentan los resultados, en el orden de 
los capítulos de la guía y se conservan los numerales para 
su identificación.

3.1. Principios de la responsabilidad social

La RSE adquiere real importancia en la medida que pueda 
ser integrada a la gestión empresarial y a la generación de 
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Figura 2. Cumplimiento de los principios ISO 26000 
Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Modelo de Responsabilidad Social Guía ISO 26000.
Fuente: Adaptado ISO (2010).

valor (Parlamento Europeo, 2013); para tal efecto, el eje ar-
ticulador son los principios de la RSE que se relacionan en 
el Capítulo 4 de la guía ISO 26000.

La Figura 2 muestra los resultados del análisis de los princi-
pios de RS en las pequeñas empresas del sector de Alimen-
tos y Bebidas analizadas.  El cumplimiento global promedio 
fue del 61%, con un coeficiente de variación (c.v.) del 49%, 
que evidencia  heterogeneidad entre los resultados obte-
nidos. 

Esta heterogeneidad en la integración de los principios es 
evidente en el análisis de frecuencias de la Figura 3, (pág. 80) 
que muestra el nivel de incorporación de estos principios 
entre las empresas, según las diferentes categorías estable-
cidas en la Tabla 1, (pág. 78) que considera el análisis para la 
escala de valoración cumple totalmente. Por tanto, el 44% 
de las empresas presentó integración alta de los principios 
de RS; mientras que en el 33% fue baja.  No obstante, todas 

las organizaciones reportaron algún nivel de incorporación 
de los principios de RS.  

Con aplicación de pruebas de comparación de medias de 
tipo no paramétrico (Kruskal Wallis), se confirman dife-
rencias estadísticamente significativas (95%) en los niveles 
medios de integración de los principios de responsabilidad 
social entre las empresas evaluadas.  Se confirman además 
diferencias significativas entre los diversos principios eva-
luados. A continuación se describe, con mayor detalle, estos 
resultados por principio de RSE:

•	 4.2. Rendición de cuentas: el cumplimiento promedio 
fue del 78%, con un coeficiente de variación del 57%, 
que se explica porque el 78% de las empresas integra 
este principio en un nivel muy alto; mientras que el 
22% restante en un nivel muy bajo.  En consecuencia, 
la mayoría rinde cuenta a los entes reguladores por los 
impactos generados en la sociedad, la economía y el 
medio ambiente.

Prácticas fundamentales de RSE
1. Reconocimiento de la RSE 2. Identificación e involucramiento con las partes interesadas
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•	 4.3. Transparencia: se alcanzó un cumplimiento del 
67%, con un coeficiente de variación del 50%, por efec-
to de que el 44% de las empresas tiene un nivel de 
integración muy alto; el 33% medio y el 22% bajo. Se 
evidencian debilidades en la manera como se toman, 
implementan y revisan las decisiones, incluyendo la 
definición de roles, responsabilidades y en los proce-
dimientos utilizados para la identificación, selección e 
involucramiento con las partes interesadas.

•	 4.4. Comportamiento ético: el promedio de cumpli-
miento fue del 58%, con un coeficiente de variación del 
64%, que se manifiesta por la heterogeneidad en los 
resultados, así: la integración fue muy alta en el 33% de 
las empresas, alta en el 11%, media en el 22%, baja en el 
22% y muy baja en el 11%.  Se detecta que algunas or-
ganizaciones no han declarado sus valores y principios 
y no tienen establecidos mecanismos de supervisión 
y control para hacer seguimiento al comportamiento 
ético.

•	 4.5. Principio de respeto a los intereses de las par-
tes interesadas: se obtuvo un cumplimiento promedio 
del 33% con un alto coeficiente de variación (150%), 
que se revela por las diferencias encontradas, dado 
que el 33% de las empresas tiene integración muy alta; 
mientras que el 67% restante muestra integración muy 
baja.  Se encuentran debilidades en los mecanismos 
para identificar y reconocer los derechos legales de las 
partes interesadas.

•	 4.6. Respeto al principios de legalidad y 4.7. respeto 
a la normatividad internacional de comportamien-
to: los resultados fueron similares, con promedios de 
44% y coeficientes de variación del 88%, dado que la in-
tegración es muy alta en el 22% de las empresas, media 
en el 44% y muy baja en el 33% restante.  Se encuentran 
oportunidades de mejora en la identificación de estos 
requisitos y en los mecanismos para conocer nuevas 
reglamentaciones.

•	 4.8. Respeto a los Derechos Humanos: el cumpli-
miento promedio fue del 89% con un coeficiente de 
variación del 38% dado que el 89% de las empresas 
integra este principio en un nivel muy alto y un 11% 

en un nivel muy bajo. En general, las empresas afirman 
tener compromiso con el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y específicamente con 
este principio.

