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Resumen 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se pretende determinar si el nivel 

de integración de las empresas medianas y pequeñas (Pymes) colombianas con partes 

interesadas externas secundarias (comunidad, ONG, entidades del conocimiento, 

regulador), tiene influencia sobre la implementación de prácticas ambientales de cadena 

de suministro. Para tal fin, se llevó a cabo una estrategia de investigación cuantitativa, por 

medio de una encuesta aplicada a una muestra de 1300 empresas, seleccionada por 

conveniencia, teniendo en cuenta dos criterios generales como son: origen de la empresa 

(solo colombianas) y tamaño de la empresa (11 a 200 empleados). El cuestionario fue 

construido con base en estudios empíricos previos, posteriormente fue validado por 

expertos académicos y de la industria, y pre-testeado por una muestra de empresas 

diferente, pero que cumplían los mismos criterios de selección. Por medio de análisis 

estadísticos multivariados fueron validados y estudiados los factores del modelo y sus 

relaciones. Los resultados obtenidos están acordes con lo encontrado en estudios previos, 

indicando que, en general, las relaciones de colaboración entre las empresas y partes 

interesadas externas secundarias sí tienen un efecto positivo sobre el desarrollo de 

prácticas ambientales en la cadena de suministro, exceptuando la relación con el 

regulador, sobre la que no se encontró evidencia. Estos resultados permiten comprender 

cómo las relaciones de colaboración con partes interesadas externas impulsan el 

desarrollo o implementación de prácticas ambientales dentro de las pequeñas y medianas 

empresas y en su cadena de suministro. A su vez, en un nivel operacional, dicha 

integración puede verse como una herramienta de persuasión y motivación respecto al 

trabajo en equipo y la cooperación fuera de sus límites organizacionales. Finalmente, los 

resultados de este trabajo sugieren que la integración con partes interesadas externas 

puede ser una fuente de nuevos caminos orientados a la solución de sus problemas 

ambientales, por lo que es un trabajo con pertinencia en los ámbitos académico y 

organizacional. 

 

Palabras clave: Cadena de suministro verde, Integración con partes interesadas, Pymes, 

prácticas ambientales.  
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Abstract 

The present research aims to study whether green supply chain management (GSCM) 

practices are influenced by firmsô integration with secondary external stakeholders 

(community, NGOôs, academia and regulator). For this purpose, a quantitative research 

strategy was carried out, through a questionnaire survey applied to a convenience sample, 

which was selected taking into account two criteria: the origin of the company (only 

Colombians) and company size (11 to 200 employees). The questionnaire was based on 

previous empirical studies, was validated by academic and industry experts, and pre-tested 

by a different sample, with the same selection criteria. The factors model and its 

relationships were validated and studied through multivariate statistical analysis. The 

results are consistent with the previous researches, indicating that, in general, collaborative 

relationships between companies and secondary stakeholders have a positive effect on 

the development of environmental practices in the supply chain, however, in the specific 

case of integration with the regulator, no evidence was found on this aspect.  

These results allow us to understand how these collaborative relationships promote the 

implementation of environmental practices within the organization and its supply chain, 

being a persuasive and motivational tool respect to teamwork and cooperation outside of 

its organizational limits. Finally, these results suggest that the integration with external 

secondary stakeholders is a source of new ways aimed at solving their environmental 

problems, so it is a work with relevance in the academic and organizational fields. 

 

 

Keywords: Green supply chain management (GSCM), stakeholder integration, SMEs, 

environmental practices.  
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Introducción 

El crecimiento descontrolado de la población mundial, principalmente en las grandes 

ciudades, ha traído consigo un incremento en los niveles de contaminación del aire, del 

agua y el suelo, por la generación de diferentes tipos de residuos y emisiones (Tamayo 

Orbegozo, Vicente Molina, & Villarreal Larrinaga, 2016). Estos problemas ambientales se 

han convertido en grandes retos para los gobernantes, las empresas y la población en 

general (Tamayo Orbegozo et al., 2016), lo que ha llevado a que la gestión ambiental haya 

logrado atraer su interés como medio para alcanzar el desarrollo sostenible, es decir la 

satisfacci·n de ñlas necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades futurasò (WCED, 1987), lo que a nivel organizacional implica crear un balance 

entre aspectos ambientales y sociales con los objetivos económicos, con el fin de disminuir 

el daño y aumentar los beneficios para el medio ambiente y la sociedad (Klewitz & Hansen, 

2014a). En este sentido, la adopción e implementación de prácticas de gestión de cadena 

de suministro verde (GSCM en inglés) ha sido de gran importancia en aquellas empresas 

impulsadas por el deseo de mejorar su desempeño ambiental (Testa & Iraldo, 2010), y a 

su vez su desempeño financiero, ya que se ha verificado la relación positiva entre estos 

dos indicadores (Miroshnychenko, Barontini, & Testa, 2017). Sin embargo, a pesar de su 

creciente difusión y éxito, muchos factores siguen impidiendo la adopción de GSCM 

por parte de las empresas, especialmente en las Pymes (Testa & Iraldo, 2010). 

 

De la misma manera, la innovación ecológica o ambiental (eco-innovation, en inglés)1 es 

ahora un campo del conocimiento muy estudiado y aplicado en diferentes ámbitos, como 

otro camino orientado al logro del desarrollo sostenible (Klewitz & Hansen, 2014c). En el 

ámbito investigativo también se ha visto reflejado este creciente interés, con el desarrollo 

de estudios sobre el planteamiento y aplicación de estrategias de tipo ambiental en las 

empresas, y diferentes aspectos asociados, como los factores determinantes de su 

desarrollo e implementación, y las relaciones con partes interesadas. Entre otras razones, 

debido a que en un principio las empresas eran consideradas como los principales actores 

                                                
 

1 Producción, aplicación o exploración de bienes, servicios, procesos, métodos corporativos, 
estructuras organizacionales o de gestión, nuevos o mejorados significativamente, para la empresa 
y/o el cliente, y con los cuales se logren resultados como la reducción de riesgos ambientales, de 
la contaminación y los impactos negativos causados por el uso de recursosò (de Jesus Pacheco et 
al., 2016; Hojnik & Ruzzier, 2016) 
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contaminantes, pero se ha encontrado que gracias a la gestión ambiental y la eco-

innovación se han convertido en parte fundamental de la solución a estos problemas 

(Aragón Correa, Hurtado Torres, & García Morales, 2005).  

 

Muchos de estos estudios, en principio, se enfocaron en empresas de gran tamaño, sin 

considerar que las Pymes son fundamentales en estos desarrollos, ya que en el mundo 

conforman cerca del 90% del total de la industria y aportan alrededor del 50% de la 

contaminación  (Aragón Correa et al., 2005). En parte, este desinterés por las Pymes se 

explica con el argumento de que las empresas medianas y pequeñas no cuentan con las 

capacidades gerenciales y los recursos suficientes para desarrollar prácticas de innovación 

ambiental, por razones como su baja habilidad de gestión, porque dependen en gran 

medida de las personas para sobrevivir y por las limitaciones en inversión en tecnología y 

actualización de conocimiento (Bos-Brouwers, 2010a). Además, son empresas que por lo 

general presentan un comportamiento resistivo y/o reactivo, por lo que lo anterior también 

justifica que, en su mayoría, las Pymes se limiten a dar cumplimiento a la regulación 

ambiental (Klewitz & Hansen, 2014c).  

 

En contraste, este tipo de empresas presentan diversas ventajas para desplegar 

innovaciones ambientales, como tener un estilo emprendedor, contar con una estructura 

organizacional simple, y liderada por su propietario en la mayoría de casos. Así, las Pymes 

tienen una posición privilegiada para desarrollar innovaciones radicales y competir 

exitosamente en nichos de mercado con innovaciones sostenibles, en comparación con 

las empresas grandes (Klewitz & Hansen, 2014b). Por otro lado, en el pasado la mayoría 

de las empresas solo le daban importancia al desarrollo de prácticas que generaran una 

mejora en el medio ambiente, pero que a su vez tuvieran un impacto positivo inmediato en 

su rentabilidad. Esto conllevó a que profesionales e investigadores se preguntaran sobre 

cuáles eran las motivaciones que llevaban a otras empresas a adoptar prácticas de 

innovación ambiental, logrando identificar como las más importantes, la demanda y 

preferencias de los consumidores, la regulación pública, motivaciones éticas y 

consideraciones de rendimiento económico y ambiental (Betts, Wiengarten, & Tadisina, 

2015).  

 

Generalmente, las prácticas de GSCM son adoptadas por Pymes "seguidoras", como 

respuesta a las presiones que ejercen sus clientes y consumidores, o a las derivadas de 
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los otros actores de la red de suministro más proactivos que han iniciado una iniciativa de 

GSCM (empresas líderes o focales en la cadena de suministro), implicando el desarrollo 

de actividades de cooperación entre los miembros de la cadena (Testa & Iraldo, 2010). En 

este sentido, la colaboración de cadena de suministro se convierte en una capacidad 

relacional clave que facilita la formulación estratégica y ejecución de prácticas ambientales 

en la cadena (Chin, Tat, & Sulaiman, 2015; Gunasekaran, Subramanian, & Rahman, 2015), 

de manera que promueve el aprendizaje ambiental mutuo, haciendo que las relaciones 

entre el gobierno, las empresas y sus socios de la cadena de suministro, favorezcan la 

reducción de los problemas ambientales (Chin et al., 2015). De esta manera, la 

colaboración de la empresa focal con actores de la cadena, es fundamental en GSCM para 

facilitar las actividades de responsabilidad ambiental y social (Chin et al., 2015), 

planteamiento que, de acuerdo con los principios de GSCM, se puede extrapolar a otro 

tipos de actores, siendo este el objeto de investigación. 

 

La teoría de las Partes Interesadas (PI), explica la importancia de satisfacer las demandas 

y necesidades de todos aquellos individuos o grupos que ejercen alguna influencia o se 

pueden ver afectados por los alcances organizacionales de las empresas (Freeman, 1984), 

para asegurar la supervivencia y crecimiento de las mismas (Lin, Zeng, Ma, Qi, & Tam, 

2014). En relación con la gestión ambiental, las PI tienen una importancia especial como 

impulsores del comportamiento ambientalmente proactivo de las empresas (Neelam, 

Suresh, & Sharma, 2014), es decir, cuando se gestiona la dimensión ambiental como una 

prioridad competitiva en la estrategia corporativa (Bianchi & Noci, 1998). Sin embargo, no 

todos los tipos de partes interesadas tienen la misma importancia ni ejercen la misma 

presión sobre las empresas, lo que se debe a varios factores como el tipo de relación con 

la empresa (directa e indirecta), al tipo de industria, a la estructura organizacional de la 

misma y al contexto en general (Betts et al., 2015; Delmas & Toffel, 2004). Por ejemplo, 

las partes interesadas internas (empleados operativos, empleados administrativos y 

accionistas) tienen un mayor impacto en la gestión ambiental, puesto que suelen ser los 

iniciadores y beneficiarios de las actividades proactivas medioambientales de la 

organización, y son orientados y liderados por la parte administrativa y la alta dirección 

para su implementación exitosa (Betts et al., 2015; Ni, 2012).  

Por otro lado, están las PI externas, que se subdividen en primarias, es decir los 

compradores comerciales, consumidores, proveedores, competidores (Neelam et al., 
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2014); y secundarias tales como grupos ambientales, líderes comunitarios, organizaciones 

no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y reguladores (Delmas, 2009). Los 

externos secundarios se caracterizan por no tener control de los recursos críticos de la 

organización (Buysse & Verbeke, 2003; Ni, 2012), sin embargo, si tienen una gran 

influencia en relación con su comportamiento ambiental, dado que desempeñan un rol 

importante y positivo en la obtención de ventajas competitivas (Delmas, 2009). A pesar de 

esto, muchas compañías no dan la misma validez a las demandas de este tipo de partes 

interesadas (Pagell & Shevchenko, 2014). Adicionalmente, se presentan dificultades en la 

identificación de las partes interesadas secundarias que pueden llegar a desempeñar un 

papel fundamental en el éxito de innovaciones radicales (Fliaster & Kolloch, 2017; Pagell 

& Shevchenko, 2014).  

Uno de los pioneros en hablar sobre este tema fue Stuart Hart, quien en 1995 sugirió que 

la integración de las partes interesadas debe considerarse como una capacidad derivada 

del tutelaje del producto, que requiere la inclusión de perspectivas de actores externos 

clave (Sharma & Vredenburg, 1998), tales como el gobierno y los entes reguladores, la 

comunidad, los grupos ambientales, ONGs, asociaciones industriales, sindicatos, 

competidores, acuerdos internacionales y medios de comunicación (Betts et al., 2015; 

Buysse & Verbeke, 2003; Darnall, Henriques, & Sadorsky, 2010; Delmas, 2009; Delmas & 

Toffel, 2004; Neelam et al., 2014; Ni, 2012). De acuerdo con Sharma y Vredenburg (1998), 

integrarse con grupos de interés es "...la capacidad de establecer relaciones de 

colaboración basadas en la confianza con una amplia variedad de partes 

interesadas, especialmente aquellas con objetivos no económicos", que son aquellos 

actores que tienen una mayor preocupación por el impacto de la cadena de suministro 

sobre el medio ambiente y la comunidad, más que en su rentabilidad económica (Pagell & 

Shevchenko, 2014).  

En relación con lo anterior, una cadena de suministro que se centra en actividades con 

beneficios económicos, no estaría en la capacidad de atender todos los impactos 

ambientales y sociales negativos derivados de estas actividades, y por lo tanto no sería 

sostenible (Pagell & Shevchenko, 2014). En la actualidad, el camino hacía el desarrollo 

sostenible ya no está representado solo por la factibilidad económica, puesto que la 

inclusión de todas las partes interesadas, tanto internas como externas, se ha convertido 

en un aspecto fundamental para la construcción de una cadena de suministro realmente 

enfocada a la sostenibilidad (Eesley & Lenox, 2006; Pagell & Shevchenko, 2014; Pagell & 
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Wu, 2009). Por lo que se resalta la importancia de asegurar que las partes interesadas no 

económicas estén representadas en investigaciones de la cadena de suministro y que los 

actores económicos estén representados en otras áreas de investigación, de modo que 

todos los impactos en la cadena de suministro sean igualmente importantes (Pagell & 

Shevchenko, 2014). Lo anterior nos permite dirigir nuestra investigación al análisis 

profundo en las partes interesadas que tienen un enfoque más centrado en la 

sostenibilidad. 

En el caso específico de Colombia, de acuerdo con un estudio previo (Van Hoof & Herrera, 

2007), el país presenta una creciente preocupación por la relación entre las Pymes y la 

problemática ambiental, manifestada mediante el establecimiento de leyes, normas y 

controles para constituir un marco dentro del cual deben ubicarse los sectores productivos. 

Esto también se ve reflejado en la creciente necesidad de abordar el problema ambiental 

por parte del sector corporativo, ya sea por las fiscalizaciones a que se ve sometido o por 

razones comerciales, impuestas por una economía cada vez más globalizada y 

demandante de buenas prácticas ambientales. Por otro lado, la sociedad está 

demostrando cada vez mayor preocupación por el medio ambiente, lo que se traduce en 

mayores exigencias al comportamiento ambiental de los distintos actores económicos y 

sociales (Araya, 2003). Por estas razones, diferentes partes interesadas han empezado a 

mostrar interés por impulsar nuevos mecanismos de gestión ambiental. Por ejemplo, la 

autoridad ambiental quiso complementar los instrumentos tradicionales de mandato y 

control, con iniciativas que promovieran la auto-regulación empresarial y dieran flexibilidad 

a las empresas en la búsqueda de alternativas de cumplimiento y la mejora del desempeño 

(Araya, 2003; Van Hoof & Herrera, 2007; Moreno-Mantilla, 2007).  

 

Sin embargo, la política pública ambiental en Colombia se ha caracterizado por la falta de 

integralidad y por su aplicación limitada, como consecuencia de la falta de cohesión entre 

las autoridades ambientales y un deficiente entendimiento de los incentivos que pueden 

conducir a la adopción de lineamientos ambientales, además del desconocimiento de la 

cultura organizacional, en especial de las Pymes. (Bohórquez Pulido & Cendales 

Rodríguez, 2016). Por ejemplo, la falta de instrumentos de medición de la mejora del 

desempeño ambiental, ha hecho que se le siga dando prioridad a los aspectos económicos 

que a los ambientales (Bohórquez Pulido & Cendales Rodríguez, 2016). Por lo tanto, el 

reto es que la política pública, teniendo en cuenta que el tipo de cultura que predomina en 
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este tipo de empresas, donde los objetivos de índole financiero son los que promueven el 

quehacer organizacional (Bohórquez Pulido & Cendales Rodríguez, 2016), tenga la 

capacidad de atraer su interés hacía la prevención y el control ambiental, al presentarse 

éste como resultado de una estrategia productiva que genera una reducción de costos 

(Araya, 2003).  

 

Lo anterior es fundamental para aprovechar el potencial de las Pymes colombianas como 

organizaciones con gran potencial de generar empleo, por su capacidad de producir 

ingreso para los sectores débiles, por ampliar la base del sector privado, por contribuir a 

reducir la concentración de poder económico y por su aporte al producto nacional, por lo 

que son importantes para la economía en general y para la sociedad en particular 

(Castellanos, 2003). Adicionalmente, es de destacar que las Pymes poseen ventajas 

competitivas importantes como: su tamaño les permite una respuesta rápida a los cambios 

del entorno y facilita su integración como eslabón en cadenas productivas; también como 

proveedores eficientes de bienes intermedios o finales y de servicios en esquemas de 

subcontratación nacionales o internacionales que alimentan el surgimiento de empresas 

nacionales más grandes (Castellanos, 2003). 

 

En los últimos años se han llevado a cabo trabajos de investigacion acerca del 

reverdecimiento de la cadena de suministro en empresas colombianas en general, en 

áreas como: 1) prácticas ambientales proactivas, siguiendo enfoques basados en 

capacidades dinámicas y Visión Basada en Recursos ï Tutelaje de Producto (Moreno-

Mantilla, Romero-Larrahondo, & Reyes-Rodríguez, 2013; C. E. Moreno Mantilla & Reyes 

Rodríguez, 2013; C. Moreno Mantilla & Reyes Rodriguez, 2010); 2) el efecto de prioridades 

competitivas en GSCM (Leguízamo-Díaz, Tatiana Paola; Moreno-Mantilla, 2014); 3) 

desarrollo de una metodología para construir un indicador multi-criterio para la medición 

del desempeño ambiental en GSCM (Sarache-Castro, Costa-Salas, & Martínez-Giraldo, 

2015), y 4) prácticas ambientales de cadena de suministro en Pymes (Moreno-Mantilla, 

Mejía-Salazar, Leguízamo-Díaz, & Romero-Larrahondo, 2016). El último estudio fue 

realizado con 170 Pymes participantes de un programa de asesoría empresarial de la 

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, obteniendo como resultado la clasificación de 

las pymes estudiadas en tres grupos: empresas ñrezagadasò (60), ñseguidorasò (41) y 

ñl²deresò (69), seg¼n su nivel de desarrollo en pr§cticas de GSCM, de las cuales, las m§s 

sobresalientes en las empresas líderes fueron: cooperación con clientes en el marco del 
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eco-diseño, selección de proveedores con base en certificaciones ambientales, programas 

para incentivar la prevención de la contaminación entre los trabajadores, compromiso de 

la alta dirección con las iniciativas ambientales, y cooperación entre las áreas de la 

empresa para desarrollar mejoras ambientales en procesos, productos o servicios 

(Moreno-Mantilla et al., 2016).  

Lo anterior da cuenta del crecimiento de los estudios sobre gestión ambiental en cadenas 

de suministro en el contexto de la industria colombiana, aunque con enfoques intra-

organizacional y de cadena de suministro (i.e., no encontrándose un enfoque en las 

relaciones con partes interesadas externas a la cadena de suministro). De acuerdo con el 

profesor Juan Ricardo Gómez de la Universidad Javeriana en Bogotá, la preocupación por 

el medio ambiente en el país, no es solo de ambientalistas y científicos, sino que es una 

expresión de la sociedad en su conjunto. Lo que se evidencia en el diseño de políticas 

públicas donde participan diversos actores como sectores económicos, la academia, el 

gobierno e incluso grupos tradicionalmente marginados, como campesinos, comunidades 

negras e indígenas (Semana.com, 2016), aunque con falencias en la integración 

institucional y coherencia en su aplicación, las cuales deben corregirse para realmente 

obtener los resultados que se esperan con su formulación (Bohórquez Pulido & Cendales 

Rodríguez, 2016). Por estas razones es fundamental estudiar la integración entre estos 

grupos y las empresas pequeñas y medianas colombianas, en el contexto de la gestión 

ambiental en las cadenas de suministro. 

Los argumentos previos complementan la idea de que tanto para las empresas pequeñas 

y medianas como para las grandes, las relaciones de colaboración con partes interesadas 

son importantes para determinar las necesidades e implicaciones de desarrollar prácticas 

ambientales proactivas, así como para apoyar su implementación. De esta manera, al 

considerar fundamentales las relaciones con sus PI, demostrándolo a través de políticas y 

contando con los recursos necesarios para atender activamente sus problemas 

ambientales, las empresas logran mayores avances en términos ambientales. En el caso 

especial de las pequeñas y medianas empresas, esta capacidad es muy importante, 

puesto que lograr la comprensión de las preocupaciones ambientales de las PI, dando un 

enfoque apropiado, da la posibilidad de mejorar la eficacia y de desarrollar avances 

medioambientales, por medio de colaboraciones, accesos a recursos financieros, 

consultoría gratuita o voluntariado para diversos desarrollos. Por lo anterior, la 

colaboración con PI se considera una condición necesaria para la gestión medioambiental 
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proactiva en las pequeñas y medianas empresas, aunque no suficiente pues hay otros 

factores que determinan e influyen en el desarrollo de prácticas ambientales (Aragón 

Correa et al., 2005). De acuerdo con esto y con la definición de partes interesadas, estas 

juegan un papel de gran importancia en el ámbito ambiental específicamente, como 

motivadores y determinantes del planteamiento y desarrollo de estrategias y prácticas 

(Betts et al., 2015). Como complemento, se encuentra que la teoría de las partes 

interesadas y las evidencias empíricas confirman el impacto positivo que tienen la 

colaboración con PI sobre la implementación de prácticas y estrategias medioambientales 

en las empresas (Betts et al., 2015; Chin et al., 2015; Gunasekaran et al., 2015). 

 

Debido a que ya se ha estudiado la integración de PI directos a la cadena de suministro, 

ha surgido el interés por analizar las relaciones entre las empresas de pequeño y mediano 

tamaño, con PI no económicas o extra mercado, puesto que se considera que su opinión 

y percepción del entorno de la misma puede ser de gran importancia en la planeación y 

desarrollo de sus procesos, entre esos los relacionados con el medio ambiente. Además 

porque ejercen una presión significativa sobre la empresa que también puede impactar en 

la toma de decisiones alrededor del tema ambiental, a partir de la toma de conciencia sobre 

los problemas ambientales, la adopción de objetivos ambientales y la implementación de 

prácticas ambientales (Meixell & Luoma, 2017). Por esta razón, se considera necesario 

estudiar cómo estas relaciones han influido de manera tanto negativa como positiva, en la 

implementación o no, de prácticas ambientales en Pymes colombianas, lo cual permitirá 

ampliar el conocimiento acerca de los procesos de adopción de este tipo de prácticas en 

empresas pequeñas y medianas, particularmente en el contexto de una economía 

emergente como la colombiana. Como punto de partida, se plantea un modelo conceptual 

con base en teorías desarrolladas en la literatura, cuyos planteamientos más importantes 

se exponen en la sección 1 (antecedentes teóricos), el cual muestra las relaciones entre 

las variables que se quieren estudiar, y a partir de las cuales se plantearon las hipótesis 

de investigación, explicadas en la sección 2 de este trabajo. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos, se desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativo, por medio de una estrategia de encuesta, aplicando un cuestionario 

construido con base en estudios empíricos previos, a una muestra seleccionada por 

conveniencia, bajo criterios de origen (colombiana) y tamaño (11 a 200 empleados). Con 

los datos recolectados, se llevó a cabo un análisis estadístico multivariado (Análisis 
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Factorial Exploratorio, Análisis Confirmatorio de Factores, Regresión Lineal Múltiple y PLS 

ï Partial Least Squares), a partir del cual se validó el modelo teórico propuesto, así como 

las relaciones entre sus factores y variables, lo cual se detalla en la sección 3 de este 

documento. Con base en estos resultados, se llega a la conclusión de que, para la muestra 

evaluada en el contexto colombiano, la relación con partes interesadas externas sí tiene 

un efecto positivo sobre el despliegue de prácticas ambientales, excepto cuando la relación 

está dada con el regulador. Lo anterior indica que las hipótesis de investigación planteadas 

son aceptadas y validadas, excepto la H2a. En las secciones 4 y 5 se profundiza en la 

discusión de resultados y conclusiones del estudio.  

 

Estos resultados implican una contribución académica, al generar un nuevo conocimiento 

en el área de gestión ambiental en empresas pequeñas y medianas colombianas, 

permitiendo conocer el comportamiento ambiental de las mismas desde la perspectiva de 

la gestión ambiental de la cadena de suministro, así como su nivel de integración con 

partes interesadas secundarias externas, y al articular estas dos áreas, comprender cómo 

estas relaciones de colaboración, impulsan el desarrollo o implementación de prácticas 

ambientales dentro de la organización y en la cadena de suministro de la que es miembro. 

Por su parte, como aplicación práctica, este nuevo conocimiento servirá como herramienta 

de persuasión y motivación para los gerentes de empresas y responsables ambientales, 

para que vean el trabajo en equipo y la cooperación fuera de sus límites organizacionales, 

como fuente de nuevos caminos orientados a la solución de sus problemas ambientales, 

siendo un trabajo con pertinencia en los ámbitos académico, organizacional y económico.  
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1.  Antecedentes teóricos  

1.1 Contextualización – Pymes en Colombia 
 

Las Pymes son empresas de características especiales, cuya particularidad es su 

heterogeneidad en términos de tamaño y sector industrial (Klewitz & Hansen, 2014a). En 

los últimos años, ha ido en aumento el interés por el desarrollo y la protección de las Pymes 

en países tanto desarrollados como en desarrollo, debido al reconocimiento de su 

importancia e influencia en el desarrollo económico, el crecimiento, la exportación y el 

empleo, a pesar de la limitación de recursos y los desafíos que deben enfrentar (Muda & 

Rahman, 2016; Velásquez, 2004). Lo anterior, en razón a que las Pymes representan más 

del 80% -o incluso más del 90%- de la economía (Biondi, Iraldo, & Meredith, 2002; Klewitz 

& Hansen, 2014c; Velásquez, 2004). En el caso colombiano, de acuerdo con datos 

provenientes del Registro Único Empresarial y Social (RUES), del total de empresas 

registradas, el 94,7% son microempresas y el 4,9% corresponden a pequeñas y medianas 

empresas. Un análisis más detallado, por ubicación geográfica, permite establecer que las 

Pymes en Colombia, están distribuidas en su mayoría en Bogotá, y en cinco 

departamentos que son Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Santander, 

correspondiendo al 66% del aparato productivo nacional. Esto muestra que Colombia, al 

igual que el resto del mundo, es un país constituido principalmente por Pymes, siendo 

fundamentales en la producción y la economía nacional2.  

 

La definición de Pymes varía de acuerdo a la normatividad y criterio de cada país (Klewitz 

& Hansen, 2014c; Muda & Rahman, 2016), generalmente con base en el número de 

empleados y los activos existentes.  En Colombia específicamente, de acuerdo con la Ley 

905 de 2004, el grupo de MiPymes está conformado por empresas familiares, pequeñas y 

medianas, que se definen como toda unidad de explotación económica, llevada a cabo por 

una persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

                                                
 

2Tomado de ñMipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombiaò. Dinero.com, 14 de Abril de 

2016. http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-

colombia/222395 
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comerciales o de servicios, rural o urbana, que responde a dos (2) de los siguientes 

parámetros: 

 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

1.2 Visión de la firma basada en recursos naturales 

 

Esta teoría deriva sus postulados de la Visión de la Firma Basada en Recursos (RBV, por 

sus siglas en inglés), la cual enuncia que las empresas desarrollan capacidades con base 

en sus recursos y competencias internas, formando un camino de desarrollo de 

capacidades o path-dependence (Gavronski, Klassen, Vachon, & do Nascimento, 2011), 

el cual conduce a la generación de ventajas competitivas (Aragón-Correa & Sharma, 2003). 

