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Resumen 

     Se realizó un análisis de los procesos operativos y administrativos de la empresa Variedades 

Kelor, teniendo en cuenta que el sector (Textil – Confección) al que pertenece la compañía es 

uno de los más contaminantes en el mundo.  Surgió la necesidad de conocer si los procesos de 

la empresa contribuyen a la preservación del medio ambiente y aplicación de producción más 

limpia. Para esto se estableció identificar estrategias de producción limpia implementadas en las 

empresas pyme del sector textil dedicadas a la confección en Bogotá y proponer su 

implementación en la empresa Variedades Kelor, mediante la revisión bibliográfica de las 

estrategias de producción más limpias implementadas en el sector textil y su impacto en temas 

de competitividad, análisis y diagnóstico del impacto ambiental en los procesos administrativos 

y operativos de la empresa Variedades Kelor, y finalmente proponer estrategias de producción 

limpia en la empresa Variedades Kelor que le permitan ser más competitiva. La metodología 

utilizada para el desarrollo de este estudio inició por medio de un análisis exploratorio y 

descriptivo que dio como resultado el diagnóstico del estado actual de la empresa Variedades 

Kelor frente a la implementación de estrategias de producción más limpia. 

     Palabras clave: Producción más limpia, procesos, diagnostico, estrategias, implementación, 

competitividad.   
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Introducción 

     La Producción Más Limpia es concretamente la aplicación permanente de una práctica 

ambiental, que se hace de manera preventiva en los procesos, los productos y los servicios. Esto 

permite la extensión de la eficiencia global y, a su vez la reducción de los riesgos, para los seres 

humanos y el medio ambiente. Respecto a los procesos, estos enmarcan el ahorro de materias 

primas y energía, la supresión de materias primas tóxicas y la disminución de la cantidad y la 

toxicidad de desechos y emisiones (ONUDI, 2008) 

     Colombia actualmente apuesta a las nuevas tendencias en pro del medio ambiente con 

implementación de nanotecnologías, telas inteligentes, funcionales, aprovechables y  

biodegradables que necesariamente requieren la implementación de procesos más limpios y 

óptimos, según Garzón (2018), el sector textil en el país es destacable ya que representa el 6% 

del PIB y el 24% de empleo y esto gracias a convenios de libre comercio firmados en el año 

2017 con Mercosur en los que se incluye el 0% de aranceles en importaciones. 

     Variedades Kelor, es una microempresa basada en la confección textil de uniformes y 

dotación para el área de la salud; cuenta con una planta de producción y tres sucursales en 

diferentes localidades de la ciudad de Bogotá para la comercialización de sus productos. Durante 

los últimos años, la empresa ha generado un incremento en su producción ventas y consumo de 

servicios públicos generando mayores residuos sólidos sin ofrecer un plan de producción limpio 

que este a vanguardia de las tendencias ambientales del sector.  

     El presente trabajo de grado busca identificar estrategias de producción más limpias en los 

procesos organizacionales de empresas pyme del sector textil en Bogotá, y proponer la 

implementación y aplicación de procesos más limpios en la cadena de valor de la empresa 

Variedades Kelor para optimizar recursos, ejecutar un adecuado manejo a los residuos de sus 

procesos, y participar activamente en el mercado sostenible.  
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1. Generalidades 

1.1 Historia 

     Variedades Kelor inicia como una empresa familiar encabezada por la señora Rosalba Silva 

Aponte hacia el año 1982 cuando surge la idea de independizarse y crear su propio negocio. 

Gracias al esfuerzo y dedicación fue creciendo este grupo de trabajo y en el año 1994 la señora 

Rosalba Silva decide registrar su compañía ante Cámara de Comercio de Bogotá y ser ella su 

representante legal de manera formal. 

     En el año 2012 Variedades Kelor tiene un crecimiento económico que permite la expansión 

de la compañía abriendo un almacén comercial en la calle 45 # 21-39 en Bogotá de prendas de 

dotación en el sector de la salud.  

     En el año 2015 su fábrica y planta de confección requiere un equipo de trabajo más grande 

estableciendo su punto empresarial en el barrio Miramar de la localidad de Suba en Bogotá.  

     Actualmente la compañía tiene clientes fijos e ingresos constantes que le permiten a la 

compañía estabilidad y músculo financiero para mantenerse en el mercado del sector textil 

dedicado a la confección (Aponte, 2019) 

1.2 Antecedentes 

     Variedades Kelor S.A.S es una compañía que se ha mantenido presente en el mercado por 

más de tres décadas, su producto ha sido conocido en el sector de la dotación hospitalaria y sus 

procesos han aumentado notablemente a través de los años, sin embargo, estos procesos de 

confección no han evolucionado en pro del medio ambiente, es decir sus procesos no han sido 

analizados debidamente para optimizarlos y ser cada vez más limpios.  