Las integración de los siete principios no muestra la marcada 
dicotomía entre la obligatoriedad y la voluntariedad (Mar-
tínez, 2010); pues principios que se corresponden con la 
obligatoriedad como el respeto al principio de legalidad y la 
normatividad internacional de comportamiento, alcanzaron 
niveles medios; mientras que aquellos voluntarios como la 
rendición de cuentas niveles altos.  Estos aspectos sugieren 
el cumplimiento de mínimos legales (Casado, 2006) pero 
un interés por la RSE.  En este sentido, las organizaciones 
requieren establecer procedimientos que permitan verificar 
el cumplimiento de requisitos legales considerando las di-
rectrices de buenas prácticas de manufactura del INVIMA, 
la legislación ambiental y en seguridad y salud ocupacional.   

Por otra parte, se evidencia un bajo nivel de integración del 
respeto a los intereses de las partes interesadas, que refleja 
el poco desarrollo en materia de RSE, como lo sugieren 
otros autores (Gómez y Lincago, 2014; Buriticá, 2012).  Es, 
por tanto, necesario impulsar la incorporación de las partes 
interesadas en la gestión de estas PYMES, considerando los 
principios de RSE. 

No obstante, los resultados obtenidos en relación con los 
principios de RSE, reflejan que las pequeñas empresas del 
sector de bebidas y alimentos de Caldas los han adoptado 
en alguna medida; lo cual es consistente con reportes e in-
vestigaciones tanto en Colombia como en diferentes países 
a nivel global (Parlamento Europeo, 2013, Forética, 2012; Ri-
vero, 2006; Vives et al., 2005, Escobedo, 2008, Babón 2012).  

Según la ISO (2010), cuando las políticas y decisiones están 
disponibles y accesibles para aquellos que se han visto o 
podrían verse afectados de manera significativa por la orga-
nización, y cuando los roles y responsabilidades están cla-
ramente definidos, es más fácil rendir cuentas y demostrar 
la transparencia que la organización posee. Por otro lado, 
tener claridad en la definición de los valores y principios 
fundamentales de la organización y permitir la igualdad de 
oportunidades para todos los colaboradores genera un 
ambiente laboral y organizacional sano que se traduce en 
la gobernanza institucional y en el comportamiento ético 
dentro de la Institución (ISO, 2010).  

Considerando estos lineamientos, se evaluó la integración 
de la plataforma estratégica en las organizaciones objeto de 
estudio; se encontraron debilidades en este aspecto, pues la 
mayoría no tiene claramente definida la misión, la visión, la 
política, los valores y los objetivos corporativos.  Por otra 
parte, solo el 11% está certificada en Sistemas de Gestión 

Figura 3. Nivel de integración de principios de RSE.
Fuente: Elaboración propia.
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de la Calidad y el 33% ha iniciado el proceso de implemen-
tación. En consecuencia, hay debilidades en los principios y 
valores fundamentales de la organización que pueden influir 
en la incorporación de principios de RSE, como lo afirma la 
ISO (2010).

3.2. Reconocer la RSE e involucrarse con las 
partes interesadas

En el capítulo 5 de la guía ISO 26000 se presentan los linea-
mientos para el reconocimiento de la RSE y el involucra-
miento con las partes interesadas que son prácticas funda-
mentales de RSE. La primera implica identificar los asuntos 
que surgen como consecuencia de los impactos de las deci-
siones y actividades de la organización y cómo estos asun-
tos contribuyen al desarrollo sostenible; la segunda, por su 
parte, reconoce las partes interesadas que se ven afectadas 
por las decisiones y actividades (ISO, 2010).

La Figura 4 presenta los resultados de la evaluación de es-
tas prácticas fundamentales en las empresas de Alimentos 
y Bebidas analizadas.  En promedio, el cumplimiento fue del 
42%, con un coeficiente de variación del 99%, lo cual revela 
heterogeneidad entre las empresas como se observa en el 
análisis de frecuencias de la Figura 5, que permite identificar 
que el 33% de las empresas reconoce la RSE, las materias 
fundamentales y los asuntos pertinentes de RSE; identifica 
y se involucra con las partes interesadas; sin embargo, en el 
66% restante, el cumplimiento fue bajo.   El cumplimiento 
de cada uno de los sub-numerales del capítulo 5 de la guía 
se muestra a continuación:  

•	 5.2. Reconocer la RSE: para este capítulo, el cumpli-
miento promedio fue del 41% con un coeficiente de 
variación del 98%, que se explica por la heterogeneidad 

en los resultados.  Sólo el 33% de las organizaciones 
comprende y reconoce cómo impactan en la sociedad 
y el medio ambiente sus decisiones y actividades; en-
tiende las expectativas de comportamiento respon-
sable en lo concerniente al medio ambiente; es cons-
ciente de sus partes interesadas; comprende la relación 
entre los intereses de las partes interesadas que  se ven 
afectados por la organización;  reconoce las materias 
fundamentales y los asuntos pertinentes de RSE, que 
son lineamientos de la guía ISO 26000.  En el 66% res-
tante, el cumplimiento fue bajo. 

•	 5.3.	Identificación	e	involucramiento	con	las	partes	
interesadas: el cumplimiento promedio fue del 44%, 
con un coeficiente de variación del 104%.  En este caso, 
la mayor heterogeneidad se da porque el 33% de las 
empresas integra los lineamientos de este capítulo en 
un nivel muy alto, el 22% en un nivel medio, mientras 
que el restante 44% en un nivel muy bajo.  Se evidencian 
debilidades en la identificación de los intereses de las 
partes interesadas y el establecimiento de mecanismos 
para evaluar los impactos potenciales en la planifica-
ción de nuevas actividades.