Debido a esto, esta teoría es considerada como un modelo de estrategia orientado a la 

eficiencia (Teece, Pisano, & Shuen, 1997).  

 

A partir de este paradigma, Hart (1995) propone una nueva teoría en busca de explicar el 

logro de ventajas competitivas y un mejor desempeño ambiental y financiero, por medio 

del estudio de las relaciones entre la empresa, los recursos naturales y las capacidades 

(Hart, 1995). De este modo, sugiere que, dependiendo de la manera como la firma se 

enfrente al aumento de las restricciones impuestas por el medio natural, en los mercados 

actuales, determinará el surgimiento de capacidades valiosas y diferenciadoras que la 

encaminen a mejores resultados sociales y económicos (Chan, 2005). Esta teoría se 
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desarrolla en la interface entre los desafíos ambientales y los recursos de la empresa, a 

través de tres niveles de estrategias interconectadas: la prevención de la contaminación, 

el tutelaje de producto y el desarrollo sostenible (Hart, 1995). Cada una de estas 

estrategias es impulsada por diferentes fuerzas o motivadores ambientales, está basada 

en diversos recursos claves y tiene una fuente de ventajas competitivas propia, como se 

muestra en la Tabla 1 (Hart & Dowell, 2011a).  

 

Tabla 1. Marco conceptual de la teoría NRBV (Hart & Dowell, 2011b) 

CAPACIDAD ESTRATÉGICA 
MOTIVADOR 
AMBIENTAL 

RECURSO 
CLAVE 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

Prevención de la 
contaminación 

Minimizar 
emisiones y 
desechos 

Mejoramiento 
Continuo 

Menores costos 

Tutelaje de producto 

Minimizar 
costos de del 

ciclo de vida del 
producto 

Integración con 
partes 

interesadas 

Anticiparse a 
sus 

competidores 

Desarrollo 
sostenible 

Tecnologías 
limpias 

Hacer cambios 
de salto 
cuántico 

Cambios 
disruptivos 

Posición en el 
futuro 

Base de la 
Pirámide 

Visibilizar las 
necesidades de 

los pobres 

Innovación 
embebida 

Crecimiento a 
largo plazo 

 

 

El nivel más básico de estas capacidades corresponde a la estrategia de prevención de la 

contaminación, cuyo objetivo principal es la reducción en la generación de emisiones y 

desechos, por lo que las prácticas ambientales en las áreas de producción y logística, 

principalmente, se orientan al logro de esta meta (Betts et al., 2015). Esta puede llevar a 

costos más bajos y por lo tanto aportar a la rentabilidad de la firma (Hart, 1995). En el 

segundo nivel se encuentra el tutelaje de producto, cuya fuerza motriz es la reducción de 

los costos e impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto (Betts et al., 

2015), por medio de procesos de selección de materias primas, diseño del producto e 

integración con clientes y proveedores, de modo que, esté más cerca de las expectativas 

de los clientes y la empresa se anticipe a la competencia (Hart, 1995). Y por último, el 

tercer nivel corresponde al desarrollo sostenible, por medio del cual se busca reducir la 

carga ambiental derivada del crecimiento y desarrollo empresarial (Betts et al., 2015), 

incentivando la generación de mercados en economías subdesarrolladas y el consumo 
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eficiente en aquellas ya desarrolladas (Hart, 1995). Recientemente, Hart & Dowell (2011), 

han subdivido a esta estrategia en dos capacidades relacionadas: tecnologías limpias y 

base de la pirámide.  

 

El desarrollo sostenible ofrece ventajas en términos de la posición futura de la organización 

(Betts et al., 2015). Para alcanzar resultados superiores en el desempeño ambiental y 

financiero por medio de estas estrategias, es importante que la firma cuente con unos 

atributos o recursos estratégicos basados en el talento y habilidades de las personas, que 

se expresan en términos del mejoramiento continuo y la innovación; en la anticipación de 

la competencia, por medio de la integración con PI a lo largo del ciclo de vida del producto; 

y en la visión compartida sobre un futuro sostenible, en cuanto al rol de la empresa en el 

desarrollo ambiental y socialmente sostenible (Hart, 1995). 

 

La relación de las organizaciones con el medio ambiente puede ser abordada desde 

diferentes perspectivas. De esta forma, una posibilidad es la de tomar como objeto de 

análisis la firma individual y sus atributos más importantes, complejos y únicos, claves para 

alcanzar un mejor desempeño ambiental de tipo estratégico. Algunos de estos atributos 

podrían ser la innovación, la motivación de la fuerza laboral, la integración de las 

perspectivas de los diferentes grupos de interés, y el flujo de información y conocimiento 

con otros actores. De esta manera, se establece una relación entre recursos y capacidades 

ambientales, entre capacidades y estrategia ambiental, entre estrategia y el mejoramiento 

del desempeño ambiental, y entre estas últimas con un mejor desempeño financiero 

(Etzion, 2007). Esto permite explicar que las firmas que presentan diversos perfiles de 

recursos sean más propensas al despliegue de distintos grados de efectividad en la 

adopción de estrategias ambientales (Hart, 1995). Al mismo tiempo, se argumenta que la 

imitación de recursos y capacidades de la firma, asociados a la estrategia ambiental, es 

costosa y difícil, a la vez que los recursos se conciben como la unidad básica de análisis 

que favorece el surgimiento de ventajas competitivas específicas de la firma, por medio de 

la asociación entre las capacidades con el despliegue y combinación de recursos 

específicos tanto tecnológicos, como físicos, humanos y financieros orientados a lograr un 

mejor desempeño ambiental (Moreno-Mantilla & Reyes-Rodríguez, 2010). 

 

Es clave empezar por señalar que, la prevención de la contaminación, como nivel más 

básico de las estrategias de la NRVB, está orientada a la creación de nuevas capacidades 
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en la producción y las operaciones. Más allá de lo límites internos, las actividades de la 

cadena de valor -desde el acceso a las materias primas, los procesos de producción, hasta 

la disposición de los productos usados- tienen impactos ambientales, y es casi seguro que 

deberán ser "internalizados" en el futuro. Por lo tanto, la administración del producto amplía 

el alcance de la prevención de la contaminación para incluir toda la cadena de valor o "ciclo 

de vida" de los sistemas de productos de la empresa, implicando la integración de la "voz 

del ambiente", es decir, las perspectivas externas (partes interesadas), en los procesos de 

diseño y desarrollo del producto.  Por  un lado, se sugiere que las empresas adopten una 

postura proactiva frente a sus proveedores, con el objetivo de minimizar el impacto 

ambiental de toda la cadena aguas arriba (Hart, 1995; Hart & Dowell, 2011c).  Las 

relaciones de trabajo cercanas entre el personal ambiental, el personal de marketing y los 

clientes también parecen importantes si el impacto ambiental del producto en uso debe 

minimizarse y el producto usado debe reutilizarse o reciclarse (Hart, 1995).  

 

Por otro lado, la administración de productos requiere capacidad organizativa no 

solo para coordinar grupos funcionales dentro de la empresa, sino también para 

integrar las perspectivas de partes interesadas externas clave -ambientalistas, 

líderes comunitarios, medios de comunicación, reguladores- en decisiones sobre el 

diseño y desarrollo de productos (Hart, 1995). Esto es justificado a partir de argumentos 

previos que afirman que involucrar a las partes interesadas en el proceso estratégico es la 

pieza clave de una estrategia de administración de productos. Aunque es evidente la 

dificultad que implica la coordinación del proceso de diseño con el de fabricación, 

integrando la ñvoz del clienteò, las empresas han comprendido la importancia de impulsar 

las habilidades de la gesti·n interfuncional, para involucrar la ñvoz del medio ambienteò en 

la selección de materias primas y, en general, el diseño del producto. Es de resaltar que, 

a través de la administración de productos, las empresas pueden (a) salir de negocios 

ambientalmente peligrosos, (b) rediseñar los sistemas de productos existentes para reducir 

los riesgos y (c) desarrollar nuevos productos con costos de ciclo de vida más bajos (Hart, 

1995). 
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1.3 Teoría de las Partes Interesadas 

 

Hacía finales de la década de los 80, el concepto de partes interesadas se convirtió en 

teoría, con el fin de facilitar y promover el respeto a la ética empresarial (Carroll & Näsi, 

1997a). Desde esta teoría se define a las partes interesadas (PI) como aquellos individuos 

o grupos que ejercen alguna influencia o se pueden ver afectados por los alcances 

organizacionales de las empresas (Freeman, 1984). Desde la perspectiva de la gerencia 

de proyectos, las PI se pueden definir como aquellos individuos, grupos de personas u 

organizaciones que pueden ser afectados por o afectar (percibir que son afectados) una 

decisión, actividad o resultado de un proyecto. Estos pueden participar activamente en el 

proyecto o tener intereses que puedan afectarse positiva o negativamente por el 

desempeño o los resultados del proyecto (Aragonés-Beltrán, García-Melón, & Montesinos-

Valera, 2017). A partir de esta definición, es posible evidenciar la importancia de tener en 

cuenta a las PI en el desarrollo de un proyecto en cualquier área, ya que juegan un papel 

fundamental en la gestión exitosa del mismo. Así mismo, en el campo empresarial las PI 

tienen una participación válida en las organizaciones, lo que implica que no son 

espectadores ociosos. De lo contrario, tienen un legítimo interés sobre lo que las empresas 

están haciendo y cómo están logrando sus objetivos. (Carroll & Näsi, 1997b). Esto es 

acorde con uno de los postulados de la teoría de las partes interesadas, que indica que las 

empresas necesitan asegurar su supervivencia y crecimiento exitoso por medio de la 

satisfacción de las demandas de las PI (Lin et al., 2014).  

 

De acuerdo con el PMI (Project Management Institute), la gestión de PI en proyectos 

requiere realizar tres actividades principales: 1) identificación de las PI, 2) analizar las 

expectativas de las partes interesadas y su impacto esperado en el proyecto y 3) 

desarrollar estrategias para involucrar eficazmente las PI en las decisiones y la ejecución 

del proyecto. Como se puede evidenciar, estas directrices pueden extrapolarse fácilmente 

a otras áreas de desempeño organizacional. Es por esto que, además de la gran 

importancia de esta teoría en la gerencia de proyectos, ha ido en aumento el interés por 

analizar la influencia de estos actores en la gestión y la toma de decisiones en áreas 

específicas como el cuidado de la salud o la gestión ambiental (Aragonés-Beltrán et al., 

2017).  
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En relación con la gestión ambiental, las PI tienen una importancia especial como 

impulsores del comportamiento ambientalmente proactivo de las empresas (Neelam et al., 

2014). Sin embargo, no todos los tipos de partes interesadas tienen la misma importancia, 

por lo tanto es fundamental hacer una distinción entre el grupo de PI internas y externas, 

que es la clasificación más común. La gran mayoría de autores concuerdan en que el grupo 

de PI internas está conformado por los empleados directivos, los empleados operacionales 

y los accionistas o dueños (Carroll & Näsi, 1997a); algunos autores incluyen la sede 

corporativa en este grupo (Neelam et al., 2014). En contraste, las PI externas incluyen a 

los consumidores, competidores, gobierno, grupos activistas sociales, medios de 

comunicación, entorno ambiental y la comunidad (Carroll & Näsi, 1997a). Adicionalmente, 

los actores externos se subdividen en primarios, en donde se incluyen los compradores 

comerciales, consumidores, proveedores y competidores (Neelam et al., 2014); y 

secundarios tales como comunidad, grupos ambientales, líderes comunitarios, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y reguladores 

(Delmas, 2009). 

 

 

Ilustración 1. Tipos de Parten Interesadas (Fuente: Elaboración Propia con base en Neelam 
et. al (2014) y Delmas (2009)) 

 

Las PI internas tienen una influencia crítica en el éxito o fracaso de las estrategias 

ambientales puesto que, en primer lugar, los empleados suelen ser los iniciadores y 

beneficiarios de las acciones medioambientales proactivas, y por lo tanto pueden afectar 

la decisión de la firma de implementar o no estas prácticas (Neelam et al., 2014; Ni, 2012). 

TIPOS DE PARTES INTERESADAS

Partes Interesadas 
Internas

Directivos, empleados, 
accionistas o dueños

Partes Interesadas Externas

Primarios:
Consumidores, 
competidores, 
proveedores 

Secundarios: Gobierno, 
regulador, grupos 

activistas, medios de 
comunicación, entorno 
ambiental y comunidad
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Por otro lado, se resalta la importancia del apoyo y orientación de la alta dirección para 

asegurar la comprensión y el compromiso de los trabajadores con la estrategia ambiental 

(Ni, 2012). Las partes interesadas externas, a diferencia de las internas, no tienen control 

sobre los recursos críticos de la organización, por lo que están más asociados a la 

regulación y movilización de opinión pública a favor o en contra del desempeño ambiental 

de la organización (Ni, 2012). Son principalmente actores institucionales como el gobierno 

y organismos de regulación (presión coercitiva), asociaciones industriales, grupos 

ambientales, sindicatos (presión normativa) y presiones del negocio y del mercado 

(presiones miméticas) (Neelam et al., 2014).  

 

1.4 GSCM – Green Supply Chain Management 

 

La gestión de cadena de suministro (SCM - Supply Chain Management) es un campo de 

investigación de gran interés e importancia en el área de la gestión de operaciones. Su 

objeto de análisis incluye todas las actividades de la cadena, que van desde la recolección 

de la materia prima en las fuentes, hasta la entrega del producto final al cliente (Gandhi, 

Mangla, Kumar, & Kumar, 2015). Uno de los aspectos que más preocupa a los gobiernos 

y los organismos ambientales es el control de los efectos negativos al medio ambiente, 

que son generados por el desarrollo de estas prácticas. Este interés ha permitido el 

surgimiento de un nuevo concepto: GSCM (Green Supply Chain Management), que 

consiste en la integración de las prácticas tradicionales de la cadena de suministro con las 

prácticas respetuosas del medio ambiente (Gandhi et al., 2015). De esta manera, GSCM 

puede definirse como la incorporación del pensamiento ambiental en la gestión de la 

cadena de suministro (Gandhi et al., 2015), por medio del desarrollo de prácticas que 

abarcan actividades tanto internas como externas, ya sea relacionadas con la prevención 

de la contaminación, el reciclaje de desechos y productos gastados, el uso eficiente de 

recursos y materias primas, o la captura de contaminantes dañinos seguidos de una 

eliminación adecuada (Vachon & Klassen, 2006). Es decir, GSCM tiene en cuenta todo el 

ciclo de vida del producto, desde su diseño (eco-diseño), la selección y el abastecimiento 

de materiales (compras verdes), su fabricación, la entrega a los consumidores (distribución 

verde) y la gestión al final de su vida útil (logística reversa) (Gandhi et al., 2015; Qinghua 

Zhu, Sarkis, & Lai, 2008b). En el nivel más simple, la gestión ambiental en la cadena de 

suministro debe considerarse como la gestión de las actividades relacionadas con el medio 



30 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

ambiente de dos o más organizaciones que realizan transacciones (Vachon & Klassen, 

2006). Una gran cantidad de estudios empíricos sobre el tema han permitido identificar 

alrededor de 17 actividades, las cuales pueden ser distribuidas en las siguientes categorías 

(Green Jr, Zelbst, Meacham, & Bhadauria, 2012; Jabbour, Jabbour, Govindan, Kannan, & 

Arantes, 2014; Qinghua Zhu, Sarkis, & Lai, 2008a): 

¶ Gestión ambiental interna: Hace referencia a la práctica de desarrollar la gestión 

de la cadena de suministro verde como una estrategia organizacional imperativa a 

través del compromiso y apoyo de las gerencias de niveles medio y superior. 

¶ Compras verdes: Práctica orientada al desarrollo de productos ambientalmente 

sostenibles a través de la inserción de criterios ambientales en el proceso de 

compra y la cooperación con los proveedores. 

¶ Colaboración con los clientes: Consiste en trabajar en conjunto con los clientes 

en el diseño de procesos, productos y empaques ambientalmente sostenibles, 

incentivando su participación en el proceso de mejora del desempeño ambiental de 

la cadena productiva. 

¶ Ecodiseño: Implica el diseño de productos que minimicen el uso de materiales y 

energía, que faciliten el re-uso, reciclaje y recuperación de materiales y partes, y 

que evite o reduzca el uso de productos peligrosos en el proceso de manufactura. 

Por estas razones, es considerada como una de las prácticas más avanzadas de 

GSCM, debido a su relación con la mejora ambiental en el proceso de desarrollo 

de productos.  

¶ Recuperación de la inversión: Se da cuando la empresa reutiliza residuos 

aparentemente inútiles y materiales que se venden fuera de la cadena productiva. 

¶ Logística Inversa: Su propósito fundamental es el retorno de productos y/o 

residuos al punto de origen (Montoya, 2010).  
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Ilustración 2. Prácticas de Gestión Verde de la Cadena de Suministro. 

 

Dentro de la amplia variedad de actividades que incluye GSCM, se encuentra la incluida 

la cooperación entre organizaciones, cuyos objetivos pueden ser, por ejemplo, la 

minimización del impacto logístico de los flujos de materiales o la recopilación de 

información sobre las características de los productos adquiridos (Vachon & Klassen, 

2006). Por otra parte, la implementación de prácticas ambientales en la gestión de la 

cadena de suministro, puede ser motivada por diversos factores, tanto externos, 

generalmente vinculados con la presión de grupos de interés, como internos, es decir, por 

procesos estratégicos dirigidos por las empresas propiamente (Testa & Iraldo, 2010).  En 

referencia a los factores externos, en la literatura se explica la existencia de diversos 

mecanismos que influencian las decisiones gerenciales sobre la adopción de estrategias 

ambientales. Por ejemplo, las presiones normativas, como los requisitos de los clientes, 

promueven en las empresas un comportamiento basado en la legitimidad. Por otro lado, 

varias partes interesadas pueden ejercer presiones coercitivas, por medio de regulaciones 

ambientales estrictas, por la imposición de sanciones o multas por incumplimiento, o de 

requisitos para divulgar públicamente información sobre el impacto ambiental de la 

organización (Testa & Iraldo, 2010). Otro ejemplo, es la presión ejercida por grupos de 

interés comunitarios y ambientales, quienes motivan a las empresas a llevar a cabo estas 

estrategias con el fin de mejorar su imagen y reputación (Testa & Iraldo, 2010).  
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Interna

Como estrategia organizacional apoyada por los 
niveles directivos
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Teniendo en cuenta los factores motivantes descritos previamente, se presentan tres 

enfoques estratégicos que pueden favorecer la adopción de prácticas GSCM por parte de 

las empresas, los cuales son (Testa & Iraldo, 2010): 

 

(1) "Liderado por la Imagen": El desempeño ambiental del ciclo de vida del producto 

puede mejorarse, por ejemplo, estableciendo una logística cooperativa "verde" con 

los proveedores para reducir las emisiones de transporte, y comunicar a los clientes 

y consumidores estos atributos del sistema. Esto puede contribuir 

significativamente a una imagen corporativa positiva. 

(2) ñLiderado por la eficiencia": Por ejemplo, una estrategia comercial orientada a la 

cadena de suministro puede permitir la reducción del uso de materias primas por 

unidad de producto o reducir el peso del envase, gracias a soluciones innovadoras. 

Esto lleva a un ahorro de costos y permite a la compañía suministrar al mercado un 

producto más competitivo. 

(3) "Liderado por la innovación": GSCM también puede verse como el resultado de la 

estrategia de un líder de innovación. Esas compañías que están al frente en el 

desarrollo de innovaciones de productos y procesos pueden encontrar en las 

prácticas pioneras relacionadas con GSCM una oportunidad para fortalecer su 

liderazgo y crear una brecha con respecto a sus competidores. 

 

En primer lugar, la adopción de prácticas de gestión ambiental es esencial en todas las 

industrias para cumplir con los requisitos de las reglamentaciones ambientales y las 

demandas de los clientes (Mathiyazhagan, Diabat, Al-Refaie, & Xu, 2015). Sin embargo, 

el principal objetivo de GSCM, así como la medida principal de su efectividad, es la 

capacidad de las empresas que adoptan este enfoque, para mejorar el desempeño 

ambiental y económico, y el de sus socios comerciales (Gandhi et al., 2015; Testa & Iraldo, 

2010; Qinghua Zhu et al., 2008b). De esta manera, la implementación de este enfoque 

puede contribuir a asegurar la sostenibilidad en los negocios y el mantenimiento de 

ganancias competitivas (Gandhi et al., 2015). Lo anterior trae como consecuencia el 

privilegio de aprovechar las ventajas que ofrece la gestión ambiental de la cadena de 

suministro, como la reducción de los riesgos y los costos, la mejora de la imagen, mejores 

relaciones con los actores institucionales y el aumento de la motivación del personal (Testa 

& Iraldo, 2010). Otra ventaja que GSCM puede generar, es la capacidad para innovar 
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continuamente en productos y procesos, gracias a la cooperación con otros actores en la 

cadena de suministro (Gandhi et al., 2015). 

 

1.5 Innovación ambiental e innovaciones orientadas a la 

sostenibilidad 

 

El estudio de la eco innovación y las innovaciones orientadas a la sostenibilidad (SOIs, por 

sus siglas en inglés) tomó gran fuerza luego de la publicación del informe de Brundtlant en 

1987. Las SOIs hacen referencia a la integración de aspectos sociales y ecológicos a 

productos, procesos y estructuras organizacionales, y su principal beneficio es la creación 

de métodos de producción, estructuras de mercado y patrones de consumo más 

sostenibles (Klewitz & Hansen, 2014a). Dar una definición concreta a la eco-innovación no 

es una tarea sencilla, ya que se pueden encontrar una gran variedad de definiciones en la 

literatura. Durante el periodo 2000 - 2009, varios autores propusieron diferentes 

definiciones que se pueden resumir como ñeco innovación es la producción, aplicación o 

exploración de bienes, servicios, procesos, métodos corporativos, estructuras 

organizacionales o de gestión, nuevos o mejorados significativamente, para la empresa 

y/o el cliente, y con los cuales se logren resultados como la reducción de riegos 

ambientales, de la contaminación y los impactos negativos causados por el uso de 

recursosò (de Jesus Pacheco et al., 2016; Hojnik & Ruzzier, 2016). Esta definición incluye 

todos los cambios en el portafolio de productos o en los procesos de producción, ya sean 

radicales o incrementales, intencionales o no, que aborden objetivos de sostenibilidad 

como la gestión de residuos, la eco-eficiencia, la reducción de emisiones, el reciclaje y el 

eco-diseño (Cainelli, De Marchi, & Grandinetti, 2015).  

 

En general, todas las definiciones sobre este tema hacen énfasis en que la principal 

consecuencia de la eco-innovación es la reducción de los impactos medioambientales 

causados por las actividades de producción y consumo, ya sea que el motivo principal para 

su desarrollo sea ambiental o no (Carrillo-Hermosilla, Del Río, & Könnölä, 2010). En adición 

a lo anterior, en la literatura se presentan ambigüedades respecto a la terminología usada 

para referirse a este concepto, puesto que se usan diversos términos como innovación 

ambiental, eco-innovación, innovación ecológica e innovación sostenible, sin hacer 

distinciones. Sin embargo, se debe comprender la diferencia entre los tres primeros 
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conceptos y el último, dado que la innovación sostenible es más amplia y abarca la 

dimensión social de la sostenibilidad, además de la ambiental (Hojnik & Ruzzier, 2016).  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que aunque la innovación ambiental comparte 

muchas características con la innovación en el ámbito económico, también tiene rasgos 

distintivos que implican la necesidad de enfoques propios de gestión y políticas para 

promoverla (Hojnik & Ruzzier, 2016). Se establecieron tres particularidades de la eco-

innovación que la distinguen de otros tipos de innovación: en primer lugar, la eco-

innovación puede ser de tipo tecnológico, organizacional, social o institucional, se puede 

llevar a cabo en empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, y puede ser o no negociada 

en mercados. La segunda característica indica la necesidad de un enfoque 

interdisciplinario para su estudio, debido a que la eco-innovación se encuentra ubicada 

entre la innovación económica y la economía ambiental. Por último, se presenta el dilema 

de la doble externalidad, el cual resalta la importancia de la intervención de la política 

ambiental como motor de la eco-innovación. Hay externalidades positivas que se derivan 

de las fases de investigación, debido a la generación de nuevo conocimiento; así como 

externalidades ambientales en las fases de adopción y difusión, generando beneficios para 

el medio ambiente y en consecuencia, para la sociedad en general. Sin embargo, las 

empresas deben asumir los costos que implican el cumplimiento normativo y la reducción 

de sus cargas ambientales. Por lo tanto, las empresas que invierten en eco innovación 

soportan costos más altos que sus competidores contaminantes, y las externalidades 

positivas funcionan como un desincentivo para ellas, en la medida que no pueden capturar 

todos los beneficios sociales (ñspilloversò) derivados de estas innovaciones (Hojnik & 

Ruzzier, 2016).  

 

De acuerdo con lo anterior, el postulado de (Schumpeter, 1942) de que las grandes 

empresas son más innovadoras que las más pequeñas, tendría justificación, ya que las 

últimas tienen menos probabilidades de lograr innovaciones en las prácticas ambientales 

(del Brío & Junquera, 2003). Esto se explica con las limitaciones de recursos financieros y 

humanos (Mir & Feitelson, 2007), y con la falta de una adecuada gestión estratégica 

(Gerstenfeld & Roberts, 2000). Sin embargo, investigaciones previas demuestran las 

ventajas y los facilitadores de la innovación en Pymes, como por ejemplo, que estas 

poseen un estilo empresarial con estructuras organizativas livianas (Bos-Brouwers, 2010b; 

Darnall et al., 2010); están dominadas por sus dueños-gerentes y por lo tanto pueden ser 
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fuertemente impulsadas por el valor (Knight & Jenkins, 2009); así como que las Pymes 

usualmente tienen más capacidad para adaptarse a cambios en el ambiente (Sroufe, 

Curkovic, Montabon, & Melnyk, 2000). Además, las empresas más pequeñas se 

encuentran en mejor posición que las grandes empresas para innovar radicalmente y 

competir en nichos de mercado sostenibles (Schaltegger & Wagner, 2011). Klewitz y 

Hansen (2014) plantean que las Pymes innovan de manera diferente debido a que poseen 

distintas estructuras organizacionales y distintas capacidades para la sostenibilidad, tales 

como: visión compartida, gestión de partes interesadas y proactividad estratégica (Aragón-

Correa, Hurtado-Torres, Sharma, & García-Morales, 2008).  

 

Por otra parte, Klewitz y Hansen (2014) describen tres categorías en las que dividen las 

innovaciones basadas en sostenibilidad de las Pymes, entre las que se da una fuerte 

interacción: 1) innovación en procesos, 2) innovación organizacional, y 3) innovación en 

productos. Los autores no muestran claramente el carácter radical o incremental de cada 

innovación, aunque sí resaltan la importancia de estos dos tipos e indican que la 

diferenciación entre las innovaciones sostenibles radicales y las incrementales no es 

posible, ya que ambas se producen en un continuum (Dewar & Dutton, 1986). Sin embargo, 

se pueden identificar varios tipos de innovaciones sostenibles, con un enfoque más 

disruptivo que incremental. Algunos ejemplos pueden ser: 

 

Abastecimiento local y producción local: Hace referencia a la producción en instalaciones 

locales propias o en la selección de proveedores regionales, de modo que se puedan 

disminuir significativamente las emisiones por transporte, y a su vez eliminar o mitigar 

problemas sociales en la cadena de suministro (Klewitz & Hansen, 2014c). Por lo tanto, a 

través de la aplicación de este paradigma, las Pymes pueden remodelar radicalmente su 

cadena de suministro (Klewitz & Hansen, 2014c; Rodgers, 2010). Este nuevo enfoque 

requiere una decisión estratégica de los gerentes y por lo tanto se considera una 

innovación de  tipo organizacional (Klewitz & Hansen, 2014c). El abastecimiento local 

puede resultar especialmente importante si las Pymes tienen como objetivo rediseñar sus 

productos, minimizar los costos sociales y ambientales y a la vez lograr efectos positivos 

en la imagen local de su marca (Kearins, Collins, & Tregidga, 2010; Kirkwood & Walton, 

2010; Rodgers, 2010).  
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Bio-mimetismo: Este enfoque holístico implica integrar nuevos principios de innovación en 

toda la organización. Busca estudiar la naturaleza como fuente de inspiración de nuevas 

innovaciones para la resolución de problemas (Klewitz & Hansen, 2014c). Es decir, se ve 

la naturaleza como base para la creación de una nueva visión y una oportunidad comercial, 

que busque trascender y transformar la práctica actual de la industria (Kearins et al., 2010).  