     En 1997 el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la Política Nacional de 

Producción más limpia como una estrategia eficiente que debe ser implementada en las 

empresas y entes de cualquier índole a nivel nacional; estrategia que actualmente se encuentra 

en introducción en las organizaciones y es un tema que se ve como reto para los empresarios 

(Ministerio de Ambiente, 1997). 

     Variedades Kelor dentro de sus procesos administrativos y operacionales requiere materias 

primas, insumos y servicios públicos que deben ser optimizados pero que actualmente no existe 

una estrategia de P+L implementada dentro de la organización. 
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1.3 Planteamiento del problema 

     El sector textil en Colombia es destacado por ser uno de los más representativos ya que 

equivale el 6% del PIB del país según Garzón (2018). Sin embargo, este sector es uno de los 

más contaminantes y en el que las empresas industriales deben enfocar sus objetivos para 

mantenerse latentes en el mercado con un público tendiente a la protección del medio ambiente, 

con desafíos de funcionalidad en lo que compran y responsabilidad ambiental y social.  

     Las emisiones de CO2 provienen de dos fuentes principales, las cuales son las actividades 

industriales y el uso del suelo, donde el sector industrial aporta con el 84% del volumen total 

aportado (Ministerio de Ambiente, 1997). Se hace entonces necesario, que las empresas que 

incluyen procesos industriales como la fabricación o confección de textiles implementen y 

ejecuten estrategias de producción más limpia. De esta manera, en noviembre de 2018 se lanza 

la Estrategia Nacional de Economía Circular que busca promover innovación y generación de 

procesos de producción óptimos, impulsando valor agregado, atracción de inversión y 

crecimiento de las Pymes en Colombia (Ministerio de Ambiente, 2019).  

     En las imágenes 1 y 2, se observan las consecuencias del cambio climático y destrucción de 

recursos naturales, como alto índice de muertes atribuibles a factores ambientales, que en su 

mayoría se generan por el desconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable, lo 

anterior en regiones con gran producción de contaminación como Asia Sudoriental y Pacífico 

Occidental (Naciones Unidas, 2017). 
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Figura 1 Muertes atribuibles a factores ambientales. Naciones Unidas (2017). 

 

 

Figura 2 Países que reconocen el derecho a un medio ambiente saludable. Naciones Unidas 
(2017). 

     Teniendo en cuenta las consecuencias del desconocimiento u omisión de programas más 

limpios en los procesos industriales a nivel mundial, se hace importante enfocar nuestro interés 

en los procesos que actualmente ejecuta la empresa Variedades Kelor para la confección y 

comercialización de prendas de dotación. Actualmente la organización no cuenta con estrategias 

de producción limpia en sus procesos productivos, tampoco programas de disposición correcta 

en sus residuos y desea reducir costos en su cadena productiva. 
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     Para que la empresa Variedades Kelor se mantenga en el mercado es necesario que sus 

procesos productivos sean parte de una gestión sostenible, pues esto es un plus en la constante 

competencia en las organizaciones de cualquier sector económico a nivel mundial. 

1.4 Formulación del problema  

     ¿Cómo las estrategias de producción limpia que se han implementado en las Pymes del sector 

textil en Bogotá dedicadas a la confección pueden contribuir con una producción más limpia en 

la empresa Variedades Kelor? 

1.5 Sistematización del problema   

     ¿Es la producción más limpia una estrategia de competitividad en el sector confecciones? 

     ¿Qué impacto genera la producción más limpia en los procesos de producción de la empresa 

Variedades Kelor? 

     ¿Las estrategias de producción más limpia que podría implementar la empresa Variedades 

podrían aumentar su competitividad?  
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

     Identificar estrategias de producción limpia implementadas en las empresas pyme del sector 

textil dedicadas a la confección en Bogotá y proponer su implementación en la empresa 

Variedades Kelor. 

2.2 Objetivos específicos 

 Realizar revisión bibliográfica de las estrategias de producción más limpias implementadas 

en el sector textil y su impacto en temas de competitividad. 

 Analizar y diagnosticar impacto ambiental en los procesos administrativos y operativos de 

la empresa Variedades Kelor. 