La prueba no paramétrica de comparación de medias reve-
la diferencias estadísticamente significativas (95%) entre la 
incorporación de los lineamientos del capítulo 5 entre las 
empresas evaluadas; sin embargo, no se encuentran diferen-
cias entre los valores medios obtenidos en la incorporación 
de los numerales 5.2 y 5.3, respectivamente.

Los resultados del nivel de integración de prácticas funda-
mentales de RSE son consistentes con la integración del 
principio 4.5. Principio de respeto a los intereses de las 
partes interesadas, que se presentó en el ítem anterior; en 
consecuencia, se confirman debilidades en las empresas en 
la identificación e involucramiento con sus stakeholders.  

La RSE debe ser manejada desde la empresa con una visión 
que integre las personas que trabajan para su organización, 
se respeten sus valores y derechos, además a la sociedad 

Figura 4. Cumplimiento de prácticas fundamentales de RSE
Fuente: Elaboración propia 
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y el medio ambiente (Rodríguez, 2008).  En este sentido, 
como lo establece la ISO 26000 es necesario considerar los 
impactos, intereses y expectativas en las relaciones entre la 
empresa y la sociedad; la empresa y sus partes interesadas, 
y entre las partes interesadas y la sociedad.  Los valores 
medios obtenidos en este numeral evidencian dificultades 
en su integración. Es claro que hay debilidades en el involu-
cramiento de los stakeholders, pero es posible también que 
los empresarios tengan dificultades en el entendimiento de 
estos lineamientos, como lo han afirmado los industriales 
de la ANDI (2014).

Por ejemplo, al interrogar a las empresas sobre quiénes 
podrían verse afectados positiva o negativamente por las 
decisiones o actividades de la organización, las respuestas 
dan claridad en un reconocimiento de los stakeholders in-
ternos; pero en los externos solo se identifican clientes y 
proveedores.

Como las expectativas de los grupos de interés son dinámi-
cas y son susceptibles al cambio, sus necesidades e inquietu-
des también cambian, más allá de los mínimos exigibles (ISO, 
2010).  Es por tanto, necesario involucrar buenas prácticas 
que permitan la identificación de estas expectativas, inicial-
mente con las partes interesadas, directamente relaciona-
das con la organización y posteriormente, ampliar el círculo 
para considerar otros actores.

Por otra parte, el análisis de la información recopilada con 
los instrumentos metodológicos permite identificar que 
existe una mejor integración de los lineamientos de este 
capítulo entre las empresas que han establecido su mar-
co estratégico y han avanzado en la implementación de los 
sistemas de gestión de calidad bajo el estándar ISO 9001 
(2008).  Esta última promueve la satisfacción de los clientes; 

una mejor articulación con proveedores y una mayor defi-
nición de las responsabilidades y canales de comunicación 
internos y externos (ISO, 2008).

Según la ISO 26000 (2010), las organizaciones son de suma 
importancia para cualquier sociedad, sus aportes se ven re-
flejados en la economía, la sociedad, la cultura y la política, a 
la vez que representa dividendos y lucros para la alta direc-
ción de las empresas. En este sentido, el sector productivo 
debe entender y reconocer el impacto de sus decisiones y 
actividades en la comunidad y el medio ambiente y hacer 
actividades de mitigación para evitarlos.

En consecuencia, es fundamental resaltar la importancia de 
la evaluación de los impactos y que las empresas asuman 
las consecuencias de las acciones que afectan directamente 
a las partes interesadas (Lozano, 1999).  Es por tanto ne-
cesario mejorar la articulación y relación con los diversos 
grupos de interés, en las diferentes empresas evaluadas, de 
tal manera que se pueda generar un diálogo que mejore la 
gestión empresarial y facilite la integración de la RSE como 
un elemento constitutivo de la empresa y un factor de com-
petitividad (Lozano, Albareda y Arenas, 2007). 

3.3. Materias fundamentales de responsabilidad 
social

Los lineamientos sobre las materias fundamentales de la 
RSE se presentan en el capítulo 6 de la guía ISO 26000, cada 
materia incluye una serie de asuntos de RSE y las acciones 
sobre estos asuntos deben basarse en los principios y prác-
ticas de RSE (ISO, 2010).

La Figura 6 muestra el cumplimiento promedio para cada 
una de las materias fundamentales de la ISO 26.000.  Para 
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Figura 6. Cumplimiento de las materias fundamentales de RSE ISO 26000
Fuente: Elaboración propia 
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todo el capítulo, el promedio fue del 67% con un coeficiente 
de variación del 28%, lo cual revela una menor heterogenei-
dad entre las empresas. Según el análisis de frecuencias de 
la Figura 7, el 66% de las empresas integra en un nivel alto, 
las materias fundamentales de la RS; el 22% tiene un nivel 
medio de integración y sólo el 11% un nivel bajo.