 

Proceso de innovación reflexivo: Este enfoque consiste en aprovechar la interacción con 

los actores externos de la cadena de valor de las Pymes (por ejemplo, con la red de cadena 

de valor, red regulatoria y la red de conocimiento), para incrementar la reflexividad del 

proceso innovación (Hansen, Sondergard, & Meredith, 2002; Klewitz & Hansen, 2014c). 

En la interacción con actores de la red de conocimiento, como universidades y centros de 

investigación, las Pymes pueden recibir apoyo en el aprendizaje de la naturaleza 

multidimensional y la complejidad de la sostenibilidad (Hansen et al., 2002; Spitzeck & 

Hansen, 2010). La interacción con PI no tradicionales en el proceso de innovación, puede 

conducir a innovaciones radicales y nuevos modelos de negocio (Hart & Sharma, 2004; 

Klewitz & Hansen, 2014c; Parrish & Foxon, 2006). Según (Hansen et al., 2002) la 

capacidad de innovación de una Pymes es influenciada por un triángulo dinámico de 

competencias, estrategias y relaciones de la redes. 

 

Fair trade y productos orgánicos: Consiste en el uso de materias primas de la agricultura 

ecológica (i.e., algodón orgánico (Kearins et al., 2010)), y al abastecimiento sobre la base 

de comercio justo (Rodgers, 2010). Estas dos innovaciones radican en los cambios en el 

sistema de producción intrínseco y en las estrategias de abastecimiento, por lo tanto 

también pueden ser categorizados como innovación organizacional o en procesos; sin 

embargo, sobresale la innovación en productos (Klewitz & Hansen, 2014c). Para rediseñar 

sus productos y cumplir con las normas de comercio justo o productos orgánicos, las 

Pymes pueden beneficiarse de la integración con partes interesadas, y de tecnologías 

actualizadas tales como el análisis del ciclo de vida  (Lefebvre, Lefebvre, & Talbot, 2003). 
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1.6 Teoría Institucional: determinantes de la adopción de 

innovaciones ambientales 

 

Las instituciones han sido identificadas como "estructuras y actividades regulativas, 

normativas y cognitivas que proporcionan estabilidad y significado para la conducta social" 

(Scott, 1995). Entre estas se cuentan por ejemplo las leyes, regulaciones, costumbres, 

normas sociales y profesionales, cultura y ética (Daddi, Testa, Frey, & Iraldo, 2016), que 

permiten a un ente ser estructuralmente coherente con su entorno institucional específico 

(He et al., 2015). Los entornos institucionales hacen referencia a los procesos de 

institucionalización y los mecanismos de influencia que pertenecen a la legitimidad en un 

contexto social particular. Por su parte, la legitimidad se refiere a las expectativas de 

estructuras organizativas, comportamientos y prácticas apropiados, que actúan como 

reglas no escritas de una conducta social adecuada. La violación de estas reglas puede 

cuestionar la legitimidad de una empresa y poner en peligro su acceso a recursos escasos 

y apoyo social (Ke, Liu, Wei, Gu, & Chen, 2009). Las presiones institucionales provienen 

de estos entornos, y pueden inducir a las empresas a adoptar normas y rutinas 

compartidas. Entre los actores que pueden ejercer este tipo de presión, se encuentran los 

clientes clave de la empresa, proveedores, competidores y agencias gubernamentales. 

 

En el área de gestión ambiental, se ha demostrado que las instituciones pueden ejercer 

una influencia restrictiva sobre las organizaciones, llamada isomorfismo, que obliga a las 

organizaciones de una misma zona geográfica (o por ejemplo: un segmento de mercado o 

un sector industrial), a parecerse a otras organizaciones que enfrentan el mismo conjunto 

de condiciones o impactos ambientales (Daddi et al., 2016). Así, las presiones 

institucionales pueden originarse tanto de reglas formales (regulaciones y mandatos) como 

de restricciones informales (normas, convenciones y creencias) y la forma en que las 

organizaciones responden a estas presiones determinará su legitimidad institucional (He 

et al., 2015). Esta se pueden clasificar en tres grupos: las presiones coercitivas, miméticas 

y normativas (Daddi et al., 2016; He et al., 2015; Ke et al., 2009).  

 

- Presiones coercitivas: Las presiones coercitivas se definen como "presiones 

formales e informales ejercidas sobre las organizaciones por otras organizaciones 

de las que dependen" (DiMaggio y Powell, 1983, p.150). Por lo tanto, provienen de 
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las influencias políticas y la legitimidad en los entornos institucionales. Este tipo de 

presiones pueden ser ejercidas por los ambientes institucionales sobre la empresa 

objetivo, de manera  formal, a través de reglas o leyes, o informalmente a través de 

expectativas culturales (Ke et al., 2009). Por ejemplo, la dependencia de los 

recursos externos y el temor a quedar fuera de su industria, son presiones 

coercitivas que llevan a la empresa a cumplir con las expectativas del medio 

ambiente. Por otro lado, como miembro del entorno de la empresa focal, una 

empresa dominante puede afectar directa o indirectamente la presión coercitiva 

percibida por la empresa focal. En particular, cuando la empresa dominante prevé 

los beneficios potenciales de una práctica interinstitucional específica, reformará 

las reglas institucionales para hacer que la empresa focal perciba una alta 

expectativa cultural o un requisito legítimo para adoptar esta práctica (Ke et al., 

2009). 

- Presión Normativa: Las presiones normativas son aquellas que resultan de las 

expectativas sobre cómo debería realizarse el trabajo desde una perspectiva 

profesional, y se transfieren a través de canales inter-organizacionales, 

convirtiéndose gradualmente en normas compartidas. En particular, las normas son 

creadas y fortalecidas por la prevalencia o extensión de algunas prácticas nuevas 

en el mercado,  haciendo grandes imposiciones sobre la toma de decisiones y el 

comportamiento de una empresa (Ke et al., 2009). Estas normas pueden ser 

difundidas y fortalecidas dentro de los campos profesionales a través de actividades 

de intercambio de información, como la educación formal, la participación en 

asociaciones, la comunicación de conferencias y la consulta profesional (He et al., 

2015). Sin embargo, este tipo de presiones, generalmente, tienen una influencia 

mucho menos convincente en las actitudes y comportamientos organizacionales, 

en comparación a las presiones coercitivas (He et al., 2015). 

- Presión Mimética: Las presiones miméticas son aquellas que llevan a las 

organizaciones a imitar la conducta exitosa de otras organizaciones 

estructuralmente equivalentes (He et al., 2015). Una organización imita a otras 

cuando hay falta de claridad en sus objetivos organizacionales o existe una 

incertidumbre (Dubey et al., 2017). Cuando el entorno crea incertidumbre o la 

situación de riesgo es poco comprendida, las organizaciones tienden a comparar 
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sus comportamientos con los de otras organizaciones similares e imitar a aquellos 

que parecen legítimos y progresivos (He et al., 2015).  

 

El papel de las presiones institucionales en la adopción de estrategias ambientales 

proactivas ha sido ampliamente debatido en la literatura, particularmente en términos de 

las presiones externas que impulsan a las empresas a implementar estrategias 

ambientales voluntarias y superar los niveles de desempeño requeridos por la legislación 

ambiental (Daddi et al., 2016). Lo anterior, evidencia la relación directa que presenta la 

teoría institucional, en términos de las presiones institucionales, con esta investigación 

cuyo objetivo, como se ha mencionado en diferentes ocasiones, está orientado a 

determinar cuál es la influencia de la integración con actores externos secundarios 

(comunidad, ONG, academia y regulador) en la implementación de prácticas ambientales 

de cadena de suministro y eco-innovación. Por lo tanto, se puede identificar qué tipo de 

presión ejerce cada uno de las PI a estudiar, de modo que sea más comprensible la 

influencia sobre la organización, y qué consecuencias podría traer, en términos de gestión 

ambiental.  

 

Por ejemplo, los organismos reguladores y de gobierno, que son los grupos de interés 

externos más evidentes cuando se trata de aspectos ambientales, se asocian típicamente 

a presiones coercitivas (Delmas & Toffel, 2004; Ni, 2012). Las empresas deben cumplir 

con las regulaciones ambientales para evitar sanciones y multas. No ceder a las PI 

regulatorias también deja a las empresas vulnerables a demandas individuales o 

colectivas. Algunas de estas presiones pueden ser en forma de iniciativas voluntarias para 

aspectos tales como la prevención de la contaminación (Ni, 2012).  

 

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, que incluyen -

pero no se limitan- a los grupos ecologistas, comunidad, los medios de comunicación y los 

sindicatos, también ejercen presiones a las empresas (Ni, 2012). Una de sus 

características principales es la capacidad de movilizar la opinión pública a favor o en 

contra de un enfoque ambiental de la empresa, por lo que al no ceder a estas presiones, 

las empresas tendrán un alto riesgo de manifestaciones que pueden afectar su imagen. 

En otros casos, las PI de la comunidad pueden publicar información que podría persuadir 

a los consumidores para favorecer los productos de los competidores que han demostrado 

una relación más estrecha con el medio ambiente. Estas PI otorgan una óólicencia socialôô 
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de operación para las compañías y pueden ser factores críticos que influyen en la decisión 

de una organización para adoptar diversas prácticas (Ni, 2012). De acuerdo con lo anterior, 

las comunidades y las ONG pueden ejercer presiones de tipo coercitivo, a través de su 

voto en las elecciones locales y nacionales, del activismo ambiental y mediante la 

presentación de demandas ciudadanas (Delmas & Toffel, 2004). Sin embargo, otros 

autores afirman que las presiones de tipo normativo están relacionadas con presiones 

provenientes de actores sociales, que hacen que las prácticas organizacionales sean 

acordes con la legitimidad social (Neelam et al., 2014; Sancha, Longoni, & Giménez, 2015; 

Q. Zhu, Sarkis, & Lai, 2013).  

 

Finalmente, la academia, que incluye actores como universidades, centros de 

investigación y formación en general, tiene como característica principal, ser impulsor de 

la adopción de prácticas ambientales desde la investigación conjunta con las empresas, y 

desde la educación y formación de capital humano enfocado al desarrollo sostenible 

(Khalili, Duecker, Ashton, & Chavez, 2015). Adicionalmente, dando credibilidad, apoyo 

científico y técnico, y contribuyendo a aumentar la participación pública (Ramos, 2009). La 

transferencia de conocimiento y tecnología entre la academia y la industria, también 

estimula la innovación, ya que este tipo de colaboración no solo combina socios 

heterogéneos, sino, lo que es más importante, conocimientos heterogéneos (Rajalo & 

Vadi, 2017). Lo anterior es evidencia clara de que este grupo de interés ejerce presiones 

de tipo normativo a las empresas. 
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Ilustración 3. Presiones institucionales ejercidas por PI secundarias sobre las empresas, de 

acuerdo con la teoría institucional y estudios previos (Fuente: Elaboración propia) 
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2. Hipótesis de Investigación 

Integración con partes interesadas y prácticas 

ambientales de cadena de suministro 

 

La gestión ambiental avanzada o proactiva ha sido definida como una capacidad 

organizacional que permite coordinar los recursos de una empresa (humanos, financieros, 

tecnológicos, etc.) de forma armónica o integral con respecto al interior y el exterior de la 

misma (Aragón Correa et al., 2005). Existe una diversidad de competencias 

organizacionales que pueden influir en la capacidad de gestión ambiental avanzada, las 

cuales han sido muy estudiadas en trabajos previos. Una de estas capacidades es la 

gestión de los intereses ambientales de las PI, la cual permite evaluar la eficacia 

organizacional, además de contribuir al logro de avances medioambientales promovidos 

por la presión ejercida por estos (Aragón Correa et al., 2005).  

 

En este sentido, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para las grandes, 

es de gran importancia generar relaciones de colaboración con partes interesadas para 

determinar las necesidades e implicaciones de desarrollar prácticas ambientales 

proactivas. De esta manera, al considerar fundamentales las relaciones con sus PI, 

demostrándolo a través de políticas y contando con los recursos necesarios para atender 

activamente sus problemas ambientales, las empresas logran mayores avances en 

términos ambientales (Aragón Correa et al., 2005). Se ha demostrado empíricamente que 

una estrategia ambiental proactiva está asociada con una cobertura más amplia y más 

profunda de las partes interesadas (Buysse et al., 2010a).  

 

En el caso especial de las pequeñas y medianas empresas, esta capacidad es muy 

importante, puesto que lograr la comprensión de las preocupaciones ambientales de los 

PI, dando un enfoque apropiado, da la posibilidad de mejorar la eficacia y desarrollar 

avances medioambientales por medio de colaboraciones, accesos a recursos financieros, 

consultoría gratuita o voluntariado para diversos desarrollos. Por estas razones se 

considera necesaria, aunque no suficiente, esta capacidad para la gestión medioambiental 

proactiva en las pequeñas y medianas empresas (Aragón Correa et al., 2005).  
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Específicamente, las partes interesadas externas secundarias, aunque no tienen control 

de los recursos críticos de la organización (Buysse & Verbeke, 2003; Ni, 2012), si tienen 

una gran influencia en relación con su comportamiento ambiental, dado que desempeñan 

un rol importante y positivo en la obtención de ventajas competitivas (Delmas, 2009). Hart 

(1995) afirmó que la integración de las partes interesadas, como recurso clave para el 

tutelaje del producto, requiere la inclusión de perspectivas de actores externos clave 

(Sharma & Vredenburg, 1998), tales como el gobierno y los entes reguladores, la 

comunidad, los grupos ambientales, ONGs, asociaciones industriales, sindicatos, 

competidores, acuerdos internacionales y medios de comunicación (Betts et al., 2015; 

Buysse & Verbeke, 2003; Darnall et al., 2010; Delmas, 2009; Delmas & Toffel, 2004; 

Neelam et al., 2014; Ni, 2012).  

Integrarse con grupos de interés es "...la capacidad de establecer relaciones de 

colaboración basadas en la confianza con una amplia variedad de partes 

interesadas, especialmente aquellas con objetivos no económicos" (Sharma & 

Vredenburg, 1998), que son aquellos actores que tienen una mayor preocupación por el 

impacto de la cadena de suministro sobre el medio ambiente y la comunidad, más que en 

su rentabilidad económica (Pagell & Shevchenko, 2014), por lo que para lograr mejoras 

ambientales en la organización es recomendable aprender a identificar y relacionarse con 

PI tanto internas como externas (Fliaster & Kolloch, 2017).  

Por otro lado, de acuerdo con un estudio empírico previo (Betts et al., 2015), la percepción 

de la importancia de las presiones de las partes interesadas y su influencia en el desarrollo 

de prácticas ambientales, también puede depender del tipo de industria y del tipo de 

actividad o estrategia. Aquellas empresas que operan en una industria dinámica se 

enfrentan a múltiples retos como los altos niveles de volatilidad de la demanda, que las 

obliga a tener una alta tasa de cambio (rápida respuesta de adpatación a los cambios en 

las demandas de los clientes y la industria en general), altos niveles de competitividad, 

ciclos de vida de producto cortos y altos niveles de ñclock speedò3 (Betts et al., 2015; 

Nadkarni & Chen, 2012). Este tipo de empresas tiene una estructura participativa u 

orgánica (estructura de red de control y autoridad), lo que hace que sean más abiertas a 

                                                
 

3 Término usado para definir la velocidad a la cual un computador completa una operación. Fine (1998) adaptó este 
concepto a la evolución del ciclo de vida, ya sea de un organismo vivo o en una industria. En el caso de la industria, se 
refiere a la velocidad en que una empresa cambia sus estrategias para adaptarse a su entorno y no perder competitividad.  
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identificar y comunicarse con sus grupos de interés, con el fin de permanecer más en 

sintonía con su entorno, y mantenerse competitivas en su mercado. Este aumento de 

conciencia de las empresas por sus partes interesadas debería conducir a que estas 

perciban más presiones por parte de sus PI, aunque no implica necesariamente que estas 

presiones impulsen la implementación de estrategias ambientales (Betts et al., 2015).  

 

En contraste, las industrias estáticas son aquellas que tienen una tasa de cambio menor, 

baja competitividad, ciclos de vida de producto relativamente más largos, y menor nivel de 

ñclock speedò. Algunas de estas características facilitan la inversión en estrategias 

ambientales, de acuerdo con los argumentos expuestos por Wiengarten et. al. (2012) en 

su trabajo, quienes explican que las industrias dinámicas, al competir en base a la 

innovación y la necesidad de desarrollar productos nuevos con mayor frecuencia, 

favorecen la inversión en I+D+i, lo que limita la inversión en estrategias ambientales. Por 

otro lado, debido a que las industrias estáticas tienen una estructura mecanicista (jerarquía 

de control, autoridad y comunicación en la que el  propietario es la cabeza), hace que sean 

menos abiertas a dar la atención necesaria a las presiones percibidas de las partes 

interesadas (Betts et al., 2015). Sin embargo, según los resultados obtenidos por Betts et. 

al (2015), las partes interesadas externas ejercen mayor influencia sobre las estrategias 

de tutelaje de producto en industrias de tipo estático, en comparación con las dinámicas.  

 

Las empresas en Colombia no son ajenas a la caracterización revisada previamente, y de 

acuerdo con estudios teóricos y empíricos previos, se puede establecer que el sector 

empresarial colombiano se caracteriza por ser heterogéneo, ya que se pueden encontrar 

Pymes con características tanto de industria estática como dinámica, lo cual está dado por 

diferentes factores como la edad de la empresa, la capacidad de consecución de recursos 

finacieros, así como su gestión, la formación y habilidades del equipo fundador, la 

disponibilidad tecnológica, entre los más importantes (Franco Angel, Urbano, & Toledano, 

2012). Aunque, de acuerdo con estos factores, las mayoría de Pymes en Colombia se 

asemejan más a las industrias de tipo estático, teniendo en cuenta las características que 

han surgido de diversos estudios teóricos y empíricos. Por ejemplo, un distintivo que, si no 

se presenta en todas las empresas de este tipo, sí en la mayoría es la existencia de 

grandes resistencias para el cambio, puesto que muestran adecuación informal a cambios 

externos e internos (Castellanos, 2003), además de que la mayor preocupación es el día 

a día, lo que les impide pensar en las mejoras que deben introducir (Velásquez, 2004). 
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Adicionalmente, no han mostrado grandes capacidades para la competitividad, debido a 

barreras tecnológicas, económicas y técnicas, principalmente (Castellanos, 2003).  

 

En resumen, al ser las Pymes colombianas mayoritariamente de tipo estático, y estas al 

presentar ventajas en la inversión en acciones de gestión ambiental y mayor influencia por 

parte de PI externas en el tutelaje de producto, se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: A mayor nivel de integración de Pymes colombianas con partes interesadas 

externas secundarios, se observará una mayor implementación de prácticas 

ambientales de cadena de suministro. 

 

Integración con el Regulador 

Dentro de la categoría de actores externos con objetivos no económicos se encuentran los 

organismos gubernamentales y de regulación que son los que mayor influencia tienen en 

el desarrollo de prácticas ambientales en las empresas, debido a las presiones de tipo 

coercitivo que ejercen sobre estas (Delmas & Toffel, 2004). Como ejemplo se tienen los 

resultados obtenidos por Delmas (2002), que muestran que los gobiernos tienen un 

importante rol en la decisión de las empresas de implementar la norma ISO 14001. En 

general, los reguladores ejercen una fuerte influencia en el desarrollo de prácticas e 

innovaciones ambientales (Fliaster & Kolloch, 2017), sin embargo, es sabido que el efecto 

de la regulación sobre la innovación y difusión tecnológica depende de la mezcla de 

instrumentos de política, el estilo de política que configura la manera en que se formulan e 

implementan los objetivos de la regulación y los actores que participan del proceso de 

política (Moreno, 2007).  

 

En este sentido, la relación entre el regulador y las empresas, idealmente, no debe basarse 

únicamente en el complimiento de la ley, sino también en la cooperación, la cual se explica 

desde la teoría de PI (Moreno, 2007). Lo que muestra que este tipo de actores también 

pueden ser motivadores de las empresas, a través del estilo de la política del regulador, 

es decir, su actitud, su grado de exigencia, organización y planificación de las políticas, 

capacidad técnica y operativa, certidumbre y flexibilidad en la implementación de la 

normatividad (Moreno, 2007).  En referencia a esto, en un estudio previo realizado en 

Colombia, se encontraron ñindicios de que cuanto m§s amigable hacia la innovaci·n se 

perciba el estilo de política del regulador, mayor es la importancia que las empresas le 
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asignan a la contribuci·n del regulador para la soluci·n de sus problemas de vertimientosò 

(Moreno, 2007), lo que lleva a proponeré 

 

H2a: La integración de Pymes colombianas con los entes de regulación influye de 

manera positiva sobre la implementación de prácticas ambientales de cadena de 

suministro. 

 

Sin embargo, diferentes investigaciones previas han encontrado que las presiones de tipo 

coercitivo no ejercen un efecto positivo significativo sobre la adopción de prácticas 

ambientales, e incluso que su influencia puede ser negativa cuando se trata de prácticas 

externas de GSCM (Sancha et al., 2015). De acuerdo con la clasificación de las empresas 

respecto a sus estrategias de gestión ambiental, generalmente aquellas con un 

comportamiento reactivo, no ven en la gestión ambiental una oportunidad de mejoramiento 

de sus prácticas de gestión, puesto que no es una prioridad, dando un nivel de importancia 

alto al ente regulador pero desde una perspectiva estática y limitada por el cumplimiento 

de la norma (Buysse et al., 2010a). En relación con esto, las estrategias ambientales y 

sostenibles van más allá de la normatividad, por lo que no se relacionan con presiones 

coercitivas; así, las relaciones con el regulador se asocian más a una estrategia ambiental 

reactiva que proactiva (Sancha et al., 2015). Por otro lado, las empresas caracterizadas 

por una estrategia de prevención de la contaminación atribuyen mucha más importancia, 

desde la perspectiva de la gestión estratégica, a las presiones reguladoras, en particular 

porque utilizan el marco regulador en evolución como punto de referencia para el desarrollo 

de la estrategia y como base para asignación de recursos futuros (Buysse et al., 2010a). 

Mientras que, aquellas empresas que tienen una estrategia de liderazgo ambiental, 

consideran que la creación de competencias ecológicas es una fuente de ventaja 

competitiva, lo cual se ve aminorado por la apropiación limitada de regulaciones 

ambientales, por lo que este tipo de empresas no dan el mismo nivel de importancia al 

papel del regulador que las empresas con estrategias reactivas y de prevención de la 

contaminación (Buysse et al., 2010a). De acuerdo con esto, es posible concluir queé 

 

H2b: La integración de Pymes colombianas con los entes de regulación, no tiene 

influencia sobre la implementación de prácticas ambientales de cadena de 

suministro. 
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Integración con la comunidad 

La comunidad aledaña, otro tipo de parte interesada externa secundaria, también ejerce 

una presión sobre las empresas en términos de su gestión y desempeño ambiental, en 

primer lugar de manera coercitiva, por medio del uso de su derecho democrático, el 

activismo y la presentación de demandas ciudadanas (Delmas & Toffel, 2004), como medio 

para exigir prácticas corporativas visibles y transparentes (Hart, 1995). Por otro lado, se 

pueden generar redes de colaboración con la comunidad o con grupos de personas en 

estado de vulnerabilidad, entre otros que se relacionen directamente con la empresa, en 

busca de implementar programas o estrategias que propendan por el bienestar social y 

ambiental de la sociedad. De acuerdo con Hart (1995), el tutelaje de productos es una 

capacidad organizacional que, además de coordinar las áreas internas de la empresa, 

también busca integrar las expectativas de los principales interesados externos, entre ellos 

la comunidad, en las decisiones sobre diseño y desarrollo de productos. En concordancia, 

resultados de estudios previos han demostrado que las decisiones de las empresas de 

implementar programas ambientales, adoptar sistemas de gestión ambiental, o en general 

desarrollar prácticas ambientales, están relacionadas positivamente con su compromiso 

activo con la comunidad, e influenciadas por sus aspiraciones en la mejora o conservación 

de las relaciones con las comunidades vecinas (Delmas & Toffel, 2004), ya sea por brindar 

beneficios a estas o por evitar daños en su reputación e imagen pública (Testa & Iraldo, 

2010).  

 

Hasta hace poco tiempo, era común la concepción de que las empresas pequeñas y 

medianas no se preocupaban por a los aspectos sociales y su compromiso con la 

comunidad en relación con su actividad económica; sin embargo, se han presentado 

cambios positivos tanto en la perspectiva de las pequeñas empresas hacia la 

responsabilidad social, como de un mayor reconocimiento de que, a pesar de sus 

limitaciones inherentes a los recursos, las pequeñas empresas son actores importantes en 

la sostenibilidad social y ambiental (Panwar, Nybakk, Hansen, & Pinkse, 2016). De acuerdo 

con estudios previos, el enfoque de responsabilidad de las pequeñas empresas es 

diferente de las grandes empresas en por lo menos tres aspectos: i) abordan la 

responsabilidad social de manera personalizada e informal; ii) su compromiso refleja los 

valores de sus propietarios y las necesidades de la comunidad circundante y iii) participan 

en iniciativas sociales menos por beneficios empresariales anticipados y más por genuina 

preocupación por la comunidad y el medio ambiente (Panwar et al., 2016). Tomando como 
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base estas afirmaciones, es importante resaltar que está presente la posibilidad de 

encontrar evidencias reales de empresas que se integran con la comunidad para generar 

beneficios mutuos en torno al tema social y ambiental, dando muestra de queé 

 

H3: La integración de Pymes colombianas con la comunidad, influye de manera 

positiva sobre la implementación de prácticas ambientales de cadena de suministro. 

 

Integración con Organizaciones No Gubernamentales 

A lo largo del tiempo, se ha visto en aumento el número de ONGs ambientalistas a nivel 

mundial, como por ejemplo Amigos de la Tierra, Greenpeace, Earth FirstLa, cuya misión 

está orientada a la protección y cuidado de los recursos naturales, influyendo en decisiones 

gubernamentales para el desarrollo de políticas y en negociaciones de tratados o acuerdos 

internacionales (Betsill & Corell, 2001). Emplean diferentes métodos para llamar la 

atención de las empresas, que van desde la persuasión conservadora ("el cuidado del 

medio ambiente es bueno para los negocios") hasta la exhortación moral ("es su deber de 

cuidar el medio ambiente") o la confrontación directa (Fineman & Clarke, 1996). Por esta 

misma razón, se han incrementado las presiones por parte de las ONG a las empresas en 

torno a la responsabilidad ambiental, debido a las preocupaciones sobre la capacidad de 

los gobiernos nacionales para regular la conducta ambiental de las empresas en la 

economía mundial, extendiendo su alcance en las cadenas de suministro (Camilleri, 2017; 

Christmann & Taylor, 2002). Por otro lado, las ONGs sirven como abogados en nombre de 

una amplia gama de intereses sociales y ambientales, puesto que han complementado su 

enfoque en los procesos legales y de formulación de políticas, centrándose también en la 

conducta ambiental de las empresas. En adición, debido a que muchas ONGs cuentan con 

una alta credibilidad entre los consumidores, pueden tener una gran influencia en la 

reputación corporativa de las organizaciones, y por lo tanto contribuir a la ganancia o 

pérdida de la aprobación del cliente dependiendo el desempeño ambiental de la empresa 

(Christmann & Taylor, 2002).  