 Proponer estrategias de producción limpia en la empresa Variedades Kelor que le permitan 

ser más competitiva. 
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3 Justificación de la investigación 

     La conservación y protección del medio ambiente es uno de los compromisos que se deben 

asumir para detener y revertir las consecuencias negativas de las prácticas equivocas de los seres 

humanos. La presente investigación analizará las estrategias de producción más limpia 

implementadas en los procesos de empresas pymes del sector textil dedicadas a la confección 

mediante recolección de información exploratoria y descriptiva, con fuentes de información 

primaria y secundaria. Esto permitirá establecer estrategias aplicables a la cadena de valor de la 

Empresa Variedades Kelor y servirá como referencia para organizaciones interesadas en hacer 

óptimos y limpios sus procesos logrando así reducción y optimización de recursos, materia 

prima y residuos sólidos. 
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4 Metodología de la investigación 

4.1 Tipo de investigación  

     La investigación de este trabajo de grado es basada en un estudio de tipo exploratorio y 

descriptivo:      “Los estudios exploratorios permiten un primer acercamiento y conocimiento de 

un problema a analizar, lo que le permite al investigador familiarizarse con dicho fenómeno. Es 

así que este estudio es fuente primera para la formulación de otras investigaciones con mayor 

nivel de profundidad. Por su parte, los estudios de tipo descriptivo pertenecen a un segundo 

nivel del conocimiento, pues a partir del mismo se identifican las características del todo 

investigativo, referido al fenómeno de interés. Es posible decir que a partir de este modelo 

descriptivo se establecen ciertas conductas investigativas, es decir unos comportamientos que 

ayudan delimitar el análisis, a trazar el proceso para realizarlo, a formular hipótesis, comparar 

y verificar variables, etc. (Mendez, 2011).  

4.2 Naturaleza de la investigación   

     La naturaleza de esta investigación tiene un enfoque investigativo/ cualitativo. En las últimas 

décadas, numerosos investigadores han apuntado a un método “mixto”, que involucra y 

relaciona a ambos enfoques, argumentando que, al comprobar una teoría a través de dos 

métodos, es posible que se obtengan resultados más verídicos. Finalmente, aunque es enfoque 

todavía polémico, en los últimos años se ha desarrollado de manera importante (Mendez, 2011). 

4.3 Fuentes de información 

     Teniendo en cuenta que el trabajo se desarrollará de la mano de los empleados y dueños de 

la fábrica, tendrá fuentes de información primaria y secundaria. Respecto a las fuentes de 

información primaria tenemos que estas se relacionan con la recolección directa de la 

información, allí se pueden clasificar documentos o fuentes teóricas incluidas en textos, 

artículos y libros más relevantes hasta las imágenes, las entrevistas y la observación. Por su 

parte las fuentes de información secundaria incluyen referencias bibliografías encontradas en 

revistas, resúmenes u otros artículos (Hernández, 2006). 
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4.4 Trabajo de campo 

     El trabajo de campo de esta investigación se ejecutará directamente en la empresa de 

Variedades Kelor, ubicada en el barrio Gaitana de la localidad 11° de Suba en la ciudad de 

Bogotá. 

     En estas instalaciones se realiza todo el proceso de producción y alistamiento de los 

productos para comercialización, también, se encuentra los insumos, materias primas y recursos 

humanos que participan en la cadena de valor de la compañía.   

4.5 Instrumentos de recolección de información 

     Los instrumentos de recolección de información utilizados en esta investigación fueron: 

observación, registro fotográfico del estado actual de la empresa, formato de entrevista (ver 

Anexo 1) 
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5 Delimitación 

5.1 Ubicación geográfica 

     La empresa Variedades Kelor se encuentra ubicada en la Bogotá D.C, localidad No. 11 suba, 

barrio La Gaitana – Calle 131 # 129 – 57, cómo se poder ver en el mapa1, a continuación. 

 

Figura 3 Ubicación geográfica Variedades Kelor. Google Maps (2019).
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6 Marco referencial 

6.1 Marco conceptual 

     6.1.1Medio ambiente. 

   Con el fin de especificar lo que significa el medio ambiente se debe mencionar que,  

“Dicha palabra se usa más comúnmente en referencia al ambiente “natural”, o a la suma de todos 

los componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, o grupo de organismos. El 

medio ambiente natural comprende componentes físicos, tales como aire, temperatura, relieve, 

suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. 

En contraste con el "medio ambiente natural, también existe el "medio ambiente construido", 

que comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre” (International 

Recovery Platform, pág. 1). 

Acorde con lo anterior, el medio ambiente, al ser el ámbito fundamental para el hábitat y 

desarrollo del ser humano, tiene unos requerimientos para su sostenibilidad. Según Banco 

Mundial (2018), el cuidado y gestión sostenible de recursos naturales son un eje determinante 

para el desarrollo económico de un país, ya que la conservación de este genera ingresos 

proporcionados por agricultura, silvicultura, pesca y turismo, alimentos y combustibles. De la 

misma manera, los océanos, mares y ríos aportan una proporción importante a los ingresos y 

equilibrio económico de un país.  