La prueba no paramétrica de comparación de medias re-
vela diferencias estadísticamente significativas (95%) entre 
las empresas en la integración de las materias fundamen-
tales; sin embargo, no se encuentran diferencias entre las 
materias fundamentales, numerales 6.2 a 6.8.  El análisis más 
detallado para cada una de éstas se describe como sigue:

• 6.2. Gobernanza de la organización: el cumplimiento 
promedio fue del 65% con un coeficiente de variación 
del 39%, dado que los niveles de integración fueron: 
muy altos en el 22% de las organizaciones, altos en el 
33%, medios en el 22% y bajos en el 22%.  Se detectan 
debilidades en los mecanismos para lograr lealtad de 
los empleados; generar innovación,  aumentar la pro-
ductividad y alcanzar eficiencia y eficacia en la organi-
zación.

• 6.3. Derechos Humanos: el promedio del cumplimiento 
fue 81%, con un coeficiente de variación del 22%, por 
efecto de que el 44% de las organizaciones integra esta 
materia fundamental en un nivel muy alto y el 56% res-
tante en un nivel medio. Se detectan oportunidades de 
mejora en el proceso de seguimiento para los colabo-
radores antes que se tomen decisiones y acciones dis-
ciplinarias internas y en considerar entre la oferta de 
productos y/o servicios el poder adquisitivo de perso-
nas con bajos recursos económicos, como lo plantean 
los lineamientos de la guía ISO 26000.

• 6.4. Prácticas laborales: obtuvo un promedio de cumpli-
miento del 79% y un coeficiente de variación del 18%, 
esta menor variación se confirma dado que el 56% de 
las empresas evaluadas integra esta materia fundamen-
tal en un nivel muy alto y el 44% restante en un nivel 
alto. Se detectan oportunidades de mejora en el esta-

blecimiento de mecanismos para asegurar la igualdad y 
la oportunidad para todos los colaboradores y en los 
aspectos relacionados con seguridad y la salud ocupa-
cional.

• 6.5. Medio Ambiente: el promedio del cumplimiento y 
el coeficiente de variación fueron 53% y 77%, respec-
tivamente.  Esta mayor variación se da porque el 44% 
de las empresas integra esta materia fundamental en un 
nivel muy alto; el 11% en un nivel bajo y el 44% restante 
en un nivel muy bajo.  En este sentido, se evidencian 
oportunidades de mejora, si se siguen los lineamientos 
de la ISO 26000 como: la implementación de medidas 
de eficiencia en el uso de recursos como energía y 
agua; la minimización de gases de efecto invernadero; la 
identificación de impactos negativos potenciales sobre 
la biodiversidad y los ecosistemas y la toma de medi-
das para mitigarlos; la selección de proveedores consi-
derando procesos más sostenibles y la promoción del 
consumo y la producción sostenibles.

• 6.6. Prácticas justas de operación: el cumplimiento fue 
en promedio del 75%, con un coeficiente de variación 
del 41%, por efecto que los niveles de integración fue-
ron muy altos en el 11% de las empresas evaluadas, 
altos en el 22%, medios en el 33% y bajos en el 33% 
restante.  Se evidencian debilidades en incrementar la 
toma de conciencia respecto a la participación política 
responsable; el manejo de conflictos, y las políticas y 
prácticas que promueven el respeto a los derechos de 
la propiedad.

• 6.7. Asuntos de consumidores: para esta materia el 
cumplimiento promedio fue del 65%, con un coeficien-
te de variación del 35%, el cual se explica por los dife-
rentes niveles de integración entre las empresas eva-
luadas: muy alto en el 11%, alto en el 22%, medio en el 
33% y bajo en el 33% restante.  Se detectan oportuni-
dades de mejora, si se siguen los lineamientos de la ISO 
26000 como: instrucciones a los consumidores sobre 
el uso adecuado y los riesgos que conlleva el uso del 
producto; formalización de procedimientos de quejas y 
reclamos; mecanismos para la recolección del produc-
to del mercado en caso de ser necesario.  Es impor-
tante resaltar que estos aspectos podrían ejecutarse 
acogiendo los lineamientos para la gestión de la calidad 
e inocuidad en la industria alimentaria establecidos, en 
este caso por la ISO 22000 (2005).

• 6.8. Participación activa y desarrollo de la comunidad: 
el promedio del cumplimiento fue del 54% con un coe-
ficiente de variación del 57%, que evidencia variaciones, 
así: la integración de esta materia fue muy alta en el 
33% de las empresas evaluadas, alta en el 33%, media en 
el 11% y baja el 22%, restante.  Se detectan debilidades 
en la identificación de necesidades de la comunidad; 
la contribución al desarrollo de tecnologías innovado-

Figura 7. Nivel de incorporación de las materias fundamentales de RSE
Fuente: Elaboración propia 

0%
11%

22%

44%

22%

0%

25%

50%

75%

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Fr
ec

ue
nc

ia

Niveles



Entramado                    Vol. 11 No. 2, 2015 (Julio - Diciembre)

© Unilibre Cali

84

ras que puedan ayudar a solucionar asuntos sociales y 
ambientales de las comunidades locales y las alianzas 
con instituciones educativas para promover la investi-
gación y mejorar el desarrollo científico y tecnológico 
con enfoque hacia la comunidad, como lo plantea la 
ISO 26000.  