 

Por todas estas razones se puede afirmar que las empresas que adoptan estrategias 

ambientales avanzadas, suelen ser aquellas que establecen colaboraciones con partes 

interesadas como el regulador y ONG ambientales en la construcción de estándares o 

normas ambientales y el establecimiento de acuerdos voluntarios (Buysse & Verbeke, 

2003; Camilleri, 2017). Por lo tantoé  



50 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 
 

H4: La integración de Pymes colombianas con Organizaciones No Gubernamentales 

y sin ánimo de lucro, influye de manera positiva sobre la implementación de 

prácticas ambientales de cadena de suministro. 

 

Integración con la Academia 

El vínculo entre la formación de capital humano y la academia es evidente, así como el 

diseño, el desarrollo y la integración exitosa de estrategias de producción más limpia, y en 

general prácticas ambientales, dependen en gran medida del factor humano, es decir, de 

los profesionales que poseen una formación y un conocimiento adecuado para hacerlas 

posible (Aya Pastrana & Sriramesh, 2014; Khalili et al., 2015). Lo cual, establece una 

relación directa entre la academia y el despliegue de prácticas ambientales en las 

organizaciones. La academia, entendiéndose para este estudio como la agrupación de 

universidades, grupos de investigación, centros de investigación, entre otros, es un actor 

externo que no ha sido muy estudiado, pero cuya importancia radica en su característica 

como impulsor de la adopción de prácticas ambientales desde la investigación conjunta 

con las empresas, y desde la educación y formación de capital humano enfocado al 

desarrollo sostenible (Khalili et al., 2015), además porque permite el acceso a conocimiento 

en información actualizada y tendencias del mercado y la industria (Aya Pastrana & 

Sriramesh, 2014). Adicionalmente, la academia puede desempeñar un papel importante 

en muchas iniciativas sostenibles, dando credibilidad, apoyo científico y técnico y 

contribuyendo a aumentar la participación pública (Ramos, 2009). 

 

Algunos autores que han estudiado el papel de las universidades en el desempeño 

ambiental y social, consideraron las universidades como agentes de cambio en diferentes 

culturas y contextos. Zilahy & Huisingh (2009) identificaron diversas formas o percepciones 

sobre cómo las universidades pueden contribuir a una transición hacia la sostenibilidad:  

 

- Proporcionando un modelo de prácticas sostenibles para la sociedad.  

- Enseñando a los estudiantes las habilidades de "integración, síntesis y 

pensamiento sistémico y cómo enfrentar los problemas complejos que se requieren 

para afrontar los desafíos de sostenibilidad".  

- Realizando actividades de investigación basadas en el mundo real. 
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- Promoviendo y mejorando el "compromiso" entre individuos e instituciones, tanto 

dentro como fuera de la educación superior, para reubicar a las universidades como 

agentes interdisciplinarios altamente integrados y entretejidos en otras instituciones 

sociales". 

- Desde el desarrollo de prácticas propias de gestión ambiental, como la mejora de 

la eficiencia energética, la introducción de sistemas de gestión ambiental, etc. 

- Siendo fuente de conocimientos en aspectos técnicos e interdisciplinarios como por 

ejemplo el cambio climático. 

- Actuando como líderes durante su trabajo con las autoridades locales y otras partes 

interesadas de la sociedad cuando establezcan y apliquen planes regionales de 

sostenibilidad. 

- Siendo los principales impulsores o líderes de iniciativas ambientales en una red: 

guían la acción, crean estrategias y tácticas y asignan recursos. 

 

De acuerdo con estos planteamientos, la influencia de las universidades en el desarrollo 

de pr§cticas ambientales en las empresas es positiva, por lo tantoé  

 

H5: La integración de Pymes colombianas con universidades y otros miembros de 

la academia influye de manera positiva sobre la implementación de prácticas 

ambientales de cadena de suministro. 

 

Modelo Conceptual 



52 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

 

Ilustración 4. Modelo Conceptual. Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. Métodos y Resultados 

El estudio se llevó a cabo mediante un diseño de investigación cuantitativa, bajo la 

estrategia de investigación de encuesta, con muestreo no probabilístico (por conveniencia) 

para la selección de la muestra de empresas a estudiar (sección 3.1) (Creswell, 2005). El 

cuestionario fue construido con base en la literatura, evaluado por expertos académicos y 

de la industria con el fin de verificar su validez aparente y de contenido, así como pre-

aplicado en una muestra de Pymes (pre-test, en inglés). Se realizaron las correcciones y 

modificaciones correspondientes; posteriormente, el cuestionario fue respondido por las 

directivas de las Pymes de la muestra definitiva, con el fin de obtener información acerca 

de su nivel de implementación de prácticas ambientales y su nivel de integración con PI 

externas secundarias (secciones 3.2 y 3.3). El análisis estadístico de los datos 

recolectados se realizó mediante las técnicas de análisis factorial exploratorio (AEF) 

(sección 3.4) y confirmatorio (ACF) (sección 3.5) con el fin de validar el modelo propuesto; 

posteriormente se desarrolló un modelo de ecuaciones estructurales por el método PLS 

(Partial Least Squares), por una parte para confirmar los resultados obtenidos de los 

análisis anteriores, pero más importante aún, para validar la hipótesis de investigación H1 

y el efecto de las variables de control (Sección 3.6). Por último, se llevó a cabo una 
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regresión lineal múltiple, cuyo objetivo fue evaluar las demás hipótesis, relacionadas con 

cada grupo de PI evaluadas (Sección 3.7). Todas las secciones del capítulo incluyen la 

descripción e interpretación de los resultados obtenidos en cada etapa.    

 

3.1 Selección y caracterización de las muestras 

 

El tipo de muestreo usado para este estudio, fue muestreo por conveniencia. Este se 

refiere a la elección de una muestra por métodos no probabilísticos, cuyas características 

sean similares a las de la población objetivo (Casal & Mateu, 2003) en términos de su 

relevancia teórica. Las unidades de la muestra se autoseleccionan o se eligen de acuerdo 

a su fácil disponibilidad (Mejía Navarrete, 2000). El mayor inconveniente en este tipo de 

muestreos es que la ñrepresentatividadò te·rica es determinada por el investigador de 

modo subjetivo, lo que implica que no se pueda cuantificar la representatividad de la 

muestra (Casal & Mateu, 2003).  

 

De esta manera, se hizo una selección de dos muestras de empresas, una para el 

desarrollo del pre-test y otra para la aplicación del cuestionario final, teniendo en cuenta 

dos criterios fundamentales; en primer lugar, que las empresas fueran de origen 

colombiano, y en segundo lugar, según la estratificación de acuerdo al tamaño dada por la 

Ley 509 de 2000, que pertenecieran a los grupos de empresas pequeñas (11 a 50 

empleados) y medianas (51 a 200) de cualquier sector económico.  

 

La muestra para el pre-test o prueba piloto, fue seleccionada con base en los resultados 

obtenidos en una investigación previa desarrollada en la Universidad Nacional de 

Colombia (Trujillo Gallego, 2018), donde se compara el desempeño ambiental a nivel de 

prácticas de GSCM en empresas colombianas que exportan contra aquellas que no 

exportan. Como conclusión del estudio, se encontró que aquellas empresas que exportan 

tienen un mejor desempeño ambiental, cuya justificación está dada principalmente por la 

obligación que tienen de cumplir con requisitos ambientales impuestos por sus clientes 

externos. Estos resultados coinciden con los logrados en un estudio realizado en China 

(Zhu, Sarkis, & Lai, 2012). Estos argumentos permiten justificar el uso del Directorio de 

Pymes Exportadoras e Importadoras como fuente principal de empresas para la muestra 

que se usó para la ejecución del pre-test, cuyo tamaño fue de 1327 empresas.  
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Por su parte, la selección de la muestra para la aplicación del cuestionario final fue basada 

en el concepto de transferencia de conocimiento, el cual hace parte del proceso de gestión 

del conocimiento, y consiste en la entrega o comunicación de conocimiento de un agente 

a otro (Zapata Cantú, 2004). Cuando este proceso se desarrolla en el ámbito 

organizacional, se hace referencia al concepto de mentoría, la cual puede ser de tipo formal 

o informal (Frias-navarro, 2007). Para efectos de la investigación, se adopta el mecanismo 

formal, que se genera ñcuando la organizaci·n proporciona la estructura necesaria para 

generar relaciones de tutoría en las que se asegura que los participantes tengan un 

propósito, funciones claras y apoyo para que esas relaciones tengan lugar y sean exitosasò 

(Frias-navarro, 2007). La importancia y conveniencia de la selección de esta muestra está 

dada por importantes hallazgos previos que evidencian que las relaciones de cooperación 

entre firmas, y en particular, la trasferencia de conocimiento se presentan como una fuente 

de adquisición adicional de competencias que contribuyen al desempeño de la firma 

receptora (Rodríguez Orejuela, 2005).  

 

Por lo tanto, las empresas que se encuentren inmersas en redes de cooperación para la 

transferencia de conocimiento serán más propensas a desarrollar prácticas ambientales 

tanto tradicionales como avanzadas, en especial, si los programas de capacitación que se 

desarrollan en estas alianzas están enfocados en aspectos ambientales, como es el caso 

de las empresas seleccionadas con la ayuda de la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción ïANEIAP. La organización 

proporcionó datos de 1300 pymes colombianas, que han empleado profesionales o 

graduados de ANEIAP o que han sido parte de programas que involucran la transferencia 

de conocimiento. El marco de muestreo anterior cumplió con los  criterios típicamente 

exigidos en la selección de muestreo: completeness y accuracy,  ya que todas estas Pymes 

tienen en común el elemento de transferencia de conocimiento entre organizaciones. 

 

Como resultado, se logró una muestra de 100 empresas que proporcionaron respuestas 

válidas al cuestionario oficial, lo que se traduce en una tasa de respuesta del 7.7%, la cual 

se caracterizó de la siguiente manera: 60 empresas con un número de empleados entre 

11 y 50, clasificadas como pequeñas, y 40 empresas de tamaño mediano, que emplean 

entre 51 y 200 empleados. Por otro lado, 43 empresas del total pertenecen al sector 

manufacturero, 39 empresas al sector de servicios, y las 18 restantes pertenecen a otras 
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actividades. Al detallar las respuestas de las empresas que seleccionaron la opci·n ñOtras 

actividadesò, se encontr· que la gran mayoría presentó confusión al momento de elegir, y 

realmente pertenecen a sectores de manufactura y servicios, excepto una que se dedica 

a la extracción de minerales. Sin embargo, se decidió respetar los resultados originales, 

con el fin de no intevenir con interpretaciones erradas (Anexo A).  

3.2 Medición de las variables  

Teniendo en cuenta el modelo conceptual planteado, se establecieron las variables 

latentes a evaluar, es decir, aquellas variables que no pueden ser medidas directamente 

pero que pueden ser representadas por una o más variables o indicadores (J. F. Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010). Con base en lo anterior, a continuación se describen 

cada una de las variables latentes a medir en modelo estructural. 

- Integración con Partes Interesadas (Stakeholders, en inglés) (STK_INTEG) 
 
Esta variable determina el grado de integración de las Pymes con su parte interesada 

externa secundaria clave, seleccionada entre cuatro opciones: comunidad, ONG, 

academia y regulador, a partir de tres dimensiones: conocimiento de la parte interesada 

(KNOW_STK), interacción con la parte interesada (INT_STK), y comportamiento 

adaptativo de la empresa (ADAP_SME) (Plaza-Úbeda, de Burgos-Jiménez, & Carmona-

Moreno, 2010). La primer dimensión (conocimiento) busca determinar si las empresas 

ejecutan actividades que les permitan conocer a sus partes interesadas y sus demandas, 

lo que requiere que hagan un análisis continuo y dinámico de sus PI, buscando fortalecer 

el proceso de toma de decisiones. El siguiente nivel (interacción) pretende identificar los 

medios a través de los cuales las empresas entablan relación directa con sus partes 

interesadas, siendo importante para la creación de valor compartido y el desarrollo de la 

confianza entre la empresa y sus PI. Por último, la variable de adapatación permite 

establecer si la empresa implementa estrategias para satisfacer las demandas de sus 

partes interesadas (Plaza-Úbeda et al., 2010). Al final,  por medio del proceso de 

integración con PI, las empresas tienen la oportunidad de generar nuevo conocimiento y 

soluciones innovadoras a problemáticas complejas, lo cual tiene una relación directa en el 

objetivo principal de este trabajo de investigación.  
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- Practicas ambientales de cadena de suministro - GSCM (GSCM_PRAC) 

 
Por medio de esta variable se busca evaluar el grado de implementación de prácticas 

ambientales de cadena de suministro, a partir de cuatro dimensiones: gestión ambiental 

interna (IEM_SME), eco-diseño (ED_SME), compras verdes y cooperación con 

proveedores (GPURC_SME), y cooperación con clientes (CLIEN_SME), cuyos 

argumentos teóricos pueden encontrarse en la sección 1.4 de este trabajo.   

Los indicadores o variables observadas se pueden encontrar en el Anexo B.  

- Variables de control 
 
También es fundamental tener en cuenta en el análisis las variables de control, las cuales 

al incluirse previenen que se obtengan relaciones espurias. Las variables de control que 

se consideraron fueron el tamaño de la empresa expresado como el logaritmo natural del 

número de empleados (LN_EMP), la edad de la empresa expresada como el logaritmo 

natural de los años que lleva la empresa en funcionamiento, y si la empresa cuenta o no 

con certificaciones de calidad, ambientales u otras (CERT). La elección de estas tres 

variables de control se basó en los resultados de diferentes estudios previos, que afirman 

que estas tienen influencia importante sobre el comportamiento ambiental de las 

empresas. En el caso del tamaño y la edad se analizaron usando logaritmo natural, debido 

a que la relación entre estas y la variable dependiente no es lineal; por el contrario, muestra 

un comportamiento de naturaleza semilog (LnX), que implica que un cambio porcentual en 

la variable independiente genera un cambio unitario constante en la variable dependiente 

(prácticas ambientales), facilitando el análisis de estas relaciones al transformar estas 

variables no lineales en parámetros lineales para los modelos de regresión (Gujarati, 

2004),  

3.3 Construcción y validación del cuestionario 

 

La construcción del cuestionario se desarrolló en tres pasos: (1) la determinación del 

dominio de contenido, con base en una búsqueda exhaustiva de literatura relacionada con 

las variables a medir y conceptos asociados a estas, (2) generación de los ítems del 

instrumento, lo cual se hizo a partir de cuestionarios aplicados en estudios empíricos 

previos relacionados con el dominio de contenido, (3) la construcción del instrumento o 

cuestionario, que consistió en refinar los ítems generados previamente y organizarlos en 
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un formato específico, siguiendo una secuencia acorde con la información que se requiere 

recolectar. El cuestionario final puede observarse en el Anexo B.  

 

Una vez concluida una versión inicial del instrumento de encuesta, se procedió a hacer 

validación de contenido, cuyo objetivo fue establecer en qué grado los ítems que 

constituyen el cuestionario son una muestra representativa del dominio de contenido que 

se quiere medir (Escurra Mayaute, 1988), es decir, la proporción en que la medición 

captura las diferentes facetas de un constructo (Forza, 2002). Esto se logra por medio de 

una comparación sistemática de cada uno de los ítems con el dominio de contenido 

estudiado (Escurra Mayaute, 1988). Existen diferentes metodologías para evaluar la 

validez de contenido, siendo la más popular y aplicada el criterio de jueces, que consiste 

en la determinación de la proporción de ítems que están acordes con la definición 

conceptual de cada constructo del instrumento, por parte de un grupo de jueces 

competentes y calificados en el tema del estudio.  

3.3.1 Validez de Contenido por Criterio de Jueces 

 

El criterio de jueces consiste en una evaluación del grado en que las respuestas 

concuerdan con los planteamientos del constructo de instrumento, por parte de un grupo 

de jueces competentes y calificados en el tema del estudio (Zamanzadeh et al., 2015), 

solicitando aprobación o desaprobación de la inclusión de un ítem en la prueba por parte 

de los expertos seleccionados (Escurra Mayaute, 1988). La cantidad de jueces es 

generalmente arbitraria; sin embargo, se recomienda que sean mínimo cinco, con el fin de 

tener control sobre el acuerdo de azar. El número máximo de jueces no se ha definido aún, 

pero es poco probable que se empleen más de 10 en un estudio (Zamanzadeh et al., 2015). 

 

Para el desarrollo de este procedimiento se hizo una adaptación del método propuesto por 

Imle & Atwood (1988). En primer lugar se constituyó un panel de 6 jueces expertos 

académicos y de la industria, con fuertes conocimientos sobre los dominios de contenido 

de cada constructo del instrumento, y con experiencia relacionada con el propósito del 

proyecto. Posteriormente, se llevó a cabo la recolección de datos, para lo cual, se 

entregaron a los jueces dos documentos, uno correspondiente al cuestionario a validar en 

formato Word (Anexo A), y un formato en Excel con las instrucciones y espacios para el 
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registro de la calificación, de acuerdo con una escala de Likert (1: totalmente en 

desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: de acuerdo, 4: totalmente de acuerdo), sobre su 

percepción de la concordancia entre el ítem y el dominio de contenido (Zamanzadeh et al., 

2015), así como comentarios personales al respecto (véase Anexo C).  

 

Con las calificaciones dadas por los jueces, se llevó a cabo una evaluación cuantitativa a 

través del índice de validez de contenido (CVI), que indica la proporción de jueces que 

calificaron el ítem del cuestionario entre 3 y 4 (Zamanzadeh et al., 2015). Para esta 

investigación se ha seleccionado el índice I-CVI, el cual se calcula para cada ítem 

evaluado, con ajuste de azar con el índice kappa modificado (k*). El I-CVI se calcula como 

la cantidad de expertos que calificaron cada ítem con ajuste adecuado dividido entre el 

número total de expertos, siendo esta la proporción de concordancia, en términos del 

ajuste del ítem con la definición del constructo (Polit, Beck, & Owen, 2007).  

 

De acuerdo con las normas descritas en Fleiss (1981) y Cicchetti y Sparrow (1981), en la  

Tabla 2 se muestran los criterios para evaluar si el valor para cada k* es justo, bueno o 

excelente, con base en distintos escenarios con un número variable de expertos y 

acuerdos (Polit et al., 2007). De esta manera es posible comparar I-CVI con estos 

estándares, sin necesidad de calcular realmente el kappa modificado. Cuando hay un 

acuerdo perfecto entre los expertos, el I-CVI siempre se considera excelente. Después de 

los ajustes por azar, cualquier I-CVI mayor o igual a 0.78 (por ejemplo, siete de nueve 

expertos) también se consideraría excelente, lo que se considera una meta apropiada (Polit 

et al., 2007). 

 

Tabla 2. Evaluación de I-CVI con diferentes números de expertos y nivel de acuerdo 

Número de 
expertos 

Número de 
calificaciones con 

valor de 3 o 4 
I-CVI pc k* Evaluación 

3 3 1.00 0.125 1.00 Excelente 

3 2 0.67 0.375 0.47 Justa 

4 4 1.00 0.063 1.00 Excelente 

4 3 0.75 0.250 0.67 Buena 

5 5 1.00 0.041 1.00 Excelente 

5 4 0.80 0.156 0.76 Excelente 

6 6 1.00 0.016 1.00 Excelente 

6 5 0.83 0.094 0.81 Excelente 

6 4 0.67 0.234 0.57 Justa 

7 7 1.00 0.008 1.00 Excelente 
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7 6 0.86 0.055 0.85 Excelente 

7 5 0.71 0.164 0.65 Buena 

8 8 1.00 0.004 1.00 Excelente 

8 7 0.88 0.031 0.88 Excelente 

8 6 0.75 0.109 0.72 Buena 

9 9 1.00 0.002 1.00 Excelente 

9 8 0.89 0.014 0.89 Excelente 

9 7 0.78 0.070 0.76 Excelente 
(Fuente: Polit et al. 2007) 

 

En la Tabla 3 se reportan los resultados obtenidos para el cálculo del I-CVI, cuyos valores 

superaron el valor mínimo de 0.78 sugerido para evaluar cada uno de los ítems como 

excelente; sin embargo, teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los 

evaluadores, se hicieron correcciones sobre la redacción de los ítems.  

 

Tabla 3. Resultados cuantitativos (I-CVI) de la validez de contenido del cuestionario 

ITEM # Evaluadores # Respuestas 3 y 4 I-CVI ITEM # Evaluadores # Respuestas 3 y 4 I-CVI 

KNOW_STK1 5 4 0,80 IEM_SME4 5 4 0,80 

KNOW_STK2 5 4 0,80 IEM_SME5 5 4 0,80 

KNOW_STK3 5 4 0,80 IEM_SME6 3 3 1,00 

KNOW_STK4 5 5 1,00 ED_SME1 5 5 1,00 

KNOW_STK5 5 5 1,00 ED_SME2 5 4 0,80 

INT_STK1 5 5 1,00 ED_SME3 5 5 1,00 

INT_STK2 5 5 1,00 ED_SME4 5 5 1,00 

INT_STK3 5 5 1,00 GPURC_SME1 5 5 1,00 

INT_STK4 5 5 1,00 GPURC_SME2 5 5 1,00 

INT_STK5 5 5 1,00 GPURC_SME3 5 5 1,00 

INT_STK6 5 5 1,00 GPURC_SME4 5 5 1,00 

ADAP_STK1 5 4 0,80 GPURC_SME5 5 5 1,00 

ADAP_STK2 5 4 0,80 GPURC_SME6 5 4 0,80 

ADAP_STK3 5 5 1,00 CLIEN_SME1 5 5 1,00 

ADAP_STK4 5 5 1,00 CLIEN_SME2 5 5 1,00 

ADAP_STK5 5 5 1,00 CLIEN_SME3 5 5 1,00 

IEM_SME1 5 4 0,80 CLIEN_SME4 5 5 1,00 

IEM_SME2 5 4 0,80 CLIEN_SME5 5 4 0,80 

IEM_SME3 5 4 0,80 CLIEN_SME6 5 4 0,80 

 

Como resultado de la evaluación de validez de contenido, se efectuaron cambios en la 

redacción de algunos ítems, la adición de unos nuevos, así como la eliminación de otros 
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con base en las recomendaciones dadas por los expertos, a pesar de que todos obtuvieron 

una calificación alta por parte de los jueces (véase Anexo A).  

3.3.2 Pre – Test 

Una vez realizadas las modificaciones sugeridas en la evaluación de la validez de 

contenido, se llevó a cabo la prueba piloto o pre-test. El pre-test es la actividad previa a la 

aplicación de un cuestionario de encuesta, que se lleva a cabo con el fin de examinar las 

propiedades de medición del mismo y la viabilidad de la ejecución de la encuesta (Forza, 

2002; Hair Jr, Black, Babin, & Anderson, 2014). Esta nueva versión del cuestionario fue 

evaluada por una muestra de encuestados potenciales, es decir, con las mismas 

características teóricas de la muestra oficial, quienes brindan retroalimentación sobre 

aquellos aspectos que puedan generar inconvenientes al responder el cuestionario (Forza, 

2002), como la redacción, la claridad y la coherencia. 

La metodología realizada fue una adaptación de dos métodos utilizados en la literatura 

(Forza, 2002; Imle & Atwood, 1988). Del método propuesto por Forza (2002), se hizo una 

adaptación de las dos fases. La primer fase, se desarrolló a través del envío del 

cuestionario vía e-mail (on line) a los encuestados potenciales, cumpliendo con la 

recomendación de que el pre-test debe ser lo más parecido a la prueba final (Forza, 2002). 

En el cuestionario se incluyeron las instrucciones correspondientes, así como la evaluación 

de la claridad, de acuerdo con lo propuesto por Imle & Atwood (1988). Se evaluaron dos 

dimensiones, la claridad de los ítems y la claridad de las instrucciones. Con el fin de que 

los encuestados potenciales verificaran si cada ítem o pregunta del cuestionario era fácil 

de entender, y si las instrucciones dirigen exitosamente al encuestado a completar la 

evaluación del constructo de manera adecuada, se formularon las siguientes preguntas, 

de respuesta abierta:   

1. Si para usted no fueron claras las instrucciones del cuestionario, explique por qué y 

cómo las mejoraría 

2. ¿Cuáles de las preguntas anteriores fueron difíciles de entender? ¿Por qué? 

Para el análisis empírico de los resultados del pre-test se aplicó la técnica de Análisis 

Factorial Exploratorio, con el fin de identificar elementos con comportamiento atípico, los 

cuales pudieran ser refinados o eliminados para evitar estos problemas al momento de 
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analizar las respuestas del cuestionario final (Hair Jr et al., 2014). Respecto a la claridad, 

la evaluación de los resultados se realizó de forma cualitativa, determinando de acuerdo a 

las respuestas y los comentarios de los encuestados potenciales, cuáles ítems deben 

reformularse, eliminarse o incluirse (Imle & Atwood, 1988). Luego de este análisis, se 

generaron algunos cambios sobre la redacción de algunos ítems.  

3.4 Análisis Exploratorio de Factores 

El análisis exploratorio de factores es una técnica de interdependencia, cuyo propósito 

principal es definir la estructura subyacente entre las variables del análisis. Este provee las 

herramientas para analizar la estructura de las correlaciones entre un número de variables, 

definiendo grupos de variables que están altamente relacionadas, llamados factores (Hair 

Jr et al., 2014). Con el fin de validar los ítems del cuestionario, se empleó esta técnica 

multivariable, por medio del método de rotación Varimax, usando el software IBM SPSS 

Statistics 24. 

 

Los resultados de este ejercicio permitieron establecer los factores de cada uno de los 

constructos del modelo teórico, y así obtener una primera aproximación a la estructura de 

los datos. En primer lugar, se validaron los constructos de prácticas de GSCM 

(GSCM_PRAC) e integración con partes interesadas (STK_SME) en su estructura original. 

Respecto a GSCM_PRAC, los 25 ítems se validaron y distribuyeron en cuatro factores 

(IEM_SME, ED_SME, GPURC_SME y CLIEN_SME), de la misma manera como se 

planteó a partir de la revisión de literatura; los cuatro factores explican el 73.46% de la 

varianza total. En el caso de STK_SME, el ejercicio condujo a la reducción de 14 a 12 

ítems organizados en tres factores (KNOW_STK, INT_STK y ADAP_STK), que explican el 

79.34% de la varianza total. De la misma manera, se llevaron a cabo las pruebas de 

esfericidad de Bartlett y la medida de suficiencia de muestreo (MSA), con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los supuestos del análisis factorial, así como la prueba de 

Chronbach (Alfa) para evaluar la confiabilidad de los resultados del análisis exploratorio. 