     6.1.2 Producción más limpia. 

     La Producción más Limpia es aquella estrategia de índole ambiental preventiva, la cual se 

aplica de manera recurrente y debe ser integrada a tres elementos fundamentales de la 

producción.  En primer lugar se encuentra la integración a los procesos, esto es el propender por 

el uso asertivo y por ende, el ahorro de materias primas y energía, la supresión de aquellas 

materias primas que son tóxicas y la reducción de los desechos y emisiones también tóxicos 

(ONUDI, 2008). 

     En segundo lugar, sobre los productos mismos, su desarrollo y diseño, la producción Más 

Limpia se ejecuta con la finalidad de reducir los impactos nocivos del ciclo de vida de un 

producto, lo que va desde la procedencia del material de elaboración hasta la finalidad del 

mismo. Finalmente, en el sector servicios se pone a consideración el diseño, entrega y 
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disposición de los mismos, acorde a las especificaciones ambientales requeridas para una 

Producción más Limpia (ONUDI, 2008).  

     Igualmente la Organización de las Naciones Unidas ONUDI (2008), sostiene que un 

proyecto de Producción Más Limpia sigue cierta metodología y “consta de los siguientes 

elementos: Colección de datos (flujo de masa, flujo de energía, costos y seguridad), Reflexión 

(dónde y por qué generamos desechos), Generación de opciones, Viabilidad, Implementación y 

Control, continuación, Sistema de Gestión Ambiental” (pág. 4). 

     La producción más limpia es la herramienta aplicada para prevenir y reducir impactos 

ambientales en el mundo, nace en la Cumbre de Rio donde se consolidó con la declaración de 

Rio en Medio Ambiente y Desarrollo, esta permite la aplicación de estrategias ambientales 

preventivas, integradas a los procesos, productos y servicios (Sánchez F. , 2009).  

     Por otro parte, este método permite que el sector productivo logré ser más competitivo y por 

ende más rentable, puesto que el uso eficiente de materias primas y la reducción en todos los 

procesos o en el mismo sistema operativo que se manejen o sean parte de su producción, ofrecen 

mayores ganancias y sostenibilidad a largo plazo. Además, las compañías se evitan sanciones 

de orden económico, estipuladas por las autoridades ambientales, lo que da como resultado una 

mayor obtención de beneficios, en cuanto al crecimiento del mercado y a la fabricación de 

productos con tecnologías limpias que benefician al medio ambiente (Honduras, 2009).  

     De esta manera, la Producción más Limpia requiere una gestión medio ambiental 

responsable, cambio de actitudes, evaluación y aplicación de conocimientos y opciones 

tecnológicas. Trae consigo puntos claves como; minimización (reciclaje interno y reducción en 

origen- rediseño de producto, rediseño de proceso, buenas prácticas, cambio de materias primas) 

y valorización (reciclaje externo y valorización energética). 

     6.1.3 Residuo. 

     Los residuos son los materiales no deseados o inútiles para el ser humano en cualquier estado 

físico que se encuentre, ya sea líquido, solido o gaseoso y que es liberado a la atmosfera, agua 

o suelo. Los residuos pueden ser desechados o aprovechables, de acuerdo con su estado y a las 

condiciones tecnológicas disponibles para reciclar. Una buena gestión de residuos pretende no 

perder valor y aprovechamiento las veces que sea necesario al contrario de descartarlos (UNED, 

2012). 
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     6.1.4 Producción. 

     La producción, es considerada como aquella que promueven o crean unos bienes y unos 

servicios, por lo que puede ser categorizada como el modo a través del cual se empelan costos 

o materias de la producción. Es decir que en este procesos se administran entradas que se 

transforman en salidas (Heizer & Render, 2009). 

     6.1.5 Proceso. 

     Decidir sobre hacer uso de un proceso, está relacionado con en el sistema de producción 

adquirido por una organización, el cual tiene la finalidad de transformar los recursos en bienes 

y servicios que son ofrecidos en un determinado mercado. Por esto, elegir el proceso es 

identificar la forma en la cual este incurrirá o afectará al producto que se genera o al servicio 

que se presta (Carro & González, 2012) Dicha selección y planteamiento del proceso, “abarca 

la selección de entradas, las operaciones, los flujos de trabajo y los métodos usados” (Carro & 

González, 2012, pág. 1). 

     6.1.6 Ciclo PHVA. 

     También conocido como ciclo, ruta o rueda de Deming, o ciclo de Shewhart es uno de los 

pilares fundamentales para la planificación y mejora de la calidad. Su metodología consiste en 

la aplicación de un ciclo, basado en sus iniciales descritas, es decir P (planear), H (hacer), V 

(verificar); A (actuar). Se liga a la producción más limpia, debido a que se planifica, se hace, se 

implementa y por último se actúa y controla la forma en la cual impacta en los procesos y ayuda 

a controlar desechos y emisiones (UNIT, 2009). 