Sólo considerando los valores medios porcentuales, se 
aprecia que estas empresas reportan niveles más altos de 
integración en materias con carácter de obligatoriedad 
como Derechos Humanos, prácticas laborales y prácticas 
justas de operación. En este sentido, la materia fundamen-
tal de mayor valoración fue Derechos Humanos, lo cual es 
coherente con los resultados obtenidos en el análisis de los 
principios de RSE. Por otra parte, las materias con nivel más 
bajo de cumplimiento, en términos porcentuales, fueron las 
alusivas al medio ambiente y participación activa y desarro-
llo de la comunidad; concordante también con las menores 
puntuaciones del principio de respeto a los intereses de 
partes interesadas. Sin embargo, es necesario afirmar que 
empleando una prueba no paramétrica (U de Mann Whit-
ney) no se encuentran diferencias estadísticamente signifi-
cativas (95%) entre los valores medios de las diversas ma-
terias fundamentales.

En contraposición a los estudios reportados (Gómez y Lin-
cago, 2014; Buriticá, 2012) que concluyen que las empresas 
sólo se enfocan al tema ambiental; este asunto fue el de me-
nor nivel de cumplimiento, en términos porcentuales, en las 
empresas objeto de análisis.  En consecuencia, es necesario 
una revisión de estos aspectos, por lo menos los mínimos 
legales, dado que la reglamentación en materia ambiental 
obliga al cumplimiento de normas relacionadas con verti-
mientos líquidos, emisiones atmosféricas y residuos peligro-
sos.  Es posible que por el tamaño de las empresas no ha-

yan recibido requerimientos de la Corporación Autónoma 
Regional, sin embargo, esto no los exime del cumplimiento 
legal.

Las materias fundamentales expresadas en el capítulo 6 de 
la ISO 26000, marcan la hoja de ruta que deben seguir las 
organizaciones para alcanzar una Responsabilidad Social 
perdurable en el tiempo y con altos niveles de compromi-
so por parte de sus stakeholders internos (ISO, 2010). Por 
tanto, es necesario recalcar, como la afirma la ISO 26000 
(2010), que el cumplimiento de las materias fundamentales 
facilita un control sobre el ambiente de trabajo, de tal ma-
nera que los procesos y procedimientos no afecten la salud 
y seguridad de los empleados, lo cual permite aumentar la 
productividad y la eficiencia de los recursos financieros, na-
turales y humanos.

3.4. Integración de la RSE en la toda la 
erganización

La ISO 26000 (2010) establece que la Responsabilidad So-
cial es un concepto holístico que aplicado a la empresa bus-
ca la convergencia de todas las agrupaciones, que desde el 
centro de la organización o la periferia estén relacionados 
directa o indirectamente con la función socioeconómica de 
la organización.  En este caso, el capítulo siete de la ISO 
26000 (2010), busca la integración de la RS al interior de 
la organización creando programas que influencien a los 
colaboradores, proveedores y directivos para impactar el 
desarrollo sostenible, así como motivaciones para ser so-
cialmente responsable.

Los resultados del análisis de los diferentes lineamientos del 
capítulo 7 se consolidan en la Figura 8. En promedio, el cum-
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plimiento para este capítulo fue del 32% con un coeficiente 
de variación del 120% que se explica por la alta variación en 
los resultados, como se observa en el análisis de frecuencias 
de la Figura 9, donde se evidencia que sólo el 11% de las 
organizaciones integra los lineamientos del capítulo 7 en 
un nivel muy alto; igual porcentaje, en niveles alto y medio; 
pero en el 22% de las organizaciones el nivel es bajo y en el 
44% restante, muy bajo.

Figura 9. Nivel de incorporación del capítulo 7 de la ISO 26000
Fuente: Elaboración propia 

La prueba no paramétrica de comparación de medias reve-
la diferencias estadísticamente significativas (95%) entre las 
empresas en la integración de los lineamientos del capítulo 
7.  Sin embargo, no se encuentran diferencias en los valores 
medios de los diferentes lineamientos del capítulo 7, nume-
rales 7.2 a 7.7.  A continuación se describen en detalle los 
resultados:

• 7.2. Relación de las características de una organización 
con la RS: el cumplimiento promedio fue del 39%, con 
un coeficiente de variación del 107%, por efecto de los 
diferentes niveles en la integración de los lineamientos 
así: muy alto en el 22% de las empresas, bajo en el 33% 
bajo y muy bajo en el 44%.  Se evidencian debilidades en 
los registros de las actividades relacionadas con la RS 
y la revisión de la cadena de valor de manera periódica 
para la toma de decisiones.