Posteriormente, se etiquetaron los factores de acuerdo con la naturaleza de las variables 

observadas que los conformaban. En las Tablas Tabla 4 y Tabla 5 se resumen los 

resultados cuantitativos obtenidos en esta etapa de la metodología.  
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Tabla 4. Resultados del Análisis Exploratorio de Factores para el constructo GSCM_PRAC 

FACTOR ÍTEM CARGAS 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
VARIANZA 

EXPLICADA 
ALFA DE 

CRONBACH 

Gestión 
Ambiental 

Interna 
(IEM_SME) 

IEM_SME1 0.751 3.17 

16.061% 

0.954 

IEM_SME2 0.772 2.39 

IEM_SME3 0.517 1.96 

IEM_SME4 0.834 2.85 

IEM_SME5 0.812 2.89 

IEM_SME6 0.774 2.65 

Eco-Diseño 
(ED_SME) 

ED_SME1 0.829 3.56 

17.012% 

ED_SME3 0.813 3.56 

ED_SME2 0.825 3.54 

ED_SME4 0.795 3.63 

ED_SME5 0.775 3.78 

Compras 
verdes y 

Colaboración 
con 

Proveedores 
(GPURC_SME) 

GPURC_SME7 0.718 2.24 

19.757% 

GPURC_SME1 0.791 2.57 

GPURC_SME2 0.739 2.57 

GPURC_SME3 0.764 1.58 

GPURC_SME4 0.714 2.03 

GPURC_SME5 0.730 1.96 

GPURC_SME6 0.781 1.62 

Colaboración 
con Clientes 

(CLIENT_SME) 

CLIENT_SME1 0.782 2.37 

20.635% 

CLIENT_SME2 0.785 2.58 

CLIENT_SME3 0.791 2.54 

CLIENT_SME4 0.831 2.51 

CLIENT_SME5 0.738 2.60 

CLIENT_SME6 0.768 2.16 

CLIENT_SME7 0.661 2.71 

 

 

Tabla 5. Resultados del Análisis Exploratorio de Factores para el constructo STK_SME 

FACTOR ÍTEM CARGAS 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
VARIANZA 

EXPLICADA 
ALFA DE 

CRONBACH 

Conocimiento 
de la parte 
interesada 

(KNOW_STK) 

KNOW_STK1 0.874 4.14 

24.919% 

0.954 

KNOW_STK2 0.811 3.90 

KNOW_STK4 0.595 3.79 

KNOW_STK5 0.610 3.55 

Interacción con 
la parte 

interesada 
(INT_STK) 

INT_STK1 0.796 3.46 

27.980% 
INT_STK2 0.841 3.40 

INT_STK3 0.601 3.25 

INT_STK4 0.689 3.77 

Comportamiento 
Adaptativo de la 

empresa 
(ADAP_STK) 

ADAP_STK1 0.731 2.96 

26.439% 
ADAP_STK3 0.641 3.31 

ADAP_STK4 0.731 3.21 

ADAP_STK5 0.879 2.96 

*Del factor INT_STK se eliminaron las variables INT_STK7 y INT_STK5 por 
problemas en las cargas.  
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3.5 Análisis Confirmatorio de Factores 

 

Por su parte, el análisis confirmatorio de factores permite evaluar qué tan bien representan 

las variables medidas un número definido de factores o constructos especificados 

previamente por el investigador. A su vez, este procedimiento establece cómo se 

constituye cada constructo con las variables, basándose en la teoría. Por lo tanto, esta es 

una técnica que confirma o rechaza la teoría preconcebida (Hair Jr et al., 2014).  

 

Usando el software Lisrel 9.3, se desarrolló el análisis confirmatorio de factores, 

estableciendo dos modelos integrados de primer orden de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el análisis exploratorio; el primero tenía como variable latente (es decir, no 

observada) el despliegue de prácticas ambientales en la cadena de suministro, y el 

segundo como variable latente a la integración son PI externas secundarias. El ejercicio 

de confirmación condujo a la eliminación de una variable observada con el fin de garantizar 

un mejor nivel de ajuste de los modelos. Para la eliminación de ítems se tuvieron en cuenta 

los valores de las cargas completamente estandarizadas, los residuales estandarizados y 

de la varianza promedio extraída (AVE, por su sigla en inglés). Ninguno de los ítems obtuvo 

valores de cargas menores a 0.5, por lo que la eliminación se basó en la incidencia en el 

AVE, de modo que este fuera superior a 0.5, al retirar ítems cuyos residuales 

estandarizados tuvieran valores mayores a |2.5| (J. F. Hair et al., 2010). Como resultado 

se obtuvo la eliminación del ítem KNOW_SME1 del constructo KNOW_SME (STK). En las 

Tabla 6 y Tabla 7 se registran los resultados cuantitativos del análisis confirmatorio de 

factores, donde se reportan las cargas de cada variable observada, Average Variance 

Extracted (AVE), Composite Reliability (CR), Alfa de Cronbach y Root Mean Square Error 

of Aproximation (RMSEA), como indicadores de la bondad de ajuste de cada modelo.  
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Tabla 6. Resultados del Análisis Confirmatorio de Factores para el constructo GSCM_PRAC 

FACTOR ÍTEM CARGAS AVE CR 

Gestión Ambiental Interna (IEM_SME) 

IEM_SME1 0.8096 

0.6626 0.9210 

IEM_SME2 0.7759 

IEM_SME3 0.6533 

IEM_SME4 0.8719 

IEM_SME5 0.8853 

IEM_SME6 0.8610 

Eco-Diseño (ED_SME) 

ED_SME1 0.8788 

0.6964 0.9186 

ED_SME3 0.9307 

ED_SME2 0.9233 

ED_SME4 0.7427 

ED_SME5 0.6704 

Compras verdes y Colaboración con 
Proveedores 

(GPURC_SME) 

GPURC_SME7 0.7315 

0.6203 0.9195 

GPURC_SME1 0.8101 

GPURC_SME2 0.7797 

GPURC_SME3 0.7777 

GPURC_SME4 0.7894 

GPURC_SME5 0.7953 

GPURC_SME6 0.8193 

Colaboración con Clientes 
(CLIENT_SME) 

CLIENT_SME1 0.8820 

0.7111 0.9445 

CLIENT_SME2 0.9129 

CLIENT_SME3 0.8750 

CLIENT_SME4 0.9326 

CLIENT_SME5 0.8646 

CLIENT_SME6 0.7359 

CLIENT_SME7 0.6667 

Alfa de Cronbach 0,9540 

RMSEA 0,0958 

 

Tabla 7. Resultados del Análisis Confirmatorio de Factores para el constructo STK_SME 

FACTOR ÍTEM CARGAS AVE CR 

Conocimiento de la parte interesada 
(KNOW_STK) 

KNOW_STK2 0.7397 

0.7167 0.8827 KNOW_STK4 0.8826 

KNOW_STK5 0.9123 

Interacción con la parte interesada 
(INT_STK) 

INT_STK1 0.8946 

0.7413 0.9196 
INT_STK2 0.8753 

INT_STK3 0.7927 

INT_STK4 0.8810 

Comportamiento Adaptativo de la 
empresa (ADAP_STK) 

ADAP_STK1 0.8038 

0.6620 0.8865 
ADAP_STK3 0.8815 

ADAP_STK4 0.8082 

ADAP_STK5 0.7571 

Alfa de Cronbach 0,9540 

RMSEA 0,0885 

 

Con el modelo obtenido luego de todas las pruebas anteriores (i.e., evaluación del modelo 

de medición), se procede a realizar el análisis mediante ecuaciones estructurales 

empleando la técnica PLS.  
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3.6 Modelo de Ecuaciones Estructurales: PLS (Partial 
Least Squares) 

Este método estadístico multivariado tiene como propósito principal el desarrollo de teorías 

en investigaciones explicativas, al enfocarse en la explicación de la varianza en las 

variables dependientes o latentes. Esta técnica presenta ventajas al ser usada en estudios 

donde el objetivo es aplicar ecuaciones estructurales para predecir y explicar factores o 

constructos clave que han sido poco desarrollados en la literatura (J. F. J. Hair, Hult, Ringle, 

& Sarstedt, 2014). Aunque los constructos del modelo propuesto han sido ampliamente 

estudiados, respecto a la relación específica entre PI secundarias externas y la 

implementación de prácticas ambientales en empresas pequeñas y medianas, se 

encuentra un número limitado de estudios empíricos, por lo que se considera pertinente el 

uso de esta metodología, con el enfoque de explicación más que de predicción. Por otro 

lado, el uso de PLS-SEM presenta las siguientes ventajas: puede alcanzar buenos 

resultados estadísticos con muestras pequeñas, no requiere supuestos estrictos sobre la 

distribución normal de los datos y es muy útil para modelos estructurales complejos 

(muchos constructos, muchos indicadores, jerarquía de constructos) (Chacón Vargas, 

Moreno Mantilla & Lopes de Sousa Jabbour, 2018; Joseph F. Hair, Sarstedt, Pieper & 

Ringle, 2012), como es el caso de esta investigación.  

Con el anterior precedente, en este paso metodológico se especifican el modelo de 

medición y el modelo estructural. El primero representa las relaciones entre los constructos 

y las variables observadas o indicadores, describiendo las propiedades de medición 

(confiabilidad y validez); mientras que el segundo define los constructos y las relaciones 

entre estos. El modelo global se construyó como uno de tipo jerárquico reflexivo, en el cual, 

tanto la variable latente dependiente (Prácticas GSCM) como la independiente (Integración 

con PI), explican y/o causan sus indicadores o medidas, ya que estos hacen parte del 

dominio conceptual del constructo, representando una parte de cada factor. En la 

Ilustración 5 y la Tabla 8 se expone la composición de los dos modelos.  
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Ilustración 5. Modelos de Medición y Estructural para PLS-SEM 

 

Tabla 8. Variables Latentes de primer y segundo orden, y variables observadas del modelo 

Variables Latentes de 
Segundo Orden 

Variables Latentes de 
Primer Orden 

Variables Observadas 

Integración con Partes 
Interesadas 
(STK_SME) 

Conocimiento de la Parte 
Interesada (KNOW_STK) 

KNOW_STK2, KNOW_STK4, 
KNOW_STK5 

Interacción con la Parte 
Interesada (INT_STK) 

INT_STK1, INT_STK2, INT_STK3, 
INT_STK4 

Comportamiento Adaptativo 
de la Empresas 
(ADAP_STK) 

ADAP_STK1, ADAP_STK3, 
ADAP_STK4, ADAP_STK5 

Prácticas GSCM 
(GSCM_PRAC) 

Gestión Ambiental Interna 
(IEM_SME) 

IEM_SME1, IEM_SME2, IEM_SME3, 
IEM_SME4, IEM_SME5, IEM_SME6 

Eco-Diseño (ED_SME) 
ED_SME1, ED_SME2, ED_SME3, 

ED_SME4, ED_SME5 

Compras Verdes y 
Colaboración con 

Proveedores 
(GPURC_SME) 

GPURC_SME1, GPURC_SME2. 
GPURC_SME3, GPURC_SME4, 
GPURC_SME5, GPURC_SME6, 

GPURC_SME7 

Colaboración con Clientes 
(CLIEN_SME) 

CLIEN_SME1, CLIEN_SME2, 
CLIEN_SME3, CLIEN_SME4, 
CLIEN_SME5, CLIEN_SME6, 

CLIEN_SME7 
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3.6.1 Modelos de medición 

 
Respecto a los modelos de medición, el primer parámetro a analizar corresponde a las 

cargas de los indicadores, cuyos valores son arrojados por el programa como resultado 

del cálculo del algoritmo de PLS, las cuales representan la trayectoria del constructo hacia 

sus mediciones, y dan cuenta de la contribución absoluta de estas en la definición de la 

variable, por lo que se espera que sean mayores a 0,708. El cuadrado de las cargas 

corresponde a los indicadores de fiabilidad, y por lo tanto deben ser mayores a 0,50 (J. F. 

J. Hair et al., 2014). El siguiente criterio de evaluación es la confiabilidad de consistencia 

interna de los modelos de medición, la cual se mide a partir de el Alfa de Cronbach, la 

validez convergente, determinada a través de la varianza media extraída (AVE), y de la 

confiabilidad compuesta (J. F. J. Hair et al., 2014).  

 

Por último, se analiza la validez discriminante, a partir de criterios propuestos por diferentes 

autores; por ejemplo, el criterio más usado es el de Formell y Larcker (1981), que indica 

que la raíz cuadrada de la varianza media extraída AVE (diagonal de la matriz mostrada 

en la Tabla 9) debe ser mayor a la correlación entre un constructo y el resto de los 

constructos (J. F. J. Hair et al., 2014). De manera similar, Henseler, Ringle y Sarstedt 

(2014) desarrollaron la metodología Heterotrait-Monotrait, la cual indica que existe validez 

discriminante cuando las correlaciones entre los constructos son menores a 0,9. Se 

tuvieron en cuenta estos dos criterios, cuyos resultados obtenidos se registran en las Tabla 

9 y Tabla 10.  

 
Tabla 9. Validez discriminante – Criterio de Formell y Larcker 

 ADAP_S
TK 

CLIEN_S
ME 

KNOW_S
TK 

GPURC_
SME 

ED_SME 
IEM_SM

E 
INT_STK 

ADAP_S
TK 

0,867       

CLIEN_S
ME 

0,311 0,866      

KNOW_
STK 

0,731 0,336 0,896     

GPURC_
SME 

0,260 0,637 0,225 0,820    

ED_SME 0,096 0,507 0,122 0,457 0,873   

IEM_SM
E 

0,295 0,613 0,325 0,548 0,535 0,840  

INT_STK 0,768 0,354 0,801 0,301 0,132 0,332 0,893 
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Tabla 10. Validez discriminante – Criterio Henseler, Ringle y Sarstedt 

 ADAP_S
TK 

CLIEN_S
ME 

KNOW_S
TK 

GPURC_
SME 

ED_SME 
IEM_SM

E 
INT_STK 

ADAP_S
TK 

       

CLIEN_S
ME 

0,336       

KNOW_
STK 

0,822 0,365      

GPURC_
SME 

0,288 0,680 0,250     

ED_SME 0,125 0,543 0,140 0,492    

IEM_SM
E 

0,330 0,661 0,365 0,595 0,578   

INT_STK 0,845 0,380 0,894 0,328 0,154 0,365  

 
 
En la Tabla 11 se muestran de manera resumida los resultados obtenidos por SmartPLS 

para los análisis anteriores. Respecto a las cargas e indicadores de fiabilidad, todos las 

variables observadas superaron los parámetros establecidos. Por otro lado, es posible 

observar que tanto el Alfa de Cronbach como la fiabilidad compuesta, para todos los casos, 

es mayor a 0,8. Así mismo, los valores del AVE para todos los factores de primer orden 

cumplen el criterio.  Por lo tanto, los resultados alcanzados respecto a los criterios de 

evaluación de los modelos de medición, permiten concluir que la medida de los constructos 

de primer orden a partir de sus indicadores es válida para ambos modelos.  



 

 
 

Tabla 11. Resultados finales para el Modelo de Medición 

VARIABLE 
LATENTE  

INDICADOR CARGA 
INDICADOR 
FIABILIDAD 

FIABILIDAD 
COMPUESTA 

ALFA DE 
CRONBACH 

AVE 
VALIDEZ 

DISCRIMINANTE 

IEM_SME 

IEM_SME1 0,824 0,679 

0,935 0,915 0,705 SI 

IEM_SME2 0,825 0,681 

IEM_SME3 0,730 0,533 

IEM_SME4 0,877 0,769 

IEM_SME5 0,889 0,790 

IEM_SME6 0,883 0,780 

ED_SME 

ED_SME1 0,900 0,810 

0,941 0,921 0,761 SI 

ED_SME2 0,907 0,823 

ED_SME3 0,914 0,835 

ED_SME4 0,844 0,712 

ED_SME5 0,791 0,625 

GPURC_SME 

GPURC_SME1 0,778 0,605 

0,935 0,919 0,673 SI 

GPURC_SME2 0,844 0,712 

GPURC_SME3 0,813 0,661 

GPURC_SME4 0,816 0,666 

GPURC_SME5 0,824 0,679 

GPURC_SME6 0,819 0,671 

GPURC_SME7 0,844 0,712 

CLIEN_SME 

CLIEN_SME1 0,902 0,814 

0,954 0,943 0,750 SI 

CLIEN_SME2 0.913 0,833 

CLIEN_SME3 0,883 0,780 

CLIEN_SME4 0,933 0,870 

CLIEN_SME5 0,880 0.774 

CLIEN_SME6 0,796 0,633 

CLIEN_SME7 0,737 0,543 

KNOW_STK 

KNOW_STK2 0,848 0,719 

0,924 0,876 0,803 SI KNOW_STK4 0,907 0,822 

KNOW_STK5 0,931 0867 

INT_STK 

INT_STK1 0,904 0,817 

0,940 0,915 0,797 SI 
INT_STK2 0,899 0,808 

INT_STK4 0,857 0,734 

INT_STK5 0,910 0,828 

ADAP_STK 

ADAP_STK1 0,859 0,738 

0,924 0,890 0,752 SI 
ADAP_STK2 0,892 0,796 

ADAP_STK3 0,866 0,750 

ADAP_STK4 0,851 0,724 





 

 
 

3.6.2 Modelo estructural 

 
Nuevamente, usando SmartPLS, se pasa a explicar las relaciones entre los dos 

constructos de segundo orden: Prácticas ambientales de cadena de sumnistro 

(GSCM_PRAC) e Integración con PI externas secundarias (STK_SME), teniendo como 

base la hipotesis nula (H0) que indica que no hay relación entre las variables.  

 

En primer lugar se evaluó la colinealidad, empleando el parámetro VIF (Variance Inflation 

Factor), con base en lo propuesto por Hair et. al. (2014), el cual mide el aumento del error 

estándar a causa de la presencia de colinealidad. En la metodología PLS-SEM, valores del 

VIF superiores a 5,0 revelan un problema potencial de colinealidad. El análisis se hace 

para cada conjunto de constructos predictores de forma separada, para cada subparte del 

modelo estructural. En la Tabla 12 se reportan los resultados obtenidos, mostrando que el 

modelo estructural no presenta inconvenientes de colinealidad.  

 
Tabla 12. Resultados para colinealidad - Parámetro VIF 

 ADAP_
STK 

CLIEN_
SME 

KNOW_
STK 

GPURC_
SME 

ED_S
ME 

IEM_S
ME 

GSCM_P
RAC 

INT_S
TK 

GSCM_P
RAC 

 1,000  1,000 1,000 1,000   

STK_SM
E 

1,000  1,000    1,000 1,000 

 
 
Posteriomente, se evaluó la significancia de las relaciones en el modelo estructural, y la 

robustez de las cargas de los indicadores, usando el procedimiento Bootstrapping del 

software SmartPLS®, cuyos resultados se registran en la Tabla 13. Los valores obtenidos 

para el estadístico T, para todas las relaciones, son mayores a 2,57, lo que permite afirmar 

que todas las relaciones entre las variables latentes de primer y segundo orden del modelo 

son significativas al 1% (J. F. J. Hair et al., 2014).  

 

En referencia a los coeficientes de ruta o path coefficients, Chin (1998) afirma que deben 

ser mayores a 0,2 para asegurar que las relaciones entre los constructos sean robustas. 

Este criterio se cumple para todas las relaciones del modelo estructural, como se puede 

observar en la Tabla 13. Esto permite rechazar la hipotesis nula (H0), y por lo tanto, aceptar 

la hipótesis asociada a la relación entre las dos variables latentes de segundo orden (H1), 
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ya que el coeficiente de ruta es positivo y significativo. Las demás relaciones no están 

asociadas directamente con las hipótesis de investigación, pero los resultados permiten 

confirmar la importancia conceptual y estadística de cada uno de los constructos de 

segundo orden sobre los de primer orden.  

 

Tabla 13. Significancia de los coeficientes de trayectoria para las relaciones estructurales 
directas del modelo 

RELACIÓN 
(PATH) 

COEFICIENTE 
DE RUTA 

ERROR 
ESTÁNDAR 

ESTADÍSTICO 
T 

SIGNIFICANCIA 

GSCM_PRAC Ÿ 
CLIEN_SME 

0,876 0,022 39,186 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ 
GPURC_SME 

0,824 0,043 19,798  0,000 

GSCM_PRAC Ÿ 
ED_SME 

0,725 0,054 13,379 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ 
IEM_SME 

0,821 0,035 23,934 0,000 

STK_SME Ÿ  
ADAP_STK 

0,906 0,024 36,437 0,000 

STK_SME Ÿ 
KNOW_STK 

0,896 0,024 37,345 0,000 

STK_SME Ÿ 
GSCM_PRAC 

0,356 0,088 3,913 0,000 

STK_SME Ÿ 
INT_STK 

0,942 0,011 82,305 0,000 

  

De la misma manera, se evaluaron las relaciones o efectos inidrectos, los cuales muestran 

una incidencia significativa del factor STK_SME sobre cada uno de los constructos de 

primer orden asociados al factor GSCM_PRAC, lo que ratifica la influencia de la integración 

de las empresas con partes interesadas externas secundarias sobre los diferentes tipos de 

actividades o prácticas ambientales en cadenas de suministro. Estos resultados se 

reportan en la Tabla 14.  

Tabla 14. Efectos indirectos en el modelo 

 COEFICIENTE 
DE RUTA 

ERROR 
ESTÁNDAR 

ESTADÍSTICO 
T 

SIGNIFICANCIA 

STK -> CCC 0,311 0,080 3,911 0,000 

STK -> CVCP 0,293 0,076 3,863 0,000 

STK -> ED 0,258 0,066 3,892 0,000 

STK -> GAI 0,292 0,076 3,827 0,000 
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Coeficiente de determinación (R2) 

Paso seguido, se analizan los resultados obtenidos para el R2, que es el coeficiente más 

importante en la evaluación de un modelo estructural, puesto que determina la precisión 

predictiva del mismo. De acuerdo con este coeficiente, las variables de integración con PI 

(conocimiento, interacción y comportamiento adaptativo) son afectadas de manera 

significactiva por el constructo global (STK_SME) al explicar entre el 77 % y 89 % de la 

varianza de los mismos. Por su parte, las diferentes prácticas ambientales de cadena de 

suministro estudiadas (gestión ambiental interna, ecodiseño, compras verdes y 

cooperación con proveedores y colaboración con clientes) también reciben un efecto 

significativo del factor GSCM_PRAC, ya que este explica entre el 50 % y 77 % de la 

variación de las anteriores. Finalmente, el factor STK_SME tiene un efecto limitado sobre 

el factor GSCM_PRAC al explicar solo el 11,8% de su varianza, indicando que no es el 

único factor que influye en esta variable. La variabilidad de los R2 obtenidos por cada 

constructo indica una capacidad predictiva del modelo en diferentes niveles. Estos 

resultados se pueden observar en la siguiente tabla (Tabla 15).  

Tabla 15. R cuadrado y ajustado para los constructos 

 
R cuadrado R cuadrado ajustada 

INT_STK 0,887 0,885 

ADAP_STK 0,821 0,819 

KNOW_STK 0,802 0,800 

CLIEN_SME 0,767 0,765 

GPURC_SME 0,679 0,676 

ED_SME 0,525 0,520 

IEM_SME 0,675 0,671 

GSCM_PRAC 0,126 0,118 

 

Tamaño del efecto (f2) 

Otro parámetro de importancia en este análisis es el f2, el cual determina el efecto de 

cambio sobre el R2 de una variable endógena cuando se excluye una variable exógena 

seleccionada, permitiendo saber si el constructo omitido tiene un impacto sustancial sobre 

la variable endógena (J. F. J. Hair et al., 2014). Las heurísticas para evaluar el f2 indican 

que los valores 0.02, 0.15 y 0.35 representan un efecto pequeño, mediano y grande 
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respectivamente (J. F. J. Hair et al., 2014). En la Tabla 16 se registra el valor para f2 

obtenido para para la relación entre las variables STK_SME y GSCM_PRAC, encontrando 

que el efecto que tiene el constructo exógeno (STK_SME) sobre el edógeno 

(GSCM_PRAC) es intermedio según las heurísticas, lo que en términos teóricos implica 

que la integración con partes interesadas si influye sobre la implementación de prácticas 

ambientales en la cadena de suminstro, pero no es el único factor que la afecta, es decir, 

es una condición necesaria pero no suficiente.  

Tabla 16. Tamaño del efecto (f2) 

 f2 

STK_SMEŹGSCM_PRAC 0,145 

 

Relevancia predictiva del modelo (Q2) 

Adicionalmente, se evaluó el coeficiente Q2, cuyo rol principal es determinar la relevencia 

predictiva del modelo reflectivo, es decir, si el modelo predice con precisión los datos de 

los indicadores de los constructos endógenos reflectivos. Por lo tanto, los valores de Q2 

mayores a cero (0,0) para cierta variable endógena reflexiva indicarán relevancia predictiva 

del modelo para este constructo específicamente. De manera similar al caso del R2, se han 

establecido los valores 0.02, 0.15 y 0.35 para indicar que un constructo tiene baja, media 

y alta relevancia predictiva, respectivamente (J. F. J. Hair et al., 2014). En la Tabla 17 se 

reportan los resultados para el parametro Q2, evidenciando que todos los constructos 

endógenos cuentan con relevancia predictiva, siendo bajo para el constructo 

GSCM_PRAC, mientras que los demás presentan altos niveles. 

Tabla 17. Relevancia predictiva (Q2) 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

GSCM_PRAC 2.500.000 2.364.955 0,054 

CLIEN_SME 700.000 326.340 0,534 

GPURC_SME 700.000 403.263 0,424 

ED_SME 500.000 315.411 0,369 

IEM_SME 600.000 338.109 0,436 

KNOW_STK 300.000 118.595 0,605 

ADAP_STK 400.000 169.819 0,575 

INT_STK 400.000 135.114 0,662 
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Evaluación de la Invarianza de la Medición  

La invarianza de la medición indica si el atributo de las medidas obtenidas por una 

operación de medición se mantiene constante bajo diferentes condiciones de observación, 

lo que implica que los valores atípicos de una muestra sean causados por situaciones 

específicas, no por diferencias en las relaciones estructurales (Henseler, Ringle, & 

Sarstedt, 2016). Este procedimiento se divide en tres etapas; la primera consiste en 

verificar la invarianza de configuración, la cual implica que todo el modelo haya sido 

especificado de la misma manera para todos los grupos, y se evalúa de manera cualitativa 

verificando los siguientes cirterios: primero, que la configuración de los modelos de 

medición y estructural sea la misma para los dos grupos; segundo, que el tratamiento de 

los datos se aplique de la misma forma a los dos grupos; y por último, la configuración del 

algortimo aplicado sea la misma para ambos grupos. Con base en estos criterios, se puede 

concluir que la invarianza configuracional está establecida.  

Como paso siguiente, empleando nuevamente SmartPLS se llevan a cabo los pasos 2 

(invarianza compuesta) y 3 (igualdad de valores medios compuestos y varianzas) del 

análisis de invarianza, a través del algoritmo de Permutación, cuyos resultados se reportan 

en las Tabla 18 y Tabla 19. De acuerdo con los resultados para el paso 2, se puede ver 

que todos las variables latentes cumplen con el criterio de tener una correlación con valor 

de 1. Aunque algunas no tengan este valor exacto, sí es muy cercano, y por lo tanto se 

concluye que la invarianza compuesta también ha sido establecida para todos los 

constructos.  

Tabla 18. Resultados Paso 2 del procedimiento MICOM - Correlaciones 

 Correlación 
original 

Correlación de medias 
de permutación 

5.0% 
P-valores de 
permutación 

ADAP_STK 1,000 1,000 0,999 0,985 

CLIEN_SME 0,999 1,000 0,999 0,083 

KNOW_STK 0,999 0,999 0,998 0,219 

GPURC_SME 0,999 0,999 0,998 0,311 

ED_SME 1,000 0,999 0,998 0,500 

IEM_SME 1,000 0,999 0,998 0,602 

GSCM_PRAC 1,000 0,999 0,997 0,814 
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INT_STK 1,000 1,000 0,999 0,123 

STK_SME 1,000 1,000 0,999 0,769 

  

Respecto al paso 3, al evaluar la igualdad de la media y la varianza entre los grupos se 

evidencia que estos valores no difieren de manera significativa, siendo prácticamente los 

mismos para los dos grupos y todos los constructos, lo que indica que también se admite 

la invarianza de medición.  