     A partir de lo que describe la Producción más Limpia, se puede observar la relación directa 

entre la obtención de nuevos recursos al aprovechar los procesos eficientemente, y a la 

responsabilidad social asociada, los dos factores crean la ventaja competitiva, acuñada por 

Michael Porter. 

       6.1.7 Cadena de valor. 

     La técnica para obtener ventaja competitiva debe tener en cuenta las funciones principales y 

aquellas que son de apoyo, donde las primeras enmarcan los procesos, logística, ventas entre 

otros, mientras que las de apoyo enmarcan las actividades del proceso administrativo (Quintero 

& Sánchez, 2006). Dicha cadena de valor proporciona un esquema que permite el diagnóstico 
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de la empresa con respecto a los competidores y un procedimiento que define las acciones para 

generar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

       6.1.8 Impacto ambiental. 

     El impacto ambiental se define como la alteración que origina una actividad del ser humano, 

positiva o negativa al entorno, a la salud y al bienestar humano.  

“Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 

favorables o desfavorables, en el medio o con alguno de los componentes del medio. Esta acción 

puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición 

administrativa con implicaciones ambientales”. (Gutierrez & Sanchez, 2009, pág. 1). 

       6.1.9 Gestión ambiental. 

     La gestión ambiental puede ser concebida como el conjunto de acciones y estrategias a través 

de lo que se constituyen las actividades humanas que intervienen en el medio ambiente. 

Actividades que buscan influir en la prosecución de una calidad de vida adecuada que minimice 

los problemas ambientales. Aparece aquí el concepto de desarrollo sostenible, el cual se inclina 

por conseguir un equilibrio entre el desarrollo económico, el de la población en cuanto a su 

crecimiento, un uso adecuado de los recursos y la protección y/o conservación del medio 

ambiente  (Mossolo, 2015). 

     6.1.10 Eco-balance. 

     De acuerdo a Fonseca (2017), la función principal del Eco-balance es recopilar y organizar 

datos para evaluar estrategias de Producción más Limpia, reducción de costos y administración 

ambiental y financiera.  

       6.1.11 Desarrollo sostenible. 

     La ley 99 de 1993 define en su artículo 3 el desarrollo sostenible, así: “Se entiende por 

desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras” (Red de Desarrollo Sostenible de 

Colombia, 2013, pág. 2). 
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       6.1.12 Sistema de gestión ambiental. 

     Al hablar de un Sistema de Gestión Ambiental es de mencionar que este hace referencia a 

“{…} un proceso cíclico de donde se planean, implementa, se revisan y mejoran de los 

procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar sus actividades 

garantizando el cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.  En 

otras palabras, el Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema de gestión que emplea 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para desarrollar e implementar la política 

ambiental, basada en la prevención de la contaminación y la mejora continua del 

comportamiento ambiental. Este sistema de Gestión Ambiental está construido bajo el modelo 

o ciclo: (PHVA) "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar” (Ministerio de Comercio, Industria y 

Comercio, s.f., pág. 1) 

     6.1.13 Economía circular. 

     Por su pare al hablar de economía circular, esta hace referencia a  

“{…} un modelo económico basado en el principio de «cerrar el ciclo de vida» 

de los recursos de forma que se produzcan los bienes y servicios necesarios al tiempo 

que se reduce el consumo y el desperdicio de energía, agua y materias primas. Este 

modelo de ciclos cerrados de producción y consumo conserva los recursos naturales y 

contribuye al desarrollo sostenible” (Universidad Verde, 2016, pág. 1). 

Se entiende como economía circular un sistema de aprovechamiento de recursos donde 

prima la reducción de los elementos: minimizar la producción al mínimo indispensable, y 

cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que 

por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente. 

     Es decir, la economía circular aboga por utilizar la mayor parte de materiales biodegradables 

posibles en la fabricación de bienes de consumo –nutrientes biológicos- para que éstos puedan 

volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. En los casos que 

no sea posible utilizar materiales eco-friendly –nutrientes técnicos: componentes electrónicos, 

metálicos, baterías…- el objetivo será facilitar un desacople sencillo para darle una nueva vida 

reincorporándose al ciclo de producción y componer una nueva pieza. Cuando no sea posible, 

se reciclará de una manera respetuosa con el medio ambiente. 
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      A diferencia de otros modelos económicos donde prima el aspecto económico por encima 

del social o medioambiental, la economía circular supone una sustancial mejora común tanto 

para las empresas como para para los consumidores. Las empresas que han puesto en práctica 

este sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que 

crearlos desde cero. Como consecuencia, los precios de producción se reducen, de manera que 

el precio de venta también se ve rebajado, beneficiando así al consumidor; no sólo en lo 

económico, sino también en la vertiente social y medioambiental (Sostenibilidad. com, s.f.) 