• 7.3. Comprender la RS de una organización: el cumpli-
miento promedio fue del 28% con un coeficiente de 
variación del 159% que se explica por la alta variabi-
lidad entre los niveles de integración por empresa así: 
22% muy alto, 11% bajo y 67% muy bajo.  Se encuentran 
debilidades en el establecimiento de estrategias de RS 
con los contratistas y la definición de programas para 
influenciar a los colaboradores y proveedores hacia el 
desarrollo sostenible, así como las motivaciones para 
ser socialmente responsable, como lo establece la ISO 
26000.

• 7.4. Prácticas para integrar la RS en toda la organiza-
ción: el cumplimiento promedio fue del 44%, con un 

coeficiente de variación de 104%, que se explica por 
las diferencias en los niveles entre las empresas: en el 
33% muy alto, 22% bajo y 44% muy bajo.  Se identifican 
oportunidades de mejora como el establecimiento de 
mecanismos para crear cultura de responsabilidad so-
cial y la integración de la RSE a la plataforma estratégica 
de la organización.

• 7.5. Comunicación sobre la responsabilidad social: ob-
tuvo un cumplimiento promedio del 22% y un alto coe-
ficiente de variación 198%, por efecto de la variabilidad 
en los niveles de integración entre las empresas así: 
Muy alto 22% y muy bajo 78%.  Se evidencian oportu-
nidades de mejora en las estrategias de comunicación 
interna y externa y la formalización de indicadores de 
responsabilidad social empresarial.

• 7.6. Aumentar la credibilidad en materia de RS: el cum-
plimiento promedio fue del 28% con un alto coefi-
ciente de variación 159%, por efecto de las diferencias 
entre empresas.  En el 22% el nivel fue muy alto, en el 
11% bajo y en el 67% restante muy bajo.  Se encuentran 
oportunidades de mejora en la presentación de infor-
mes de desempeño en responsabilidad social.

• 7.7. Revisión y mejora de las acciones y prácticas de 
una organización en materia de RS: el cumplimiento 
promedio fue del 22% con un alto coeficiente de varia-
ción del 198% dado que el 22% de las organizaciones 
integran los lineamientos en un nivel muy alto, mientras 
que el restante 78% en un nivel muy bajo.  Se detectan 
debilidades en el seguimiento de las actividades relacio-
nadas con la responsabilidad social.

La importancia del involucramiento e integración de la RSE, 
debe estar sustentada en actuaciones al interior de la orga-
nización que representen beneficios y aprendizajes a  em-
pleados, directivos, proveedores, entre otros y actuaciones 
al exterior que ayuden a todas las partes interesadas que 
estén en el campo de acción de la organización (ISO, 2010).

La orientación para la integración de la RSE parte de la 
relación de las características de la empresa con la RSE. En 
este aspecto, la misión, la visión, los valores, los principios y 
el código de conducta propios de la organización son fun-
damentales, como lo indica la ISO 26000.  Al tener las em-
presas evaluadas debilidades en su plataforma estratégica, 
no cuentan con los elementos fundamentales para soportar 
esta integración.

Por otra parte, la ISO 26000 indica que es necesario com-
prender la RSE de una organización llevando a cabo una 
identificación de los impactos por las actividades empre-
sariales. Las empresas evaluadas tienen debilidades en la 
estandarización de los procesos y en su documentación, 
razón por la cual su actuar en materia de RSE es intuiti-
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vo y no está documentado. Sin embargo, estos aspectos se 
reflejan en otras organizaciones del mismo tamaño y en 
países industrializados (Parlamento Europeo, 2013).  Por 
tanto, es fundamental potenciar el desarrollo de métodos 
para aumentar la integración de la RSE en estas pequeñas 
organizaciones.

La evaluación de las prácticas para integrar la RSE en la or-
ganización alcanzó valores medios, que sugiere que para las 
organizaciones son importantes los aspectos de RSE, como 
lo afirma la ANDI (2014); en consecuencia, desde su actuar, 
sin importar, el tamaño de la organización, estas pequeñas 
empresas involucran al menos prácticas de RSE en toda la 
organización. 

En materia de comunicación y dados los avances del siglo 
XXI, la Responsabilidad Social Empresarial está en el marco 
de la globalización; en consecuencia, se requiere facilidad y 
accesibilidad a la información, además de la instantaneidad 
de la comunicación (ISO, 2010). Estos retos, impuestos por 
los acelerados cambios tecnológico; deben ser asumidos y 
desarrollados considerando la RSE. Por tanto, las estrategias 
de comunicación son parte fundamental de la integración 
de la RSE, porque facilitan el involucramiento con los dife-
rentes grupos de interés.  Las empresas evaluadas tienen 
debilidades en las estrategias de comunicación y en los in-
dicadores de RSE. La mayoría de estas empresas no cuenta 
con páginas web o informes corporativos que faciliten esta 
comunicación con el entorno.

3.5. Nivel de cumplimiento, 
Guía ISO 26000: 2010

La compilación de los resultados promedio obtenidos en 
el cumplimiento de cada uno de los capítulos evaluados de 
la guía ISO 26000  en las pequeñas empresas del sector de 
Alimentos y Bebidas se consolida en la Figura 10.