 

Tabla 19. Resultados Paso 3 del procedimiento MICOM - Diferencias de media y varianza 

 MEDIA VARIANZA 

 
Diferencia 

original 
Grupo1 – 
Grupo2 

Diferencia 
de 

permutación  
Grupo1 – 
Grupo2 

2.5% 97.5% 

Valores p 
de la 

permutaci
ón 

Diferencia 
original 

Grupo1 – 
Grupo2 

Diferencia de 
permutación  

Grupo1 – 
Grupo2 

2.5% 97.5% 

Valores p 
de la 

permutaci
ón 

ADAP_STK -0,440 0,004 -0,371 0,386 0,026 0,195 0,013 -0,391 0,471 0,356 

CLIEN_SM
E 

0,225 -0,002 -0,393 0,379 0,286 0,087 0,006 -0,405 0,415 0,663 

KNOW_ST
K 

-0,374 -0,003 -0,392 0,427 0,074 0,477 0,007 -0,508 0,554 0,089 

GPURC_S
ME 

0,315 -0,003 -0,390 0,385 0,123 0,419 0,014 -0,512 0,590 0,148 

ED_SME 0,338 -0,001 -0,387 0,362 0,074 0,226 0,011 -0,484 0,560 0,404 

IEM_SME 0,086 0,003 -0,406 0,392 0,677 0,174 0,014 -0,356 0,384 0,373 

GSCM_PR
AC 

0,288 -0,001 -0,399 0,376 0,156 0,372 0,007 -0,455 0,475 0,119 

INT_STK -0,029 0,001 -0,380 0,399 0,864 0,132 0,008 -0,474 0,491 0,565 

STK_SME -0,290 0,001 -0,387 0,413 0,140 0,289 0,011 -0,456 0,481 0,223 

 

Con el fin de soportar los hallazgos anteriores se hace una evaluación de los resultados 

del procedimiento de permutación con respecto a los coeficientes de ruta, encontrando que 

solo se presenta un caso de diferencia significativa al 10%, siendo la relación 

GSCM_PRAC -> IEM_SME. Sin embargo, la diferencia de los coeficientes de ruta entre 

los grupos no es grande, como se observa en la Tabla 20.  
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Tabla 20. Resultados del procedimiento MICOM respecto a los coeficientes de ruta 

 
Coeficientes de 

ruta Original 
Grupo1 

Coeficientes de 
ruta Original 

Grupo2 

Coeficientes de 
ruta  Diferencia 

original Grupo1 – 
Grupo2 

Coeficientes de ruta 
Diferencias de 

media de 
permutación 

Grupo1 – Grupo2 

2.5% 97.5% 
P-valores de 
permutación 

GSCM_PRAC 
-> 

CLIEN_SME 
0,888 0,859 0,029 -0,002 -0,087 0,089 0,540 

GSCM_PRAC 
-> 

GPURC_SME 
0,838 0,788 0,050 -0,003 -0,146 0,168 0,556 

GSCM_PRAC 
-> ED_SME 

0,735 0,690 0,045 -0,001 -0,201 0,229 0,705 

GSCM_PRAC 
-> IEM_SME 

0,866 0,746 0,120 -0,003 -0,142 0,133 0,095 

STK_SME -> 
ADAP_STK 

0,907 0,904 0,003 0,002 -0,086 0,104 0,965 

STK_SME -> 
KNOW_STK 

0,890 0,866 0,024 0,000 -0,087 0,090 0,636 

STK_SME -> 
GSCM_PRAC 

0,419 0,306 0,113 -0,003 -0,359 0,372 0,569 

STK_SME -> 
INT_STK 

0,961 0,929 0,031 -0,001 -0,041 0,044 0,159 

 

En conclusión, los resultados de los tres pasos del procedimiento desarrollado permiten 

afirmar que la invarianza de medición completa ha sido establecida para los dos grupos de 

datos, lo que significa que el modelo puede ser evaluado agrupando los dos segmentos 

de datos en uno solo, validando los análisis que se han desarrollado hasta el momento con 

todo el conjunto de obervaciones. 

3.6.3 Evaluación de la Heterogeneidad de las observaciones 

También es fundamental evaluar la heterogeneidad de las observaciones, ya que puede 

llegar a amenzar la validez de los resultados del PLS-SEM, al generar distorsiones en los 

mismos. Para esta evaluación se desarrolló el algortimo FIMIX-PLS en SmartPLS, para el 

cual previamente se definió el número de segmentos con base en los criterios de tamaño 

de muestra establecidos en Hair et. al., (2014) (p. 21). De esta manera, al tener un mínimo 

de dos variables predictoras, definir un R2 mínimo de 0,25 y un nivel de significancia del 

5%, se requeriría un mínimo de 52 observaciones. Dividiendo la muestra real entre el 

mínimo requerido (100/52) el resultado es 1,92 aproximado a 2 como el entero más 
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cercano, por lo que 2 sería el número de segmentos para el análisis FIMIX-PLS (Joe F. 

Hair, Sarstedt, Matthews, & Ringle, 2016).  

Con el fin de verificar si el número de segmentos es el adecuado, se procede a analizar 

los parámetros estadísticos obtenidos, como el tamaño de cada segmento que 

corresponde al 59,8% para el grupo 1 y 40,2% para el grupo 2; por otro lado, la entropía 

estadística (EN), que se encarga de medir el grado de desorden de la distribución muestral, 

es de 0,603. Aunque la entropía estadística no es suficientemente alta, supera el mínimo 

sugerido para este ídice que es 0,500 (Joe F. Hair et al., 2016). Por su parte, la distribución 

en los grupos no es completamente homogénea y solo garantiza la muestra mínima en 

uno de los dos segmentos, siendo un indicio de que la muestra tiene cierto grado de 

heterogeneidad. Para confirmar este hallazgo se hace una comparación de los modelos 

de medición y estructural para cada segmento, así como los originales, con el fin de 

observar variaciones o similitudes que permitan llegar a una conclusión concreta sobre la 

homogeneidad de la muestra. En este caso  la segmentación se hizo con base en la 

variable dummy ñREGULò, la cual identifica los casos que eligieron al regulador como su 

parte interesada clave (REGUL=1,0) y los que no (REGUL=0,0), ya que era la unica que 

permitía hacer una separación de datos más o menos proporcional, y acorde con el tamaño 

de segmento calculado.  

- Modelos de medición 
 
Los primeros criterios a revisar para el modelo de medición son la fiabilidad compuesta y 

el AVE, como medidas de ajuste. De acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 

21, el grupo 1 es el que presenta mayores diferencias frente al resultado global, aunque 

no son significativas. El grupo 2 se acerca más al global, lo que puede explicarse por el 

número de casos, que es de 60 (de 100 del global), desde un punto de vista estadístico. 

Esto puede dar muestra de que los datos sí presentan cierto grado de heterogeneidad, 

debido a condiciones organizacionales propias de cada empresa evaluada, como su 

tamaño, estructura organizacional, entre otras.  

 

En las Tabla 22,Tabla 23 y Tabla 24 se reportan los resultados de la validez discrimante 

para cada uno de los grupos evaluados, encontrando que las diferencias que se presentan 

entre cada uno no son significativas.  
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Tabla 21. Resultados global y por grupos para los Índices CR y AVE 

MEDICIÓN CONSTRUCTO 
RESULTADO 

GLOBAL 

RESULTADO PARA 
GRUPO 1 (REG=1) 

RESULTADO PARA 
GRUPO 2 (REG=0) 

CR 

ADAP_STK 0,924 0,888 0,941 

CLIEN_SME 0,954 0,957 0,953 

KNOW_STK 0,924 0,894 0,939 

GPURC_SME 0,935 0,925 0,939 

ED_SME 0,941 0,919 0,953 

IEM_SME 0,935 0,931 0,939 

GSCM_PRAC 0,959 0,947 0,963 

INT_STK 0,940 0,930 0,947 

STK_SME 0,953 0,939 0,961 

AVE 

ADAP_STK 0,752 0,665 0,800 

CLIEN_SME 0,750 0,761 0,744 

KNOW_STK 0,803 0,740 0,836 

GPURC_SME 0,673 0,639 0,688 

ED_SME 0,761 0,698 0,801 

IEM_SME 0,705 0,692 0,719 

GSCM_PRAC 0,482 0,424 0,515 

INT_STK 0,797 0,770 0,819 

STK_SME 0,648 0,584 0,693 

N 100 40 60 

 
 

Tabla 22. Resultados globales para la validez discriminante 

 ADAP_S
TK 

CLIEN_S
ME 

KNOW_S
TK 

GPURC_
SME 

ED_SME 
IEM_SM

E 
INT_STK 

ADAP_S
TK 

0,867       

CLIEN_S
ME 

0,311 0,866      

KNOW_
STK 

0,684 0,293 0,893     

GPURC_
SME 

0,260 0,637 0,214 0,820    

ED_SME 0,096 0,507 0,128 0,457 0,873   

IEM_SM
E 

0,295 0,613 0,291 0,548 0,535 0,840  
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INT_STK 0,768 0,354 0,776 0,301 0,132 0,332 0,893 

 
 
 
 

Tabla 23. Resultados del grupo 1 para la validez discriminante 

 ADAP_S
TK 

CLIEN_S
ME 

KNOW_S
TK 

GPURC_
SME 

ED_SME 
IEM_SM

E 
INT_STK 

ADAP_S
TK 

0,815       

CLIEN_S
ME 

0,357 0,872      

KNOW_
STK 

0,724 0,179 0,860     

GPURC_
SME 

0,165 0,561 0,037 0,799    

ED_SME 0,043 0,481 -0,025 0,405 0,835   

IEM_SM
E 

0,368 0,489 0,328 0,441 0,422 0,832  

INT_STK 0,748 0,272 0,767 0,229 0,001 0,294 0,877 

 
Tabla 24. Resultados del grupo 2 para la validez discriminante 

 ADAP_S
TK 

CLIEN_S
ME 

KNOW_S
TK 

GPURC_
SME 

ED_SME 
IEM_SM

E 
INT_STK 

ADAP_S
TK 

0,894       

CLIEN_S
ME 

0,343 0,863      

KNOW_
STK 

0,721 0,458 0,915     

GPURC_
SME 

0,374 0,678 0,358 0,829    

ED_SME 0,190 0,515 0,250 0,464 0,895   

IEM_SM
E 

0,286 0,691 0,336 0,607 0,602 0,848  

INT_STK 0,806 0,414 0,855 0,347 0,209 0,361 0,905 

 
Los resultados anteriores sugieren que los parametros de medición no presentan grandes 

diferencias, siendo una primera verificación de la baja heterogeneidad de la muestra.  

 

- Modelo estructural 

 

- En el caso del modelo estructural se hace una comparación de los resultados para 

los parámetros de PLS-SEM entre los dos grupos y la muestra global, de la misma 

que el modelo de medicion. En este caso tenemos que evaluar una mayor cantidad 

criterios, los cuales se reportan en las siguientes tablas. Los primeros cirterios a 
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son R2, R2 ajustado, tamaño del efecto (f2) y relvancia predicitva (Q2). Como se 

puede observar en las Tabla 25,  

- Tabla 26,  

Tabla 27 y Tabla 28, las diferencias que se prensentan entre los dos grupos y el global son 

pequeñas, implicando presencia de heterogeneidad pero no de forma crítica, y a su vez 

permitiendo generar interpretaciones similares para ambos grupos.  

Tabla 25. Resultados global y por grupos para el R cuadrado 

Variable 
R cuadrado 

ORIGINAL 

R cuadrado 

GRUPO 1 (REG=1) 
R cuadrado 

GRUPO 2 (REG=0) 

INT_STK 0,887 0,866 0,923 

ADAP_STK 0,821 0,819 0,825 

KNOW_STK 0,802 0,785 0,816 

CLIEN_SME 0,767 0,738 0,789 

GPURC_SME 0,679 0,620 0,702 

ED_SME 0,525 0,477 0,540 

IEM_SME 0,675 0,557 0,750 

GSCM_PRAC 0,127 0,094 0,176 

 

Tabla 26. Resultados global y por grupos para el R cuadrado ajustado 
 

R cuadrado ajustado 

ORIGINAL 

R cuadrado ajustado 

GRUPO 1 (REG=1) 
R cuadrado ajustado 

GRUPO 2 (REG=0) 

INT_STK 0,885 0,862 0,921 

ADAP_STK 0,819 0,815 0,822 

KNOW_STK 0,800 0,780 0,813 

CLIEN_SME 0,765 0,731 0,786 

GPURC_SME 0,676 0,610 0,696 

ED_SME 0,520 0,463 0,532 

IEM_SME 0,671 0,545 0,746 

GSCM_PRAC 0,118 0,070 0,162 

 

Tabla 27. Resultados global y por grupo para el tamaño del efecto f2 

RELACIÓN 
(PATH) 

TAMAÑO DEL 
EFECTO (f2) 
ORIGINAL 

TAMAÑO DEL 
EFECTO (f2) 

GRUPO 1 (REG=1) 

TAMAÑO DEL 
EFECTO (f2) 

GRUPO 2 (REG=0) 

GSCM_PRAC Ÿ 
CLIEN_SME 

3,299 2,820 3,747 

GSCM_PRAC Ÿ 
GPURC_SME 

2,118 1,634 2,351 
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GSCM_PRAC Ÿ 

ED_SME 
1,105 0,910 1,175 

GSCM_PRAC Ÿ 
IEM_SME 

2,075 1,257 3,002 

STK_SME Ÿ  
ADAP_STK 

4,571 4,540 4,730 

STK_SME Ÿ 
KNOW_STK 

4,050 3,661 4,448 

STK_SME Ÿ 
GSCM_PRAC 

0,145 0,103 0,213 

STK_SME Ÿ  
INT_STK 

7,814 6,452 11,918 

 

Tabla 28. Resultados global y por grupos para la relevancia predictiva (Q2) 

RELACIÓN 
(PATH) 

RELEVANCIA 
PREDICITVA (Q2) 

ORIGINAL 

RELEVANCIA 
PREDICITVA (Q2) 

GRUPO 1 (REG=1) 

RELEVANCIA 
PREDICITVA (Q2) 

GRUPO 2 (REG=0) 

GSCM_PRAC 0,054 0,029 0,081 

CLIEN_SME 0,534 0,493 0,546 

GPURC_SME 0,424 0,345 0,442 

ED_SME 0,369 0,302 0,400 

IEM_SME 0,436 0,343 0,497 

KNOW_STK 0,605 0,485 0,633 

ADAP_STK 0,575 0,477 0,611 

INT_STK 0,662 0,573 0,694 

 

Siendo los resultados más importantes de este análisis, en la Tabla 29 se muestran los los 

coeficientes de ruta para los tres grupos que se están estudiando; nuevamente se 

encuentra que no se presentan diferencias importantes. En los tres grupos todas las 

relaciones son significativas al 1%, exceptuando el caso de la relación STK_SME Ÿ 

GSCM_PRAC del grupo 1 (REGUL=1) lo que, en relación con las hipótesis de 

investigación, puede implicar que para las empresas que se integran con el regulador, esta 

relación influye menos en la implementación de prácticas ambientales, que si se integran 

con otra PI.  

Tabla 29. Resultados global y por grupos para la significancia de las relaciones directas 

- RELACIÓN 
(PATH) 

ORIGINAL GRUPO 1 (REG=1) GRUPO 2 (REG=0) 

COEFIC. 
RUTA 

VALOR 
T 

SIGNIF. 
COEFIC. 

RUTA 
VALOR 

T 
SIGNIF. 

COEFIC. 
RUTA 

VALOR 
T 

SIGNIF. 

GSCM_PRAC 
Ÿ 

CLIEN_SME 
0,876 39,846 0,000 0,859 21,156 0,000 0,888 34,025 0,000 

GSCM_PRAC 
Ÿ 

GPURC_SME 
0,824 19,196 0,000 0,788 8,346 0,000 0,838 20,326 0,000 

GSCM_PRAC 
Ÿ ED_SME 

0,725 13,242 0,000 0,690 5,482 0,000 0,735 12,831 0,000 

GSCM_PRAC 
Ÿ IEM_SME 

0,821 24,443 0,000 0,746 9,248 0,000 0,867 26,743 0,000 
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STK_SME Ÿ  
ADAP_STK 

0,906 39,159 0,000 0,905 21,179 0,000 0,909 28,661 0,000 

STK_SME Ÿ 
KNOW_STK 

0,896 36,899 0,000 0,886 16,101 0,000 0,903 35,233 0,000 

STK_SME Ÿ 
GSCM_PRAC 

0,356 3,906 0,000 0,306 2,128 0,032 0,418 3,739 0,000 

STK_SME Ÿ 
INT_STK 

0,942 83,553 0,000 0,930 44,529 0,000 0,961 103,507 0,000 

 

Por su parte, las relaciones indirectas son todas significativas al 1% para los tres grupos, 

indicando que el constructo STK_INT tiene una importante influencia sobre los constructos 

de primer orden CLIEN_SME, GPURC_SME, ED_SME y IEM_SME. Revisando con más 

detalle, podemos inferir que la integración con partes interesadas influye en mayor medida 

sobre las practicas de gestión ambiental interna y colaboración con clientes, aunque con 

pocas diferencias en comparación con el ecodiseño y las compras verdes.  

Tabla 30. Resultados global y por grupos para la significancia de las relaciones indirectas 

- RELACIÓN 
(PATH) 

ORIGINAL GRUPO 1 (REG=1) GRUPO 2 (REG=0) 

COEFIC. 
RUTA 

VALOR 
T 

SIGNIF. 
COEFIC. 

RUTA 
VALOR 

T 
SIGNIF. 

COEFIC. 
RUTA 

VALOR 
T 

SIGNIF. 

STK_SME -> 
CLIEN_SME 

0,312 3,807 0,000 0,263 2,088 0,037 0,373 3,605 0,000 

STK_SME -> 
GPURC_SME 

0,293 3,780 0,000 0,241 2,130 0,033 0,351 3,531 0,000 

STK_SME -> 
ED_SME 

0,258 3,774 0,000 0,211 2,038 0,042 0,308 3,586 0,000 

STK_SME -> 
IEM_SME 

0,292 3,728 0,000 0,228 1,977 0,048 0,363 3,615 0,000 

 

Como conclusión, es evidente la presencia de desviaciones (heterogeneidad) en los datos, 

la cual es común en este tipo de modelos. Sin embargo, se vuelve a resaltar el bajo nivel 

de las diferencias presentadas entre los segmentos evaluados con respecto a la muestra 

global, por lo que se considera que este tipo de heterogeneidad no genera inconvenientes 

para validar los hallazgos encontrados previamente, y continuar con la discusión sobre los 

mismos.  

3.6.4 Análisis de la matriz de Importancia-Desempeño (IPMA) 

Por último, se lleva a cabo el análisis de Importancia-Desempeño con el fin de determinar 

qué tan importante es el constucto STK_SME, como precedente del constructo 

GSCM_PRAC y a su vez de los constructos de primer orden IEM_SME, ED_SME, 

GPURC_SME y CLIEN_SME, con base en las relaciones directas, indirectas y totales entre 
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estos. Para este análisis se usó nuevamente el software SmartPLS. Como se puede 

observar en la Tabla 31, el constructo GSCM_PRAC tiene una alta importancia sobre los 

constructos que lo suceden, lo cual es obvio en terminos teóricos, así como el constructo 

STK_INT sobre los constructos de la dimensión de integración con partes interesadas. 

Respecto a las relaciones de mayor importancia en este estudio, encontramos que la 

variable STK_INT tiene valores de importancia (efectos totales) relativamente bajos para 

las variables de la dimensión de prácticas ambientales, en comparación con los valores 

para los constructos ADAP_STK, KNOW_STK y INT_STK. Respecto al desempeño, al 

tener en cuenta que este se evalúa en una escala de 0 a 100, es posible afirmar que el 

constructo STK_SME tiene un desempeño relativamente alto, que al analizar junto con el 

valor del efecto total sobre el constructo GSCM_PRAC, se puede inferir que la integración 

con partes interesadas externas secundarias es necesaria para la promoción e 

implementación de prácticas ambientales en la cadena de suministro.  

Tabla 31. Matriz de Importancia-Desempeño de las relaciones  estructurales directas e 
indirectas 

 ADAP_
STK 

CLIEN_S
ME 

KNOW_
STK 

GPURC_
SME 

ED_S
ME 

IEM_S
ME 

GSCM_P
RAC 

INT_S
TK 

Rendimie
nto 

GSCM_P
RAC 

 0,876  0,824 0,725 0,821   39,993 

STK_SME 0,906 0,312 0,896 0,293 0,258 0,292 0,356 0,942 61,788 

 

3.6.5 Efecto de las Variables de control  

 
Con el objetivo de evaluar el efecto de las variables de control (LN_EMP, LN_EDAD y 

CERT) sobre el modelo y las relaciones entre variables latentes, se corre el algoritmo 

Bootstrapping en SmartPLS, el cual permite conocer los coeficientes de ruta y la 

significancia de las relaciones. Se hizo una corrida por cada variable de control, obteniendo 

los resultados que se reportan en las siguientes tablas (Tabla 32, Tabla 33, Tabla 34).  

 

Tabla 32. Coeficientes de ruta y significancia de las relaciones entre variables latentes 
cuando se incluye la variable de control CERT 

RELACIÓN COEFICIENTE DE RUTA ESTADÍSTICO T P VALORES 

GSCM_PRAC Ÿ CLIEN_SME 0,875 39,028 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ GPURC_SME 0,824 19,722 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ ED_SME 0,725 13,375 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ IEM_SME 0,822 24,290 0,000 
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STK_SME Ÿ ADAP_STK 0,906 39,130 0,000 

STK_SME Ÿ KNOW_STK 0,896 37,052 0,000 

STK_SME Ź GSCM_PRAC 0,340 3,596 0,000 

STK_SME Ÿ INT_STK 0,942 85,314 0,000 

CERT Ź GSCM_PRAC 0,219 2,445 0,015 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Coeficientes de ruta y significancia de las relaciones entre variables latentes 
cuando se incluye la variable de control LN_EMP 

RELACIÓN COEFICIENTE DE RUTA ESTADÍSTICO T P VALORES 

GSCM_PRAC Ÿ CLIEN_SME 0,876 39,299 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ GPURC_SME 0,823 19,066 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ ED_SME 0,724 14,100 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ IEM_SME 0,823 22,844 0,000 

STK_SME Ÿ ADAP_STK 0,910 40,259 0,000 

STK_SME Ÿ KNOW_STK 0,905 42,392 0,000 

STK_SME Ź GSCM_PRAC 0,354 3,635 0,000 

STK_SME Ÿ INT_STK 0,940 75,603 0,000 

LN_EMP Ź GSCM_PRAC 0,073 0,670 0,503 

 
Tabla 34. Coeficientes de ruta y significancia de las relaciones entre variables latentes 

cuando se incluye la variable de control LN_EDAD 

RELACIÓN COEFICIENTE DE RUTA ESTADÍSTICO T P VALORES 

GSCM_PRAC Ÿ CLIEN_SME 0,876 40,333 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ GPURC_SME 0,824 20,860 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ ED_SME 0,725 13,459 0,000 

GSCM_PRAC Ÿ IEM_SME 0,820 23,326 0,000 

STK_SME Ÿ ADAP_STK 0,910 37,869 0,000 

STK_SME Ÿ KNOW_STK 0,905 41,031 0,000 

STK_SME Ź GSCM_PRAC 0,355 3,917 0,000 

STK_SME Ÿ INT_STK 0,940 75,856 0,000 

LN_EDAD Ź GSCM_PRAC - 0,097 0,670 0,227 

 
 



86 Título de la tesis o trabajo de investigación 

 
Estos resultados muestran que, en primer lugar la variable CERT (recordemos que nos 

indica si la empresa cuenta o no con certificaciones de tipo ambiental, de calidad u otras) 

tiene una relación significativa al 5% con la variable GSCM_PRAC, indicando que sí ejerce 

un efecto sobre la implementación de prácticas ambientales en las Pymes. Por su parte, 

las variables LN_EMP y LN_EDAD no presentan un relación significativa estadísticamente 

con la variable dependiente, siendo variables que no tienen ningún efecto sobre el objeto 

de estudio de esta investigación, teniendo en cuenta el contexto que se está evaluando.  

3.7 Regresión Lineal Múltiple  

 
Se  requiere llevar a cabo una regresión lineal múltiple para hacer la validación de las 

hipótesis H2 a H5, evaluando de esta manera cuatro modelos diferentes de acuerdo con 

los cuatro tipos de partes interesadas externas secundarias estudiadas, es decir, 

comunidad, ONGôs, entidades del conocimiento y reguladores. Esto se debe a que, de 

acuerdo con lo encontrado en la literatura, cada tipo departe interesada influye de manera 

diferente sobre el comportamiento ambiental de las empresas. Para tal fin, se usaron los 

puntajes de las variables latentes calculados en SmartPLS por medio del algoritmo de PLS, 

y se usó Excel 2010. Los resultados de los cuatro modelos de regresión se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 35. Resultados para la regresión lineal múltiple, teniendo como variable dependiente 
GSCM_PRAC 

VARIABLES 
MODELO 1 

(COMUNIDAD) 
MODELO 2 

(ONG) 
MODELO 3 

(CONOCIMIENTO) 
MODELO 4 

(REGULADOR) 

# Observaciones 27 9 24 40 

(Constante) 
-0,448    
(0,606) 

0,297   
(0,955) 

0,285 
(0,574) 

0,277 
(0,591) 

STK_INT 
0,435**   
(0,192) 

0,793*   
(0,397) 

0,216 
(0,202) 

0,254 
(0,154) 

LN_EMPL 
0,112   

(0,131) 
0,796*  
 (0,319) 

-0,152 
(0,266) 

0,186 
(0,159) 

LN_EDAD 
-0,083   
(0,214) 

-0,973   
(0,501) 

0,044 
(0,336) 

-0,394 
(0,245) 

CERTIF 
0,837**   
(0,340) 

1,816 
(0,977) 

0,642 
(0,463) 

-0,026 
(0,297) 

 ** Significativo al 5%        *Signiicativo al 10%        (Error típico) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la regresión lineal múltiple, en el contexto 

colombiano, la integración con la comunidad tiene un fuerte efecto sobre la implementación 

de prácitcas ambientales en la cadena de suministro, así como, en menor medida, la 
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cooperación con ONGôs, mientras que la integraci·n con el regulador y con las entidades 

del conocimiento, no influyen en este aspecto. Los resultados respecto a las variables de 

control, concuerdan hasta cierta medida con los encontrados desde la técnica PLS, al 

encontrar una influencia positiva de la variable CERT sobre la implementación de prácticas 

ambientales, mientras que las variables LN_EMP y LN_EDAD, en general no tienen ningún 

efecto sobre la variable GSCM_PRAC, excepto en el caso del tamaño de la empresa 

cuando esta se integra con ONGôs, ya que parece haber una leve evidencia de su efecto 

positivo. De esta manera, los resultados obtenidos desde la técnica PLS para la hipótesis 

H1 y desde la regresión lineal múltiple para las demás hipótesis planteadas al principio del 

estudio, nos conducen a la aceptación o no de estas, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36. Conclusiones en referencia a las hipótesis de investigación de acuerdo con los 
resultados obtenidos 

HIPÓTESIS CONCEPTO 

H1: A mayor nivel de integración de Pymes colombianas con partes 
interesadas externas secundarias, se observará una mayor 
implementación de prácticas ambientales de cadena de suministro. 

Aceptada  

H2a: La integración de Pymes colombianas con los entes de regulación 
influye de manera positiva sobre la implementación de prácticas 
ambientales de cadena de suministro. 

No se 

acepta 

H2b: La integración de Pymes colombianas con los entes de regulación, 
no tiene influencia sobre la implementación de prácticas ambientales de 
cadena de suministro. 

Aceptada 

H3: La integración de Pymes colombianas con la comunidad en general, 
influye de manera positiva sobre la implementación de prácticas 
ambientales de cadena de suministro. 

Aceptada 

H4: La integración de Pymes colombianas con Organizaciones No 
Gubernamentales y sin ánimo de lucro, influye de manera positiva sobre 
la implementación de prácticas ambientales de cadena de suministro. 

Aceptada 

H5: La integración de Pymes colombianas con universidades y otros 
miembros de la academia influye de manera positiva sobre la 
implementación de prácticas ambientales de cadena de suministro. 

No se 

acepta 
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4. Discusión  

En el capítulo anterior se evaluó de manera cuantitativa la relación entre la integración con 

PI externas secundarias y la implementación de prácticas ambientales en la cadena de 

suministro, el cual fue propuesto a partir de una detallada revisión de la literatura en torno 

a la teoría de partes interesadas y la gestión ambiental de la cadena de suministro (GSCM), 

y su validación empírica en el contexto organizacional colombiano. Para tales propósitos 

fueron usadas diferentes técnicas estadísticas multivariadas (AEF, ACF y PLS-SEM), 

siguiendo un paso a paso, que como resultado generó un modelo con mejor ajuste y una 

serie de hallazgos de valor para el conocimiento, los cuales se discuten a continuación. 