Principios de la economía circular: 

● El residuo se convierte en recurso: Es la principal característica. Todo el material 

biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. 

● El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.  

● La reutilización: reusar ciertos residuos o partes de los mismos, que todavía pueden 

funcionar para la elaboración de nuevos productos. 

● La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

● El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 

● La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. 

● Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la venta de 

productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el 

producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará para 

reutilizar sus piezas válidas.  

 

● Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles para producir el 

producto, reutilizar y reciclar. 

● La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida 

de un producto y los integra desde su concepción. 

● La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización 

industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks 

y de los flujos de materiales, energía y servicios. (Sostenibilidad. com, s.f.) 
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6.2 Marco teórico 

     6.2.1 Producción más limpia. 

     La producción más limpia es una estrategia preventiva utilizada en las empresas, aplicada a 

materias primas, insumos, productos, procesos y servicios, cuyo objetivo principal es minimizar 

la generación de residuos, prevenir su generación en el origen e incrementar la eficiencia en 

todos los campos, reduciendo riesgos para la salud humana y el ambiente. Esta estrategia busca 

reducir el uso de los recursos naturales, la peligrosidad y cantidad de los residuos, líquidos, 

sólidos y gaseosos que se generan como consecuencia de los procesos productivos. La 

producción más limpia puede ser aplicada a los procesos, productos y servicios de cualquier 

actividad (Robayo, 2019). Ahora bien,  

“La producción más limpia consta de dos (2) etapas fundamentales: diagnóstico y 

formulación de alternativas, el diagnóstico busca evidenciar la situación actual e 

identificar los puntos críticos de un proceso, utilizando una serie de herramientas 

prácticas que conducen claramente a la formulación de alternativas” (Soler, 2006, pág. 

20) 

Es así que, para lo anterior es necesario hacer uso de herramientas para el diagnóstico de 

Producción más Limpia.  

     6.2.1.1 Herramientas diagnósticas de producción más limpia. 

     Al momento de verificar si en efecto se está haciendo uso de una Producción más Limpia, es 

necesario aclarar que al pensar en hacer uso una herramienta como  

“{..} un instrumento que permite definir el estado ambiental de un proceso. Sus 

resultados permiten establecer las estrategias que se aplicarán a los puntos críticos 

encontrados en el desarrollo de un programa de producción más limpia. Existen diversas 

herramientas ambientales que pueden ser clasificadas en tres grupos dependiendo de su 

función, de la parte del proceso productivo que analiza, o del tipo de resultados que se 

establece” (Soler, 2006, pág. 21). 

     De acuerdo a Soler (2006), “Los resultados que se pueden obtener aplicando este tipo de 

herramientas pueden ser dos (2), cuantitativo o cualitativo” (pág. 21) 
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 Según su función: Aquellas herramientas que tienen como objetivos principales el 

apoyo a la gestión empresarial, a la realización de un diagnóstico ambiental de procesos y 

productos, la priorización de las áreas de índole ambiental o mejorar los productos y/o 

procesos. En este mismo grupo se dividen estas herramientas en 4 grupos, a saber: la 

gestión ambiental, el diagnóstico de procesos o productos, la priorización de problemas 

ambientales y mejora de productos, procesos y ciclos de vida (Soler, 2006). 

 Además, “Según la unidad de análisis: Estas herramientas se pueden clasificar de acuerdo 

con la unidad de análisis donde actúan” (Soler, 2006, pág. 22) 

     6.2.2 Alternativas de producción más limpia. 

     Las alternativas de PML están enfocadas a la reducción en el origen, evitar la generación de 

residuos, emisiones o vertimientos dentro de una actividad determinada y se fundamenta en 

modificaciones al producto o al proceso productivo. 

     Las alternativas de PML se pueden clasificarse en cinco categorías, de acuerdo a sus niveles 

de complejidad, respecto a los costos de la implementación y a aquellas problemáticas que se 

hayan evidenciado en el proceso de diagnóstico (Soler, 2006) 

     Dichas categorías son expuestas por Soler (2006) de la siguiente manera: 

 Buenas prácticas de manejo: todas las medidas preventivas que impidan la pérdida de las 

materias primas y promuevan un ahorro y uso adecuado del agua, la minimización de los 

residuos y de la energía, lo que lleva a un mejoramiento visible de las prácticas de la 

empresa. Estas acciones son de orden voluntario y tiene como principales objetivos 

Racionalizar, Reducir, Reutilizar y/o Reciclar.  