El  histograma de frecuencias se muestra en la Figura 11, 
(ver pág. 87) que permite evidenciar los diferentes niveles 
de integración de los lineamientos de la guía entre las em-
presas evaluadas así: En el 11% de las empresas muy alto, 
22% alto, igual porcentaje medio, 33% bajo y 11% muy  bajo, 
según las categorías establecidas en la Tabla 1. La prueba 
de comparación de medias evidencia diferencias estadísti-
camente significativas (95%) entre las empresas evaluadas. 

Sin embargo, considerando no sólo los valores medios sino 
también la dispersión de los datos, se estiman los intervalos 
de confianza para la media al 95% que fueron los siguientes:

• Capítulo 4. Principios de Responsabilidad social: 61% 
± 19%.

• Capítulo 5. Reconocer la RSE e involucrarse con las 
partes interesadas: 42% ± 27%.

• Capítulo 6. Orientación sobre materias fundamentales 
de RS: 67% ± 12%.

• Capítulo 7. Orientación sobre la integración de la RS: 
32% ± 25%.

• ISO 26000. Guía de responsabilidad social: 54% ± 20%.

Las pruebas de comparación de medias evidencian diferen-
cias estadísticamente significativas (95%) entre los valores 
medios del capítulo 7 con relación a los capítulos 4 y 6.  
Entre las medias de los capítulos 4 y 6 no se encuentran 
diferencias.  En consecuencia, las empresas del sector ali-
mentos y bebidas tienen un mayor cumplimiento en las ma-
terias fundamentales y los principios de RSE; sin embargo, 
presentan brechas en la integración de la RSE en toda la 
organización.

Es relevante indicar que las empresas que han integrado 
Sistemas de Gestión de Calidad presentaron mayores ni-
veles de cumplimiento de los lineamientos de la Guía ISO 

Figura 10. Cumplimiento general de los lineamientos de la ISO 26000. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11. Nivel de incorporación de la ISO 26000.
Fuente: Elaboración propia.
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26000 de responsabilidad social empresarial. Se evidencia, 
además, en estas organizaciones una plataforma estratégica 
más definida. 

Se estima pertinente resaltar cómo las empresas de Bebidas 
y Alimentos de la región Centro Sur de Caldas consideran 
los principios y las materias fundamentales de la RSE, pero 
debe reconocerse su enfoque un poco intuitivo, dados los 
niveles de integración de la ISO 26000 en la organización, 
según el cumplimiento de los lineamientos del capítulo 7.

Finalmente, como lo afirma la ISO 26000 (2010), es necesa-
rio que los gremios consideren las debilidades detectadas 
en este estudio, para el desarrollo de guías y programas 
prácticos que faciliten la toma de conciencia y la integra-
ción de la guía en las pequeñas empresas. Por otra parte, las 
alianzas Universidad-Empresa-Estado pueden promover la 
ejecución de proyectos para el cierre de brechas detecta-
das, de tal manera que potencialicen la RSE como un factor 
para la competitividad empresarial.

4. Conclusiones 

Los resultados de este estudio permiten concluir que es 
posible la medición de la integración de los criterios de 
la RSE en pequeñas empresas considerando los lineamien-
tos de la guía internacional ISO 26000 que contempla los 
principios, las prácticas y materias fundamentales de RS y 
la orientación sobre la integración en toda la organización.  
La orientación de sistemas de gestión es fundamental para 
la medición y, en consecuencia, es posible establecer forta-
lezas, debilidades y oportunidades de mejora en las organi-
zaciones.

Las pequeñas empresas del sector de alimentos y bebidas 
de Caldas tienen un mayor nivel de integración de principios 
y materias fundamentales de RS; sin embargo, se evidencian 
brechas en la integración de la responsabilidad social.  En 
este sentido, es necesario reconocer el enfoque informal e 
intuito en la RSE; sin embargo, se detectan prácticas y acti-

vidades formales que las industrias realizan por efecto del 
reconocimiento de la RSE como un factor estratégico para 
la competitividad en el largo plazo.

Con respecto a los principios, las pequeñas empresas lo-
graron niveles de cumplimiento alto en los principios de 
respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, 
que permiten evidenciar que comprenden que es necesario 
responder ante las autoridades competentes por los impac-
tos que generan las actividades, como los impactos ambien-
tales y por efectos de la salud y seguridad en el trabajo; por 
otra parte, perciben de manera positiva como la rendición 
de cuentas es fundamental para la imagen corporativa. En 
los principios de transparencia y comportamiento ético hay 
diferencias sustanciales en las empresas evaluadas, lo cual 
evidencia dificultades para revelar de forma clara, precisa y 
completa la información sobre las buenas prácticas y los im-
pactos de las decisiones y actividades que afectan a las par-
tes interesadas, como lo especifica la ISO 26000. Los prin-
cipios con menor nivel de cumplimiento, donde se presenta 
mayor variabilidad y, en consecuencia, las mayores brechas 
son respeto a los intereses de las partes interesadas, res-
peto al principio de legalidad y respeto a la normatividad 
internacional que reflejan las dificultades de las empresas en 
la identificación de los aspectos legales y el involucramiento 
con los grupos de interés. 