 

- Modelo propuesto 
 
La gestión ambiental de la cadena de suministro es un tema que ha sido ampliamente 

estudiado, tanto teórica como empíricamente, encontrando una gran variedad de modelos 

propuestos que en su mayoría pretenden explicar la influencia de estas prácticas en el 

desempeño ambiental y económico de las empresas (Jabbour, Frascareli, & Jabbour, 

2015; Q Zhu et al., 2012; Qinghua Zhu & Sarkis, 2004; Qinghua Zhu, Sarkis, & Lai, 2007). 

Así mismo, se ha estudiado la integración de las empresas con PI, enfocándose en 

aquellos con intereses económicos o comerciales, como clientes y proveedores, y además 

centrándose en las empresas de gran tamaño (Chin et al., 2015; Testa & Iraldo, 2010). 

Pero se ha encontrado que el desarrollo de investigaciones sobre empresas medianas y 

pequeñas en el contexto de economías emergentes es muy bajo aún, así como sobre las 

partes interesadas cuyos intereses y demandas van más allá de lo económico, generando 

un vacío de conocimiento en el área de gestión verde de la cadena de suministro (Chacón 

Vargas et al., 2018; Fahimnia, Sarkis, & Davarzani, 2015). Se estableció como objetivo de 

esta investigación identificar si al integrarse con PI externas secundarias, se promueve la 

implementación de prácticas ambientales en las empresas pequeñas y medianas de 

Colombia, como miembros de una cadena de suministro. Por lo tanto, con el fin de dar una 

respuesta con respecto a las hipótesis y los objetivos de investigación, se planteó un 

modelo explicativo basado en modelos validados en investigaciones anteriores, adaptando 

las variables al contexto colombiano.  
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De esta manera, se integran dos modelos, tomando por una parte el modelo propuesto por 

Plaza-Ubeda et. al. (2010) para el estudio de la integración de PI a partir de tres 

dimensiones que componen el constructo (STK_INT), que son el conocimiento de la parte 

interesada (KNOW_STK), la interacción entre la empresa y la parte interesada (INT_STK) 

y  la adpatación del comportamiento de la firma a las demandas de esta parte interesada 

(ADAP_STK). Por su parte, el modelo para el constructo de prácticas ambientales 

(GSCM_PRAC) estuvo basado en la premisa teórica que permite categorizar las prácticas 

de GSCM en las siguientes dimensiones: gestión ambiental interna (IEM_SME), ecodiseño 

(ED_SME), compras verdes y colaboración con proveedores (GPURC_SME) y 

colaboración con clientes (CLIEN_SME) y logística reversa (Jabbour et al., 2014), así como 

en modelos validados en estudios empíricos previos (Green Jr et al., 2012; Jabbour et al., 

2014; Zhang, Tse, Doherty, Li, & Akhtar, 2018).  

 

Estos y otros modelos incluyen la logística reversa; sin embargo, no se tuvo en cuenta 

debido al contexto analizado (empresas pequeñas y medianas en Colombia), el cual está 

caracterizado por un bajo conocimiento sobre este concepto, tanto por parte de las 

empresas como, en mayor medida, por parte de los cosumidores finales. Adicionalmente, 

se presentan casos en que la baja capacidad de innovación no permite que la logística 

reversa se tenga en cuenta como alternativa o que se establezca como política clara (Cure 

Vellojín, Meza González, & Amaya Mier, 2006). Se resalta que en Colombia existe un 

marco regulatorio que promueve esta práctica; sin embargo, ha sido adoptado 

principalmente por empresas grandes, que no hacen parte de nuestra muestra de estudio 

(Montoya, 2010). 

 

A partir de los resultados estadísticos logrados desde las técnicas de Análisis Exploratorio 

y Confirmatorio de Factores, fueron validados empiricamente los dos constructos de 

segundo orden estudiados, es decir, prácticas de gestión verde de cadena de suministro 

(GSCM_PRAC) e integración con PI secundarias (STK_SME) para el contexto evaluado. 

En el caso del constructo GSCM_PRAC, fueron igualmente validados de manera emprírica 

la estructura completa de los cuatro constructos de primer orden que lo componía 

(IEM_SME, ED_SME, GPURC_SME, CLIEN_SME), siendo estos ya validados en estudios 

previos para otros contextos (Green Jr et al., 2012; Q Zhu et al., 2012; Qinghua Zhu et al., 
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2008b). Mientras que, en el caso del constructo STK_SME, los constructos de primer orden 

fueron validados luego de requerir la eliminación de tres ítems (KNOW_STK3, INT_STK6 

y ADAP_STK2) (veáse Anexo B). La estructura de estos constructos fueron validados en 

su totalidad en el trabajo realizado por Plaza-Ubeda et. al. (2010), del cual fueron tomados 

para el desarrollo de nuestro estudio, en el que se obtuvo como resultado una validación 

parcial.  

 
- El efecto de la integración con PI externas secundarias sobre la 

implementación de prácticas ambientales en la cadena de suministro 
 
En primer lugar, los análisis exploratorio y confirmatorio de factores permitieron hacer una 

validación inicial de los dos modelos, mostrando un muy buen ajuste del modelo de las 

prácticas ambientales, lo que evidencia la utilidad de los ejercicios de validación 

desarrollados antes de la aplicación oficial del instrumento de medición, además de que 

este modelo ya ha sido validado en estudios previo. De otra parte, para el caso del modelo 

de integración con PI, solo se presentaron problemas con dos ítems de la dimensión de 

interacción (INT_STK), eliminados desde el AEF, y uno del constructo de conocimiento de 

la parte interesada (KNOW_STK), cuya eliminación fue resultado del ACF: 

- Mi empresa dedica tiempo y recursos para evaluar y priorizar las exigencias o 

sugerencias de la parte interesada en mención (INT_STK7) 

- La parte interesada participa en el proceso de toma de decisiones de mi empresa 

(INT_STK5) 

- Para las directivas de mi empresa es muy importante conocer los requerimientos o 

intereses de esta parte interesada (KNOW_STK1). 

 

A pesar de que este modelo fue validado completamente en el estudio realizado por Plaza-

Ubeda et. al. (2010), la eliminación de estos ítems al aplicar el modelo en el contexto 

estudiado, puede ser una muestra de la debilidad de la cultura organizacional de las Pymes 

colombianas en referencia a la cooperación o integración con entes externos (Leandro, 

2006). Se debe tener en cuenta que la integración con partes interesadas puede 

entenderse como un proceso que comprende tres etapas, comenzando con la evaluación 

del conocimiento que la empresa posee de las partes interesadas y sus demandas, y en 

el caso de ser muy poco, cómo va a obtenerlo; luego, la compañía expresa su disposición 

por interactuar con sus PI; finalmente, la firma decide si está dispuesta a modificar su 

estrategia y procedimientos para adaptarse a las demandas de estas partes interesadas 
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(Plaza-Úbeda et al., 2010). En referencia a esto, los puntajes promedio obtenidos para 

cada indicador (media) evidencian de manera clara que la mayoría de las empresas 

evaluadas no logran los tres niveles de integración, y lo que es de esperarse, a medida 

que avanzan los niveles menos empresas continúan en el proceso (véase Anexo D).  

 

Luego, con las modificaciones hechas al modelo con base en los resultados de los pasos 

anteriores, se analizaron los modelos de medición y estructural mediante la técnica PLS-

SEM, cuyos resultados son una evidencia más que confirma la bondad de ajuste de los 

modelos de integración con partes interesadas y prácticas ambientales. Respecto a los 

modelos de medición, se corrobora la importancia de cada uno de los ítems como 

indicadores de medición de los constructos a los que pertenecen, pues se lograron cargas 

superiores a 0,700, siendo además un indicativo de la alta confiabilidad de las relaciones 

en el modelo estructural. Por su parte, los resultados alcanzados por el modelo estructural, 

el cual define las relaciones entre las variables latentes, son una clara certeza del efecto 

de la integración de las Pymes con PI externas secundarias (STK_SME) en el grado de 

implementación de prácticas ambientales en la cadena de suministro (GSCM_PRAC). Esta 

afirmación corrobora la importancia de la colaboración con partes interesadas como 

capacidad relacional clave que facilita la formulación estratégica y ejecución de prácticas 

ambientales en la cadena (Chin et al., 2015; Gunasekaran et al., 2015), por medio de la 

promoción del aprendizaje ambiental mutuo, haciendo que las relaciones entre el gobierno, 

las empresas y sus socios de la cadena de suministro, favorezcan la reducción de los 

problemas ambientales (Chin et al., 2015). Por lo tanto, se refuerza la idea de que las PI 

tienen una importancia especial como impulsores del comportamiento ambientalmente 

proactivo de las empresas (Neelam et al., 2014). 

 

Para las pequeñas y medianas empresas, es fundamental lograr la comprensión de las 

preocupaciones ambientales de las PI dando un enfoque apropiado, como medio para 

mejorar la eficacia y desarrollar avances medioambientales, a través de colaboraciones, 

acceso a recursos financieros, consultoría gratuita o voluntariado para diversos 

desarrollos. Lo cual, en relación con el coeficiente de ruta estandarizado obtenido para la 

relación STK_SME Ÿ GSCM_PRAC, cuyo valor numérico fue bajo (0,355), implica que 

aunque sí hay un claro efecto, esta relación causal no es el único factor que determina el 
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despliegue de este tipo de prácticas en las empresas, siendo entonces una condición 

necesaria pero no suficiente (Aragón Correa et al., 2005; Hoogendoorn, 2014). De acuerdo 

con lo anterior y con la definición de PI, estos juegan un papel de gran importancia en el 

ámbito ambiental específicamente, al hacer parte activa del planteamiento y desarrollo de 

estrategias y prácticas ambientales (Betts et al., 2015).  

 

Por lo tanto, los argumentos anteriores nos llevan a aceptar la hipótesis H1 (A mayor nivel 

de integración de Pymes colombianas con PI externas secundarias, se observará una 

mayor implementación de prácticas ambientales de cadena de suministro), teniendo como 

respaldo la teoría de la visión basada en recursos naturales (NRVB), la teoría de 

stakeholders y las evidencias empíricas, las cuales confirman el impacto positivo que tiene 

la integración con partes interesadas sobre la implementación de prácticas y estrategias 

medioambientales en las empresas (Betts et al., 2015; Chin et al., 2015; Gunasekaran et 

al., 2015). Asimismo, varios autores señalan que el tutelaje de producto es una capacidad 

organizacional que no solo busca coordinar los grupos funcionales dentro de la empresa, 

sino también integrar la perspectiva de partes interesadas externas clave, como 

ambientalistas, líderes comunitarios, ONG, clientes, regulador, etc. (Betts et al., 2015; 

Buysse et al., 2003; Darnall et al., 2010; Delmas, 2009; Delmas & Toffel, 2004; Neelam et 

al., 2014; Ni, 2012). Por lo tanto, la relación original propuesta por Stuart Hart en 1995 

respalda nuestros resultados: "Las compañías que adoptaron estrategias de 

administración de productos evidenciarán la inclusión de partes interesadas externas en 

los procesos de desarrollo y planificación de productos". 

 

Al analizar los datos por medio de regresión lineal, una por cada parte interesada clave 

con la que los encuestados se están relacionando, los resultados muestran que las Pymes 

que interactúan con la comunidad como parte interesada clave, diseñan e implementan 

prácticas ambientales en la cadena de suministro (GSCM) en parte como consecuencia de 

la integración/colaboración con este grupo de interés. Este hallazgo es coherente con la 

literatura sobre la influencia de los actores sociales, ya que, de acuerdo con Doh & Guay 

(2006), la influencia de la comunidad vecina y de los líderes ambientales sobre el 

comportamiento social y ambiental de las empresas ha ido en aumento, principalmente 

motivado por el deseo de cumplir las demandas de estos actores y mantener sus 

relaciones a buen término, demostrando que las decisiones de las empresas de 

implementar programas ambientales, adoptar sistemas de gestión ambiental, o en general 
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desarrollar prácticas ambientales, están relacionadas positivamente con su compromiso 

activo con la comunidad (Delmas & Toffel, 2004). Por otro lado, Sajjad, Eweje, y Tappin 

(2015) llevaron a cabo un estudio de caso exploratorio y encontraron que las expectativas 

de la comunidad, junto con las de los clientes, se destacaron como motivadores externos 

principales para la implementación de prácticas sostenibles dentro de las empresas. Por 

lo tanto, se acepta la hip·tesis H3 ñLa integraci·n de Pymes colombianas con la comunidad 

en general, influye de manera positiva sobre la implementación de prácticas ambientales 

de cadena de suministroò.  

 

Por su parte, para el grupo de empresas que se integran con las ONG, los resultados 

proporcionan cierta evidencia (frente al tamaño pequeño de la submuestra) del efecto de 

dicha relación en el desarrollo de prácticas ambientales. Algunos autores han destacado 

la importancia de las ONG como impulsores de las prácticas ambientales y sociales 

mostradas por la empresa de forma directa o indirecta, tanto internamente como en su 

cadena de suministro (Ubeda, de Burgos Jiménez, & Ureña, 2011). Estos autores afirman 

que las empresas que adoptan estrategias ambientales avanzadas suelen establecer una 

colaboración con partes interesadas como el regulador y las ONG ambientales en la 

construcción de normas o estándares ambientales y el establecimiento de acuerdos 

voluntarios (Buysse et al., 2003). De esta manera, la colaboración entre las empresas y las 

ONG impulsa la innovación ambiental, lo que resulta en una mayor eficiencia operativa, 

así como el uso de nuevas tecnologías o el diseño de nuevos productos verdes (Stafford, 

Polonsky, & Hartman, 2000). Del mismo modo, este tipo de colaboración representa una 

fuente de conocimiento sobre formas creativas de replantear las actividades 

operacionales, así como abordar las preocupaciones de las partes interesadas (Rondinelli 

& London, 2003).  

 

La colaboración con ONG medioambientales puede ayudar a mejorar la imagen 

corporativa verde (Hartman & Stafford, 1997; Kumar & Malegeant, 2006; Stafford & 

Hartman, 1996). Al respecto, Albino et al. (2012) mostraron que la colaboración entre 

organizaciones con las ONG es beneficiosa para el desempeño ambiental general de una 

empresa, la gestión de su huella ambiental y la reputación ambiental de la compañía. Por 

estas razones, se encuentra en esta relación una gran oportunidad para que las empresas 
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pequeñas y medianas de Colombia, logren avances en su comportamiento ambiental 

desde la innovación. En definitiva, la hipótesis H4 (La integración de Pymes colombianas 

con Organizaciones No Gubernamentales y sin ánimo de lucro, influye de manera positiva 

sobre la implementación de prácticas ambientales de cadena de suministro), puede ser 

aceptada. Sin embargo, para futuras investigaciones se recomienda estudiar con mayor 

profundidad esta relación con el fin de obtener hallazgos más confiables.  

 

Por otro lado, hubo una fuerte evidencia que sugiere que para las compañías que ven al 

regulador como su principal PI, la integración con el mismo no tiene un efecto evidente en 

el desarrollo de prácticas de GSCM. Este resultado puede explicarse a partir de la teoría 

institucional, que considera la díada regulador-Pymes fundamentada en un mecanismo 

coercitivo, mientras que para la pareja de integración empresa-comunidad (Q. Zhu et al., 

2013) y la empresa-ONG (Sancha et al., 2015), el mecanismo institucional es normativo. 

En otras palabras, la integración con el regulador actúa quizás como un impulsor restrictivo 

(Kauppi y Hannibal, 2017) que conduce únicamente al cumplimiento de la norma, pero no 

explica la implementación de prácticas ambientales externas como las que caracterizan a 

GSCM. Por ejemplo, en un estudio previo realizado en Colombia por Moreno (2007) se 

mostraron indicios de que cuanto más amigable es el estilo del regulador hacia la 

innovación, mayor es la importancia que las empresas asignan a la contribución del 

regulador a la solución de sus problemas ambientales (Moreno-Mantilla, 2007). En relación 

con nuestros hallazgos, los resultados de este estudio pueden indicar que el estilo de 

política del regulador en Colombia no favorece el desarrollo de acciones ambientales 

desplegadas a lo largo de toda la cadena de suministro, y por ende hacia la ecoinnovación, 

y por lo tanto la hipótesis H2b (La integración de Pymes colombianas con los entes de 

regulación, no tiene influencia sobre la implementación de prácticas ambientales de 

cadena de suministro) es aceptada.  

 

Finalmente, en referencia a la relación de colaboración con entidades de conocimiento, 

como universidades, grupos de investigación, centros de investigación, entre otros, no se 

encuentra evidencia sobre su efecto en la implementación de prácticas ambientales de 

cadena de suministro en empresas pequeñas y medianas de Colombia. En primer lugar es 

importante resaltar que este actor externo no ha sido muy estudiado en la literatura sobre 

gestión ambiental y sostenibilidad. Sin embargo, se considera fundamental como impulsor 

de la adopción de prácticas ambientales desde la investigación conjunta con las empresas 
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y la educación y formación de capital humano enfocado al desarrollo sostenible (Khalili et 

al., 2015). Adicionalmente, la academia puede desempeñar un papel importante en 

muchas iniciativas sostenibles dando credibilidad, apoyo técnico-científico y contribuyendo 

a aumentar la participación pública (Ramos, 2009).  

 

No obstante, también se presentan obstáculos de tipo institucional, cultural y financiero, 

que limitan el alcance de la cooperación entre la academia y las empresas (Ramos, 2009), 

siendo estos las posibles causas de que en nuestro contexto esta relación no genere los 

efectos esperados sobre las acciones ambientales que llevan a cabo las empresas, 

especialmente la falta de recursos de Pymes para invertir en actualización del 

conocimiento (Bos-Brouwers, 2010a). En Colombia, se ha avanzado en la inclusión de 

cursos y diplomados orientados a la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en 

programas de educación formal en universidades y centros educativos, lo cual ha permitido 

la formación de profesionales que puedan aportar a las empresas en el mejoramiento de 

sus comportamiento ambiental, desde el cambio de pensamiento y el replanteamiento de 

las operaciones (Van Hoof & Herrera, 2007). Sin embargo, es importante ir más allá del 

entrenamiento de capital humano, permitiendo la colaboración entre empresa y 

universidad (o cualquier otro actor relacionado con la educación), de modo que se realice 

un trabajo conjunto desde la investigación, el desarrollo y la innovación que genere 

beneficios para ambas partes.  

 

- Efecto de las variables de control 
 
Se ha encontrado que las empresas medianas y pequeñas, generalmente, tienen menos 

éxito que las de mayor tamaño al enfrentarse a procesos de certificación, debido 

principalmente a limitaciones financieras, recursos insuficientes y falta de conocimiento. 

Como parte de la solución, la cooperación con partes interesadas externas durante el 

proceso de certificación, pasa a ser una capacidad organizacional (Delmas, 2009), 

convirtiéndose en un factor de importancia para la construcción de empresas más fuertes 

y más orientadas a la sostenibilidad, que favorece el aprendizaje mutuo, al compartir 

experiencias y conocimiento (Halila & Tell, 2013). Por lo tanto, considerar el efecto de la 

variable CERT, que hace referencia a la existencia de certificaciones de tipo ambiental, en 
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calidad u otras, sobre la variable GSCM_PRAC y las relaciones entre las demás variables, 

fue fundamental para evaluar el contexto colombiano en torno a esta afirmación.  

 

Los resultados obtenidos constituyen una fuerte evidencia del efecto positivo de la 

obtención de certificaciones de calidad o ambientales sobre el despliegue de prácticas de 

GSCM, lo que se soporta con la teoría que afirma que los Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA) permiten gestionar los impactos de las empresas sobre el entorno natural y 

contribuyen a generar capacidades organizacionales importantes en el área de protección 

ambiental (Darnall & Edwards, 2006). Además, estos sistemas están dirigidos a la mejora 

continua del desempeño ambiental corporativo, con el objetivo de adelantarse a las 

regulaciones gubernamentales existentes para reducir las emisiones y la eliminación de 

desechos (Kollman & Prakash, 2002). Por lo tanto, la certificación es un motivador externo 

para las empresas que buscan las mejores prácticas (Daddi et al., 2016), ayudando al 

mejoramiento del comportamiento ambiental y al incremento de la rentabilidad de la 

empresa y otros beneficios económicos (Halila & Tell, 2013). En consecuencia, la 

certificación es considerada como una medida más efectiva que, por ejemplo, los subsidios 

públicos (Cuerva, Triguero y Córcoles, 2014), tratándose de una presión mimética, ya que 

implica que las empresas aprendan de experiencias exitosas y no solo se limiten a cumplir 

con la regulación (Daddi et al., 2016).   

 

Por otro lado, en la literatura sobre prácticas ambientales hay una idea generalizada, 

soportada por estudios empíricos, de que el tamaño de la empresa es un factor influyente 

en el desarrollo de este tipo de actividades, siendo una relación directamente proporcional 

que indica que las empresas de mayor tamaño están más propensas a llevar a cabo 

procesos y acciones en pro de la mejora de su desempeño ambiental (Bianchi, 1998; 

Hoogendoorn, 2014). De acuerdo con nuestros resultados, que mostraron una relación 

estadística no significativa entre estas dos variables, para el contexto de Pymes 

colombianas, un mayor tamaño de empresa no implica necesariamente mayores 

capacidades o posibilidades de implementar prácticas de tipo ambiental, al menos dentro 

el rango de tamaño de empresas pequeñas y medianas. En principio, las empresas 

pequeñas y medianas enfrentan dificultades como la escasez de recursos económicos, 

falta de conocimiento, pocos avances tecnológicos, los cuales dificultan el desarrollo de 

acciones eco-innovadoras dentro de las empresas (Aragón-Correa et al., 2008; 

Hoogendoorn, 2014).  Sin embargo, estudios previos (Bianchi, 1998; Hoogendoorn, 2014) 
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argumentan que las empresas de menor tamaño tienen mayor capacidad de responder a 

demandas o presiones ambientales por diferentes razones. En primer lugar, porque a 

diferencia de las grandes empresas, prefieren invertir los pocos recursos que tienen en 

llevar a cabo un cambio ambiental, que en hacer resistencia política a la presión que lo 

promueve. Por otro lado, su estructura organizacional es simple, y por lo tanto, su proceso 

de toma de decisiones más simplificado y optimizado, lo que facilita responder a estos 

cambios de manera más rápida y eficiente, especialmente cuando se trata de empresas 

que se enfocan en crear y ofrecer productos y/o servicios ecológicos (Darnall et al., 2010; 

Hoogendoorn, 2014). En referencia a esto, nuestros resultados son acordes con este 

hallazgo, lo que se puede demostrar desde la estadística descriptiva, que muestra un 

puntaje promedio de 3,614 para el constructo de eco-diseño, siendo evidencia de la 

importancia que dan las Pymes colombianas a los procesos de diseño ecológico de 

productos y servicios.  

 

Al final, respecto a la edad de la empresa como factor determinante del comportamiento 

ambiental de las empresas, no hay un consenso sobre la influencia que esta tiene sobre 

el desarrollo de prácticas ambientales y eco-innovación (Del Rio, Peñasco, & Romero-

Jordan, 2016). Parece lógico pensar que aquellas empresas que llevan más años 

funcionamiento, han acumulado experiencia y capacidades que les facilitaría enfrentarse 

a procesos de cambio en el ámbito ambiental. No obstante, puede suceder que los factores 

requeridos para eco-innovar no coinciden con los acumulados por la firma (Del Rio et al., 

2016). En referencia a esto, algunos autores afirman que no hay una relación entre la edad 

de la empresa y la eco-innovación (Del Río, Romero-jordán, & Peñasco, 2016; Panwar et 

al., 2016), mientras otros reportan un efecto positivo débil, específicamente en acciones 

relacionadas con la mejora de procesos (innovación en procesos) (Del Rio et al., 2016; 

Wagner, 2007). Los resultados de nuestro estudio son evidencia de una relación 

estadística no significativa entre la edad de la empresa y la implementación de prácticas 

ambientales en la cadena de suministro. Esto demuestra que las empresas que llevan una 

mayor cantidad de años de funcionamiento, no necesariamente realizan acciones para 

mejorar su comportamiento ambiental en mayor medida, en comparación con las de menor 

tamaño. Ejemplos claros de esta afirmación, son algunas empresas pertenecientes a la 

muestra estudiada, que a pesar de tener edades entre 3 y 5 años, desde su creación han 
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estado orientadas por objetivos ambientales y sociales, siendo estos su inspiración y razón 

de ser. Algunas de ellas son DôCada, Biogar, Bichopolis y Siembraviva (Ver Anexo E). En 

conclusión, la edad de la empresa no es un factor determinante del desarrollo de prácticas 

ambientales al interior de la empresa; hay otros factores, como la integración con PI y la 

obtención de certificaciones ambientales o de calidad, que sí tienen un efecto claro y fuerte, 

siendo importante aclarar que no son los únicos.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Con el soporte conceptual de la Visión de la Firma Basada en Recursos Naturales, la teoría 

de gestión verde de la cadena de suministro (GSCM) y la teoría de partes interesadas, así 

como el soporte empírico de estudios previos asociados al tema de estudio, esta 

investigación pretendió responder a la inquietud sobre si la integración de las Pymes con 

las partes interesadas secundarias influye en la implementación de prácticas ambientales 

en la cadena de suministro, para el contexto de una economía emergente, como lo es la 

colombiana. El estudio siguió una estrategia de encuesta en línea (vía e-mail) para la 

recolección de datos, y el análisis de los mismos se desarrolló a través de diferentes 

técnicas de estadística multi-variable como análisis factorial exploratorio (AFE), análisis 

factorial confirmatorio (AFC), PLS-SEM (Partial Least Squares) y regresión lineal múltiple.  

 

Inicialmente, se validó estadísticamente el modelo de medición propuesto, salvo algunas 

modificaciones menores en los ítems para mejorar la bondad de ajuste. Los resultados 

estadísticos y su relación con la teoría, nos llevaron a obtener como conclusión general, 

que queda demostrado de manera empírica el efecto positivo de las relaciones de 

integración/colaboración entre Pymes colombianas y partes interesadas externas 

secundarias sobre el despliegue de prácticas ambientales a lo largo de la cadena de 

suministro. Este hallazgo es coherente con la literatura, que considera que las PI juegan 

un papel de gran importancia en el ámbito ambiental al involucrarse y participar en el 

planteamiento y desarrollo de estrategias y prácticas ambientales. De manera más 

específica, se ha encontrado una fuerte evidencia del efecto de la integración de las 

empresas con la comunidad en la implementación de este tipo de prácticas; de la misma 

manera, también se obtuvo una prueba, aunque más débil, del efecto de la integración con 

las ONGs, las cuales están más asociadas a la promoción de la innovación ambiental. Sin 

embargo, no se encontró evidencia de que la integración con el regulador influya en el 

desarrollo de cualquiera de estos tipos de prácticas dentro de las empresas y en su cadena 

de suministro, debido a que es una presión de tipo coercitiva que probablemente no motiva 

a las empresas a ir más allá del cumplimiento normativo en el contexto colombiano. Así 
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mismo, respecto a las entidades del conocimiento, no se encontró evidencia de su 

influencia sobre el comportamiento ambiental de las empresas, lo cual se atribuye 

principalmente a la debilidad de estas relaciones. En Colombia, desde 2007 se han 

promovido desde el Ministerio de Educación Nacional los comités Universidad-Empresa-

Estado (UEE) en diferentes regiones del país, logrando importantes resultados en el 

desarrollo de proyectos de investigación aplicada, enfocados a satisfacer necesidades 

tecnológicas reales de las empresas (Ramírez Salazar & García Valderrama, 2010; 

Universocial, 2014). Sin embargo, estos aún no han llegado a impactar todo el conjunto de 

empresas y universidades del país, implicando que hay retos por superar (Universocial, 

2014). Se afirma que las empresas en Colombia invierten poco en investigación, además 

de emplear una proporción muy baja de investigadores, puesto que los empresarios 

cuentan con el 2.5% de estos, las universidades el 80.5% y el Estado con el 8.7% (Ramírez 

Salazar & García Valderrama, 2010). Lo que muestra claramente que la investigación se 

lleva a cabo en una importante proporción dentro de las universidades, pero no logra tener 

una aplicación efectiva en las empresas.  