 Sustitución de materias primas e insumos: Aquí el Soler (2006), presenta el cambio de 

algunas sustancias que son potencialmente riesgosas y contaminantes, por otras que 

representan un menor peligro y por ende contribuyen a reducir la toxicidad en la producción. 

Lo que tiene como consecuencia el mejoramiento de las condiciones de manipulación y de 

almacenamientos de las materias primas y de los productos mismos, llevando al 

cumplimiento de la seguridad laboral y la normatividad ambiental.   

 Cambios en el proceso: Establece el intervalo mínimo dentro del cual el proceso se puede 

adelantar de manera eficiente previniendo la generación de residuos contaminantes sin 

tener una baja calidad en el producto. 
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 Optimización de productos: estos cambios incluyen modificaciones en la composición del 

producto buscando reducir el volumen y toxicidad de los residuos durante el ciclo de vida 

del producto. 

 Mejoras tecnológicas: Consiste en la sustitución de maquinaria y equipos de tecnología 

que presentan baja eficiencia ambiental, baja productividad o eficiencia en la cantidad y 

calidad del producto por equipos y maquinaria con tecnología de punta que propenda 

reducir el consumo de insumos, materia prima y energía, minimizar la generación de 

cargas contaminantes y obtener productos de alta calidad. (Soler, 2006) 

       6.2.3 Beneficios de la producción más limpia. 

     La producción más limpia, trae como consecuencia además de un beneficio ambiental, la 

disminución de costos por el uso racional de los recursos y optimización en la utilización de 

materias primas e insumos. Por tal motivo la producción más limpia también es denominada 

opción costo-eficiente. 

     A continuación, se enuncian algunos de los beneficios a obtener por la implementación de 

producción más limpia.  

 Optimización del proceso y ahorro de costos mediante reducción y uso eficiente de 

materias primas e insumos en general.  

 Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta.  

 Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia por operación de la planta en 

forma controlada y por ende más predecible. 

 Recuperación de algunos materiales de los subproductos  

 Reducción de residuos y por ende menores costos asociados a tratamiento y disposición 

final  

 Mejoramiento de la imagen de la organización ante clientes, proveedores, comunidad, 

autoridades ambientales, etc. Generalmente la implementación de la producción más 

limpia comienza con la adopción de buenas prácticas, que corresponde a la alternativa 

menos compleja y progresivamente se complementa con las demás según su complejidad. 

En la mayoría de los casos se puede disminuir cerca de un 50% de la generación de 

residuos mediante la implementación de buenas prácticas de manejo y solo realizando unos 

pequeños cambios operacionales (Soler, 2006) 
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     6.2.4 La expansión de la producción más limpia en el mundo. 

     Siguiendo a Boslaugh (2016), en la década de los años 60 las empresas alcanzaron la 

concientización del impacto ambiental que generaban sus procesos de producción. En la década 

de los 70’s empezó una época de control luego de la firma de National Environmental Protection 

Actque, esta fue la primera ley ambiental importante de Estados Unidos promulgada en el año 

1970 por el presidente Richard M Nixon, donde requiere que las agencias federales pasen por 

un proceso formal previo a la toma de cualquier decisión que impacte sustancialmente el medio 

ambiente, este proceso tiene tres niveles de evaluación teniendo en cuenta el nivel de impacto 

ambiental.  

     El primer nivel es la exclusión categórica donde las empresas están exentas de un análisis 

ambiental detallado, en el segundo nivel las agencias federales realizan evaluación ambiental 

(EA) breve donde se describan los posibles efectos ambientales y las alternativas de mejora a 

los mismos.  Por último, en el tercer nivel se realiza una evaluación más detallada, llamada 

declaración de impacto ambiental describe los efectos ambientales esperados de la acción, 

incluidos los impactos adversos, alternativas razonables y cualquier cambio irreversible, y 

evalúa las ganancias a corto y largo plazo (Boslaugh, 2016).  

     Al finalizar los años 80 y principios de los 90 las agencias ambientales de los Estados Unidos 

y Europa tras varias investigaciones descubrieron que podrían ayudar a casi cualquier compañía 

a reducir costos productivos con un análisis sistemático de fuentes.  Este análisis debía ser previo 

a que los procesos productivos impactaran al medio ambiente, intervenir en los procesos de 

producción, mejora las operaciones de compra, y en última instancia implica el diseño de los 

productos mismos. Pero esto requiere un equipo de producción, de administración y de 

especialistas ambientales. (Agromedioambiente, 2016). 