Los grupos de interés (stakeholders) son imprescindibles 
para el desarrollo de las organizaciones productivas; sin 
embargo, el establecimiento de relaciones que generen va-
lor es fruto de un trabajo continuo en donde las prácticas 
y principios de RSE son claves. En las pequeñas empresas 
del sector de alimentos y bebidas de Caldas se evidencian 
brechas en las prácticas fundamentales de RSE con estos 
grupos de interés.  El análisis de contexto empresarial que 
implica la comprensión de la organización y su contexto y la 
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas es necesario para entender las interrelaciones 
sociedad-organización-stakeholders. Este tipo de análisis 
hace parte de los ejercicios de gerencia estratégica, por 
tanto, el fortalecimiento de capacidades empresariales en 
esta materia puede favorecer la comprensión del entorno y 
el planteamiento de acciones y buenas prácticas para lograr 
una mejor interrelación con los grupos de interés.

Por otra parte, se hace necesaria la adopción de estrategias 
empresariales para estrechar los vínculos con los stakehol-
ders y generar valor compartido.  En efecto, la dinámica 
de la sociedad contemporánea, requiere que una empresa 
estreche cada vez más estos vínculos, pues su accionar ge-
nera relaciones constantes en términos de causa-efecto, las 
cuales son fundamentales para su evolución y consolidación.  
Las brechas que se presentan en las pequeñas empresas 
de alimentos y bebidas de la región Centro Sur de Caldas, 
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sugieren la necesidad de potenciar clúster u otro tipo de 
alianzas que faciliten la unión de la cadena en búsqueda de 
objetivos comunes como son la productividad, la competiti-
vidad y la sostenibilidad. 

Las pequeñas empresas del sector de alimentos y bebidas 
de Caldas han avanzado en todas las materias fundamenta-
les, se evidencia mayor integración en aquellas con carác-
ter de obligatoriedad como derechos humanos, prácticas 
laborales y prácticas justas de operación y mayores brechas 
en temas de medio ambiente y participación activa y desa-
rrollo de la comunidad.  Las oportunidades de mejora de-
tectadas abordan la necesidad de fortalecimiento de las ca-
pacidades empresariales en diferentes aspectos de gestión 
como: ambiental, producción, calidad e inocuidad, tecnología 
e innovación, seguridad y salud ocupacional.  

Según los lineamientos del capítulo 7 de la ISO 26000, las 
debilidades detectadas en la integración de la RSE en las pe-
queñas empresas del sector de alimentos y bebidas de Cal-
das comprenden diferentes aspectos como: documentación 
y registros, integración de RSE a la plataforma estratégica 
organizacional, estrategias de comunicación, interrelaciones 
con stakeholders, indicadores de gestión, informes corpora-
tivos y revisiones por la dirección.

La adopción de criterios de Responsabilidad Social en las 
empresas del sector de Alimentos y Bebidas en el depar-
tamento de Caldas muestra altos grados de variabilidad, 
producto de la heterogeneidad industrial, característica de 
la región, y de sus diferencias sustanciales en recursos y ca-
pacidades empresariales.  No obstante, los niveles de cum-
plimiento alcanzados sugieren el inicio de una transición de 
las PYME tradicionales a sostenibles, a través de la adopción 
de los lineamientos de RSE que están explícitos en otros 
sistemas de gestión y estándares que aborda la industria 
alimentaria como buenas prácticas de manufactura, sistema 
de gestión de calidad y de inocuidad.

Las organizaciones que muestran integración de principios, 
materias fundamentales y prácticas de RSE de una manera 
más formal han avanzado en la implementación de las Bue-
nas Prácticas de Manufactura, los Sistemas de Gestión de 
Calidad y cuentan con plataformas estratégicas más defini-
das.  En consecuencia, la ejecución de proyectos de fortale-
cimiento institucional en gestión estratégica y sistemas inte-
grados de gestión puede favorecer la integración de la RSE. 

Es prioritario realizar programas de formación y extensión 
relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial, que 
fortalezcan las capacidades de los sectores productivos y en 
especial de las PYMES.  Estos programas deben mostrar el 
análisis de las prácticas en RSE empleadas por las empresas 

a nivel local y regional y entender su actuación antes de 
plantear nuevas estrategias.

Es esencial una apuesta más decidida de los gremios, las 
instituciones gubernamentales locales y regionales, para la 
integración de la RSE en estas pequeñas empresas, porque 
sus efectos acumulativos sociales y medioambientales son 
significativos, como lo afirma el Parlamento Europeo (2013).  
En este sentido, es necesario el apoyo a las organizaciones 
y la ejecución de proyectos conjuntos en Alianza Universi-
dad-Empresa-Estado para el cierre de las brechas detecta-
das en RSE; de tal manera que se pueda integrar la RSE a la 
estrategia competitiva y que sus prácticas faciliten el moni-
toreo del entorno y la identificación de las expectativas y 
necesidades de los partes interesadas, que puedan traducir-
se en oportunidades y en ventajas competitivas si se usan 
adecuadamente, los principios de RSE y las potencialidades 
de las empresas.
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