 

Por otro lado, en referencia a las variables de control, en primer lugar se encontró que 

aquellas empresas que han obtenido una certificación en calidad o gestión ambiental, 

demuestran más interés por la implementación de prácticas ambientales, por lo que la 

certificación aparece relacionada en los modelos evaluados en este trabajo con el 

despliegue de prácticas ambientales en la cadena de suministro. En cuanto al tamaño y la 

edad de la empresa, a pesar de que la literatura ha validado empíricamente la relación 

directamente proporcional entre estas dos variables y el comportamiento ambiental de las 

empresas, nuestros resultados indican que no hay relación entre estas variables.  

 

De esta manera, como contribuciones a la literatura tenemos el hallazgo sobre el efecto 

positivo que presenta la integración con la comunidad en la implementación de las 

prácticas de GSCM, en el contexto de una economía emergente, teniendo en cuenta que, 

con respecto a prácticas ambientales avanzadas, no se ha encontrado suficiente soporte 

teórico y empírico para esta relación en la literatura de innovación en Pymes. Por lo tanto, 

es necesario profundizar la investigación de por qué y cómo, es decir, por medio de qué 

mecanismos, la integración con la comunidad genera un efecto en el desarrollo de 

prácticas ambientales en las Pymes. A partir de este estudio, se considera fundamental 
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este tipo de relación para lograr la implementación de prácticas ambientales más 

avanzadas, que involucren aspectos sociales, como el abastecimiento local, el comercio 

justo, las empresas inclusivas o la cadena de suministro de ciclo cerrado. Esto implica que 

la compañía integre a la comunidad vecina como parte de su cadena de suministro, por 

ejemplo, mediante la implementación de programas de desarrollo de proveedores, cuando 

estos corresponden a miembros de la comunidad. 

 

Por otro lado, también se contribuye desde la evidencia con respecto a la influencia de la 

díada ONG-Pymes en el despliegue de las prácticas ambientales en la cadena de 

suministro. La literatura hasta ahora se centró en cómo la integración fomenta la innovación 

ambiental, pero de una naturaleza más gradual. Sin embargo, al no lograr una evidencia 

contundente, es necesario analizar más a fondo cómo la integración con las ONG afecta 

el desarrollo de este tipo de prácticas, a través del análisis de mecanismos como la 

transferencia de conocimiento entre las organizaciones. Respecto a la relación con el 

regulador y la academia, aunque no se encontró evidencia sobre estas relaciones en el 

contexto estudiado, queda el camino abierto para seguir indagando sobre las razones de 

estos hallazgos, puesto que no se pueden considerar definitivos. En la literatura hay 

evidencias teóricas y empíricas que nos llevan a pensar que sí podría existir un efecto de 

la relación con el regulador y la academia en la promoción del comportamiento ambiental 

de las empresas colombianas. Es importante estudiar más a fondo y con más detalle, por 

ejemplo, diferentes factores inherentes a la naturaleza de las Pymes que pueden intervenir 

en estas relaciones, como la capacidad tecnológica, financiera, de conocimiento, entre 

muchos otros.  

 

Con respecto a las contribuciones a la práctica, los resultados de esta investigación pueden 

servir como una guía para entidades del Estado o las ONG para diseñar sus políticas y 

programas destinados a vincular a las Pymes colombianas en redes y alianzas que 

promuevan el desarrollo sostenible, no solo para cumplir con estándares locales, sino 

también para diseñar conjuntamente acciones de innovación ambiental y sostenibles que 

vayan más allá del enfoque de mejora continua. Este trabajo también ofrece aportes para 

las empresas, siendo un soporte científico para sus propuestas o programas, impulsando 

la inclusión o asociación de partes interesadas externas a sus estrategias organizacionales 
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tanto de tipo ambiental como social y económico. Y para las entidades del conocimiento, 

los resultados de este trabajo sirven como motivador y orientador de la búsqueda de 

alianzas con empresas, especialmente con las pequeñas y medianas, que permitan el 

desarrollo de programas de investigación e innovación enfocados a la gestión ambiental y 

sostenibilidad del país.  

  

5.2 Recomendaciones 

 

Una limitación de esta investigación es que no se consideraron los efectos moderadores o 

mediadores que pueden afectar la relación bajo estudio. La investigación reciente en 

gestión empresarial supone que es poco probable que las relaciones de desempeño de las 

prácticas de protección ambiental se puedan explicar con un único modelo (Aragón-Correa 

y A. Rubio-López, 2007; López-Gamero, Molina-Azorín, y Claver-Cortés, 2009; Wagner, 

2007). Por lo tanto, la incorporación de factores contingentes endógenos o exógenos a las 

Pymes se recomienda para trabajos futuros. 

 

Otra limitación de nuestro estudio tiene que ver con la conceptualización de las relaciones. 

Como la mayoría de los estudios previos, siguiendo la teoría de las partes interesadas, 

para comprender mejor cómo se crea y distribuye el valor, se adoptó como unidad de 

análisis la relación diádica entre una Pymes y la parte interesada clave. Sin embargo, para 

describir mejor cómo las organizaciones responden a las partes interesadas, se deben 

considerar las interacciones múltiples e interdependientes que existen simultáneamente 

en los entornos de las partes interesadas (Fliaster y Kolloch, 2017). Siguiendo a Fliaster y 

Kolloch (2017, p.4), se considera que la investigación futura debería centrarse en explorar 

el impacto de los vínculos a nivel de red de los interesados primarios y secundarios en la 

implementación de innovaciones sostenibles. Por ejemplo, usar enfoques de investigación 

como los estudios de caso múltiple, permitirá entender con mayor profundidad y detalle las 

relaciones que se dan en las Pymes con evidencia simultánea de desarrollo de prácticas 

sostenibles avanzadas e integración con partes interesadas no económicas. 

 

Por otro lado, este estudio se ha centrado solo en la evaluación de la dimensión ambiental, 

con el fin de lograr una primera aproximación al análisis de las PI externas secundarias 
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como impulsores de prácticas en la cadena de suministro desde este aspecto o dimensión 

de la sostenibilidad. Sin embargo, es importante resaltar que el desarrollo teórico alrededor 

de la gestión de la cadena de suministro se ha extendido hacia un concepto 

multidimensional que requiere involucrar aspectos tanto ambientales como sociales, 

además de los económicos. Por lo tanto, es importante que investigaciones futuras, como 

lo recomiendan diferentes autores a partir de sus trabajos (Chacón Vargas et al., 2018; Liu, 

Zhang, Hendry, Bu, & Wang, 2018; Marshall, McCarthy, Heavey, & McGrath, 2014) hagan 

énfasis en el estudio de la sostenibilidad social, la cual se encuentra en constante evolución 

y depende en gran medida de factores contextuales.  

 

Finalmente, los resultados estadísticos de este estudio permiten caracterizar la muestra de 

empresas de acuerdo con su nivel de integración y frecuencia de implementación de 

prácticas ambientales, dando un acercamiento a los perfiles de comportamiento ambiental 

de las mismas. Sin embargo, con el fin de identificar de manera más profunda las 

características de Pymes con perfil innovador, así como los factores e impulsores de su 

comportamiento ambiental y sostenible, se requiere el desarrollo de investigaciones que 

sigan metodologías mixtas, es decir, complementar análisis cuantitativos con técnicas 

cualitativas como los estudios de caso, que permitan investigar, conocer y analizar de 

manera más detallada estos aspectos.  

 





 

 
 

A. Anexo: Caracterización de la 
Muestra 

 

Frecuencias por Actividad económica 
 

Actividad Económica Frecuencia Porcentaje Procentaje acumulado 

Manufactura 43 43.00% 43.00% 

Servicios 39 39.00% 82.00% 

Otros 18 18.00% 100.00% 

Total 100 100.00% 100.00% 

 
 

Frecuencia por Tamaño de empresa (Número de empleados) 

 

Tamaño de empresa Frecuencia Porcentaje Procentaje acumulado 

Pequeña (11 a 50 empleados) 60 60.00% 60.00% 

Mediana (51 a 200 empleados) 40 40.00% 100.00% 

Total 100 100.00% 100.00% 
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B. Anexo: Instrumento de 
recolección de datos cuantitativos 
(Cuestionario de Encuesta) 

INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente cuestionario se aplica con el propósito de estudiar la gestión sostenible en 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Colombia. 
 
Muy respetuosamente le solicitamos responder cada pregunta con la mayor sinceridad 
posible, teniendo en cuenta que los datos se usarán exclusivamente con fines académicos. 
Los datos serán analizados de manera genérica y en ningún momento se hará mención 
del nombre de su empresa. Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 
 
DATOS GENERALES 
 
1. Nombre de la empresa: 
2. Breve descripción de lo que hace la empresa:  
3. Número de empleos directos: 
4. Número de años de funcionamiento de la empresa: 
5. Tipo de actividad de la empresa: 

¶ Manufactura 

¶ Servicios 

¶ Otro 
6. Indique los sistemas de gestión en que se haya certificado su empresa (si aplica) 
7. Datos de quien diligencia la encuesta:  

¶ Cargo 

¶ Años de vinculación a la empresa 

¶ Correo de contacto 
 
 
 

CUESTIONARIO PARTE 1 - PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO (GSCM_PRAC) 

 
Instrucciones para responder: 
En las siguientes secciones (1-4) por favor indique la frecuencia de implementación de 
las siguientes prácticas (hábitos o rutinas) por parte de su empresa, siendo: 
 

1 2 3 4 5 

Nunca 

 
Raramente 

 
Algunas 

veces 

Casi siempre 

 
Siempre  

 

 
 
 

1.1 GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA (IEM_SME) 
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1.1.1 (IEM_SME1) Mi empresa ejecuta actividades de gestión ambiental orientadas 

según políticas y objetivos corporativos bien documentados (Buysse et al., 2010b; 
Qinghua Zhu et al., 2008b). 

1.1.2 (IEM_SME2) Mi empresa realiza auditorías ambientales de sus operaciones 
(Aragón Correa et al., 2005; Qinghua Zhu et al., 2008b). 

1.1.3 (IEM_SME3) Mi empresa ofrece incentivos a los trabajadores para mejorar el 

desempeño ambiental (Buysse et al., 2010b).  
1.1.4 (IEM_SME4) Mi empresa ofrece programas de capacitación a los trabajadores 

sobre asuntos ambientales (Aragón Correa et al., 2005). 
1.1.5 (IEM_SME5) Mi empresa promueve la cooperación entre áreas o funciones para 

desarrollar mejores prácticas ambientales (Qinghua Zhu et al., 2008b). 
1.1.6 (IEM_SME6) Mi empresa promueve la participación de los empleados en 

actividades de planeación ambiental (Buysse et al., 2010b; Qinghua Zhu et al., 
2008b). 
 

1.2 ECO-DISEÑO (ED_SME) 
 

1.2.1 (ED_SME1) Cuando mi empresa diseña un producto o servicio, toma en cuenta 
reducir el uso de recursos (energía, agua, materias primas, insumos, etc.) (Qinghua 
Zhu et al., 2008b). 

1.2.2 (ED_SME3) Cuando mi empresa diseña un producto o servicio, toma en cuenta la 
reducción de emisiones, vertimientos y residuos sólidos generados en los procesos 
de manufactura o de prestación del servicio (Betts et al., 2015). 

1.2.3 (ED_SME2) Cuando mi empresa diseña un producto o servicio, toma en cuenta 
reducir la generación de residuos tóxicos y peligrosos, en los procesos de 
manufactura o de prestación del servicio (Betts et al., 2015; Qinghua Zhu et al., 
2008b). 

1.2.4 (ED_SME4) Cuando mi empresa diseña un producto o servicio, toma en cuenta 
facilitar el reciclaje, el reúso o la re-manufactura de sus materiales, empaques, 
embalajes o productos al final de su vida útil (Betts et al., 2015; Qinghua Zhu et al., 
2008b). 

1.2.5 (ED_SME5) Cuando mi empresa diseña un producto o servicio, toma en cuenta la 
reparación, mantenimiento o actualización de los productos, o equipos involucrados 
en la prestación de servicios, buscando aumentar su durabilidad. 

 
1.3 COMPRAS VERDES Y COLABORACIÓN CON PROVEEDORES (GPURC_SME) 

  
1.3.1 (GPURC_SME7) Mi empresa selecciona a su proveedor principal según si este 

cuenta con la certificación ISO 14001, productos con sellos verdes o certificaciones 
ambientales equivalentes (Vachon & Klassen, 2006; Qinghua Zhu et al., 2008b). 

1.3.2 (GPURC_SME1) Mi empresa le comunica a su proveedor principal 
especificaciones de diseño que incluyen requerimientos ambientales para los 
insumos o componentes adquiridos (Vachon & Klassen, 2006; Qinghua Zhu et al., 
2008b). 

1.3.3 (GPURC_SME2) Mi empresa evalúa a su proveedor principal teniendo en cuenta 
argumentos ambientales (Marshall et al., 2014; Qinghua Zhu et al., 2008b). 

1.3.4 (GPURC_SME3) Mi empresa realiza auditorías ambientales de las operaciones de 
su proveedor principal (Marshall et al., 2014; Qinghua Zhu et al., 2008b). 
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1.3.5 (GPURC_SME4) Mi empresa promueve el desarrollo de actividades en conjunto 

con su proveedor principal para diseñar productos o servicios que mejoren el 
desempeño ambiental (Qinghua Zhu et al., 2008b). 

1.3.6 (GPURC_SME5) Mi empresa apoya a su proveedor principal en la gestión de sus 
operaciones. (Ejemplo: aplicando Gestión de la Calidad Total, Seis Sigma, 
Mantenimiento Productivo Total, etc.) (Marshall et al., 2014) 

1.3.7 (GPURC_SME6) Mi empresa ayuda a su proveedor clave a obtener la certificación 
ISO 14001 o a implementar otro sistema de gestión ambiental (Marshall et al., 2014; 
Qinghua Zhu et al., 2008b). 

 
1.4 COLABORACIÓN CON CLIENTES (CLIEN_SME)  
 
1.4.1 (CLIEN_SME1) Mi empresa planifica y toma decisiones conjuntamente con nuestro 

cliente principal sobre aspectos ambientales (Vachon & Klassen, 2006). 
1.4.2 (CLIEN_SME2) Mi empresa implementa programas de producción más limpia o de 

eco-eficiencia de procesos en conjunto con nuestro cliente principal (Qinghua Zhu 
et al., 2008b). 

1.4.3 (CLIEN_SME3) En conjunto con nuestro cliente principal, mi empresa desarrolla 
programas para la disminución del consumo de recursos durante la distribución de 
nuestro producto o servicio (Qinghua Zhu et al., 2008b). 

1.4.4 (CLIEN_SME4) En conjunto con nuestro cliente principal, mi empresa diseña 
productos o servicios más amigables con el medio ambiente (Qinghua Zhu et al., 
2008b). 

1.4.5 (CLIEN_SME5) Mi empresa intercambia información sobre aspectos ambientales 
de los productos o servicios con nuestro cliente principal (Vachon & Klassen, 2006). 

1.4.6 (CLIEN_SME6) El cliente principal de mi empresa visita nuestras instalaciones para 
ayudarnos a mejorar el desempeño ambiental (Vachon & Klassen, 2006). 

1.4.7 (CLIEN_SME7) El cliente principal de mi empresa nos invita a sus instalaciones 
para permitirnos conocer cómo se usan nuestros productos o servicios (Vachon & 
Klassen, 2006). 

 
CUESTIONARIO PARTE 2 - INTEGRACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

 
Por parte interesada, grupo de interés o stakeholder (en inglés) entendemos: 
ñEntidades, personas o grupos que se ven influenciados por la empresa o influencian a la 
empresa, en mayor o en menor medida, directa o indirectamente, sea de forma positiva o 
negativaò (Brenner, 1995, pág. 76).  
 
Para la primera parte del presente cuestionario responda todas las preguntas 
pensando en una sola parte interesada que tenga objetivos no económicos, 
exclusivamente seleccionado entre los ejemplos que hay a continuación, y con el 
cual su empresa tenga mayor relación. Escriba el nombre real de dicha parte interesada 
(opcional) y marque con una sola X en la tabla, según el tipo de parte interesada que sea. 
 
 
8. Nombre del grupo de interés: _______________________  
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Tipo de Parte 
Interesada 

Descripción 

Comunidades 

Esta categoría incluye: comunidad vecina, 
comunidades vulnerables (en situación de 
discapacidad o niños, adulto mayor, reinsertados o 
grupos étnicos), campesinos o comunidades lejanas 
pero que se ven afectadas por las actividades de la 
empresa.  

Organizaciones No 
Gubernamentales 
(ONGs) 

Todas aquellas organizaciones cuya función no se 
relacione con acciones gubernamentales ni con fines 
de lucro. Por ejemplo ONGs ambientalistas o sociales, 
fundaciones, grupos activistas, cooperativas, 
entidades sin ánimo de lucro, etc.  

Entidades de la red 
del conocimiento 

Entidades y/o instituciones cuyo fin principal es la 
educación, el conocimiento y la investigación, como 
universidades, colegios, centros de investigación, 
asociaciones de estudiantes o de egresados o 

tanques de pensamiento como Fedesarrollo.  

Reguladores 

Este grupo hace referencia a las entidades públicas  
que tienen relación en términos de cumplimiento legal 
como: Gobierno nacional, gobiernos locales o 
regionales, CAR (Corporación Autónoma Regional) 
de cada región, ANLA (Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales), cámaras de comercio, contralorías, 
procuradurías, defensorías, etc.  

 
Instrucciones para responder: 
 
En las siguientes secciones (1-3) por favor indique la frecuencia de implementación de las 
siguientes prácticas (hábitos o rutinas) por parte de su empresa a la hora de relacionarse 
con la parte interesada que marcó anteriormente, a partir de la siguiente escala, siendo: 
 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente 
Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

 
 
2.1 CONOCIMIENTO DE LA PARTE INTERESADA 
 

2.1.1 (KNOW_STK1) Para las directivas de mi empresa es muy importante conocer los 
requerimientos o intereses de esta parte interesada (Plaza-Úbeda et al., 2010). 

2.1.2 (KNOW_STK2) Mi empresa dedica tiempo y recursos a identificar y conocer las 
características de esta parte interesada (Plaza-Úbeda et al., 2010). 
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2.1.3 (KNOW_STK4) Mi empresa mantiene información documentada sobre su relación 

con esta parte interesada. (Ejemplo: información de reuniones, contratos, alianzas, 
conflictos, comunicaciones, demandas, etc.) (Plaza-Úbeda et al., 2010). 

2.1.4 (KNOW_STK5) Mi empresa recibe realimentación o sugerencias de esta parte 
interesada sobre nuestras actividades productivas, estrategias o efectos en el 
entorno (Plaza-Úbeda et al., 2010). 

 

2.2 INTERACCIONES CON LA PARTE INTERESADA 
 
2.2.1 (INT_STK1) Mi empresa sostiene reuniones con esta parte interesada para analizar 

intereses o exigencias mutuas (Plaza-Úbeda et al., 2010). 
2.2.2 (INT_STK2) Mi empresa gestiona nuevos contactos o acercamientos con los 

integrantes de esta parte interesada (Plaza-Úbeda et al., 2010). 
2.2.3 (INT_STK7) Mi empresa dedica tiempo y recursos para evaluar y priorizar las 

exigencias o sugerencias de la parte interesada en mención (Plaza-Úbeda et al., 
2010). 

2.2.4 (INT_STK3) Mi empresa consulta a esta parte interesada y le pide información 
antes de tomar decisiones que afecten al entorno o a otras partes interesadas. 
(Plaza-Úbeda et al., 2010) 

2.2.5 (INT_STK4) Mi empresa coopera con esta parte interesada, ya sea de manera 
informal o formal. (Ejemplo: compromisos, acuerdos de colaboración, alianzas, 
proyectos, etc.) (Plaza-Úbeda et al., 2010) 

2.2.6 (INT_STK5) La parte interesada participa en el proceso de toma de decisiones de 
mi empresa. (Plaza-Úbeda et al., 2010) 

 
2.3 COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO DE LA EMPRESA  
 
2.3.1 (ADAP_STK1) Mi empresa prepara información para esta parte interesada, incluso 

si no es solicitada por ella (Plaza-Úbeda et al., 2010). 
2.3.2 (ADAP_STK3) Mi empresa dedica tiempo y recursos para adaptar sus actividades 

según los avances de la integración con dicha parte interesada (Plaza-Úbeda et al., 
2010). 

2.3.3 (ADAP_STK4) Hay una deliberación entre los directivos de mi empresa sobre las 
exigencias o intereses de esta parte interesada (Plaza-Úbeda et al., 2010). 

2.3.4 (ADAP_STK5) Mi empresa establece o cambia sus objetivos y políticas principales 
de acuerdo con los requerimientos o intereses de esta parte interesada (Plaza-
Úbeda et al., 2010). 

 

- ITEMS ELIMINADOS EN LOS EJERCICIOS DE VALIDEZ DE CONTENIDO Y 
PRE-TEST 

 
(KNOW_STK3) Mi empresa realiza algún tipo de análisis o evaluación de esta parte 

interesada 

(INT_STK6) Mi empresa mantiene una integración de más de un año con dicha parte 

interesada, que propenda por la cooperación entre las partes. 
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(ADAP_STK2) Mi empresa dedica tiempo y recursos para evaluar a profundidad y priorizar 

las exigencias del grupo de interés en mención. 





 

 
 

C. Anexo: Instrumento para la 
determinación de la validez de 
contenido del cuestionario 

 

 

 

 
 
 
 





 

 
 

D. Anexo: Estadística Descriptiva de 
los resultados cuantitativos 

En esta tabla se muestra los promedios de los puntajes obtenidos por ítem y por constructo 

de acuerdo con las respuestas dadas por las empresas participantes. La primera tabla está 

asociada al constructo de prácticas ambientales de cadena de suministro (GSCM_PRAC).  

FACTOR ÍTEM 
PUNTAJE 

PROMEDIO 

PROMEDIO 
DEL 

CONSTRUCTO 

Gestión 
Ambiental 

Interna 
(IEM_SME) 

IEM_SME1 3.17 

2.65 

IEM_SME2 2.39 

IEM_SME3 1.96 

IEM_SME4 2.85 

IEM_SME5 2.89 

IEM_SME6 2.65 

Eco-Diseño 
(ED_SME) 

ED_SME1 3.56 

3.61 

ED_SME3 3.56 

ED_SME2 3.54 

ED_SME4 3.63 

ED_SME5 3.78 

Compras 
verdes y 

Colaboración 
con 

Proveedores 
(GPURC_SME) 

GPURC_SME7 2.24 

2.08 

GPURC_SME1 2.57 

GPURC_SME2 2.57 

GPURC_SME3 1.58 

GPURC_SME4 2.03 

GPURC_SME5 1.96 

GPURC_SME6 1.62 

Colaboración 
con Clientes 

(CLIENT_SME) 

CLIENT_SME1 2.37 

2.50 

CLIENT_SME2 2.58 

CLIENT_SME3 2.54 

CLIENT_SME4 2.51 

CLIENT_SME5 2.60 

CLIENT_SME6 2.16 

CLIENT_SME7 2.71 
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La siguiente tabla muestra los resultados para el constructo de integración con PI 
externas secundarias (STK_SME) 

 

FACTOR ÍTEM 
PUNTAJE 

PROMEDIO 

PROMEDIO 
DEL 

CONSTRUCTO 

Conocimiento 
de la parte 
interesada 

(KNOW_STK) 

KNOW_STK1 4.14 

3.86 
KNOW_STK2 3.90 

KNOW_STK4 3.79 

KNOW_STK5 3.55 

Interacción con 
la parte 

interesada 
(INT_STK) 

INT_STK1 3.46 

3.50 
INT_STK2 3.40 

INT_STK3 3.25 

INT_STK4 3.77 

Comportamiento 
Adaptativo de la 

empresa 
(ADAP_STK) 

ADAP_STK1 2.96 

3.04 
ADAP_STK3 3.31 

ADAP_STK4 3.21 

ADAP_STK5 2.96 
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E. Anexo: Empresas con mejor 
comportamiento ambiental  

En este anexo se dan a conocer las empresas que obtuvieron mejores resultados en el 

cuestionario aplicado, que además tienen la particularidad de ser empresas con pocos 

empleados y pocos años de funcionamiento en compasión con las demás empresas de la 

muestra.  

 Comercialización de la única bebida certificada orgánica hecha 
en Colombia. Bebida de Colombia libre de químicos en toda la 
cadena de producción. Amigable con el medio ambiente. Un 
producto sano, desde la siembra de la semilla hasta el momento 
refrescante cuando pasa por los labios para entrar en la boca.  

Número de 
empleados  

4 

Edad de la 
compañía 

4 

Sector / subsector Alimentos 

Certificaciones INVIMA, certificación orgánica (nacional. EE. UU. y UE) 

Parte Interesada Asocampo 

Nombre y cargo 
del encuestado 

Henrik Jessen Gerente 

Ciudad Medellín 

 

 

Conectan a pequeños productores de frutas y verduras 
orgánicas directamente con los consumidores, operamos 
mediante una tienda virtual y realiza los despachos a domicilio. 
Además, promueven la alimentación sana y una vida digna a los 
agricultores.  

Número de 
empleados  

52 

Edad de la 
compañía 

6 años 
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Sector / subsector Servicio/transporte 

Certificaciones BPA. Certificación B. 

Parte interesada Comunidades 

Nombre y cargo 
del encuestado 

Diego Benítez, Fundador y director 

Ciudad Medellín 

 

 

 

Bichopolis es una empresa que se especializa en proveer soluciones de 
carácter biológico para el mejoramiento de las condiciones de los 
cultivos hortícolas y sistemas de producción agroindustrial, con base en 
insectos y artrópodos. Nos especializamos en la calidad en los 
productos, investigación aplicada y asistencia en los procesos de 
implementación de las tecnologías.4 

Número de 
empleados 

40 (Pequeña empresa) 

Edad de la 
compañía 

7 años 

Sector / subsector Manufactura / Cría de enemigos naturales 

Parte interesada 
clave: 

Regulador / ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) 

Certificaciones Ninguna 

Nombre y cargo del 
encuestado 

Yohana Martínez (Gerente) 

Ciudad Tabio, Cundinamarca 

 

 
Ofrecemos productos de aseo para el hogar 99% biodegradables, entre 
los cuales está: detergente para ropa, lava loza, jabón de manos y 
limpiador de superficies multiusos. 

Número de 
empleados  

4 

Edad de la 
compañía 

3 

Sector / subsector Manufactura ï Productos de Aseo 

Certificaciones 
certificaciones ambientales otorgadas por la ISO (9001, 14001, 
13485 y OHSAS 18001) 

Parte Interesada Reguladores 

Nombre y cargo 
del encuestado 

David Alfonso Gerente Administrativo 

Ciudad Bogotá 

                                                
 

4 http://biobee.co/quienes-somos/bichopolis/ 
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F. Anexo: Eventos y Publicaciones 

 

 

Se hizo presentación de un trabajo derivado de la fase cualitativa del proyecto de tesis de 

doctorado titulado ñLa integraci·n con partes interesadas extra-mercado y su relación con 

prácticas sostenibles avanzadas en cadenas de suministro de pymes colombianasò, cuya 

fase cuantitativa se desarrolló de manera compartida con esta investigación de maestría. 

La presentación se llevó a cabo en modalidad de ponencia oral en el evento ñInternational 

Conference of Sustainable Developmentò, llevado a cabo en Roma, Italia en el mes de 

septiembre de 2018, bajo el titulo ñIntegration with Secondary Stakeholders and Its 

Relationship with Sustainable Supply Chain Practices in Colombian SMESò. 

Además, se publicó el artículo asociado a esta presentación en la revista ñEuropean 

Journal of Sustainable Developmentò, bajo la cita: 

Quiroga-Calderón, L. M., Mejía-Salazar, I. S., Moreno-Mantilla, C. E., & Loaiza-Ramírez, J. 

P. (2018). Integration with Secondary Stakeholders and Its Relationship with Sustainable 

Supply Chain Practices in Colombian SMES. European Journal of Sustainable 

Development, 7(4), 131-145. 
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