     En los ´90, en los Estados Unidos estas nuevas ideas y métodos fueron formalizados. La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos decidió llamarla “Prevención de la 

polución” (Pollution Prevention) o P2. El P2 se plasmó en un acta que fue aprobada en 1990 por 

el Congreso de los Estados Unidos. El acta estableció que el P2 era una prioridad superior para 

proteger el ambiente contra la contaminación. Parte de la declaración recalcaba la idea que, 

aunque el tratamiento de los desechos era importante, el esfuerzo debía hacerse en la prevención 

de la generación de los residuos al final del proceso, para evitar que tengan que ser tratados. El 
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acta recalca que el reciclaje no es P2, es una forma de encontrar otro uso para algo que ya se ha 

convertido en “basura” (Boslaugh, 2016). 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo estableció como 

uno de los objetivos del plan de acción la necesidad de modificar las prácticas no sustentables 

de producción y consumo, incrementando entre otras cosas, las inversiones en programas de 

producción más limpia y ecoeficiencia, a través de centros de producción más limpia. Por su 

parte, los países de la región manifestaron en la Iniciativa Latinoamericana para el Desarrollo 

Sustentable (2002), citada por Boslaugh (2016), y presentada en la Cumbre, la necesidad de 

incorporar conceptos de producción limpia en las industrias, crear centros nacionales de 

producción limpia y trabajar en pos de un consumo sustentable. Esto establece el marco a nivel 

internacional para definir políticas nacionales y desarrollar planes de acción en producción 

limpia. (Boslaugh, 2016). 

     6.2.5 Metodología de producción más limpia. 

     Las fases de la metodología de P+L se encuentran comprendidas dentro del esquema de 

mejoramiento continuo: planear - hacer - verificar - actuar. Según artículo de éxito empresarial 

el paso para la implementación de estrategias de producción más limpia dentro de una 

organización debe seguirse de siete pasos de aplicación, así: 

     1.    Definir los objetivos del programa y planificar actividades a desarrollar dentro de esta 

gestión ambiental. Es decir, designar personas para conformar un equipo de P+L dentro de la 

compañía.  

     2.    Realizar un análisis actual de la empresa, recopilando información necesaria para 

identificar las emisiones y residuos importantes en los procesos de la organización. Realizando 

diagramas que representen las entradas y salidas del proceso. 

     3.    Realizar un análisis de materiales usados en el proceso para cuantificar la cantidad usada, 

vs. Los residuos generados, las causas de los problemas generados o balance de materiales y/o 

recursos utilizados. 

     4.    Discutir posibles estrategias de mejora, que sean aplicables a la organización y sus 

procesos, puede ser lluvia de ideas o espinas de pescado.   

     5.    Realizar un análisis de factibilidad de la estrategia propuesta.  

     6.    Finalmente, realizar implementación de la estrategia aplicable siguiendo el ciclo PHVA 

para planes de mejora necesarios.  (Rojas, 2011) 
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     La P+L lleva al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de las operaciones, habilita a las 

organizaciones y empresas a alcanzar sus metas económicas mientras mejoran el ambiente al 

mismo tiempo. (Sánchez F. S., 2019). 

     6.2.6 La producción más limpia como estrategia ambiental. 

     La producción más limpia como estrategia ambiental en el marco del desarrollo sostenible, 

sugiere varias posibilidades para disminuir y prevenir contaminación desde el origen de las 

empresas manufactureras.  

     Lo que pretende la P+L es buscar el mejoramiento continuo de los procesos industriales, 

programas y estrategias adecuadas para que cada empresa reduzca, emisiones tóxicas y desechos 

que impacten negativamente la salud del ser humano y el medio ambiente.  

     Al pasar el tiempo, el mundo ha creado mayor conciencia del impacto que generan las 

industrias y sociedad, por ejemplo, los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar en el 

año 2030.               

     Una de las alternativas de la P+L se encuentran enfocados a la mejora de procesos y 

productos para abarcar la reducción de contaminación.  

     Teniendo en cuenta las necesidades del sector o de la compañía en referencia se formulan e 

implementan planes estratégicos donde se involucren todos los actores de la cadena productiva 

desde el desarrollo de sus actividades. 

Según Fonseca (2017)   algunas estrategias que se pueden tener en cuenta son: 

● Mejora en los procedimientos de operación. 

● Capacitación de los trabajadores. 

● Mejorar calidad en compra de materias primas. 

● Evaluación, implementación y mantenimiento de técnicas para minimizar emisiones 

atmosféricas y residuos. 

● Identificación de fuentes principales de residuos y emisiones atmosféricas. 

● Localización de procesos con alta generación de productos fuera de especificación. 

● Localización de procesos con alta generación de residuos y emisiones. 

● Mejorar sistemas de aislamiento de ruido en áreas necesarias. 
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● Implementar sistemas eficientes de prevención y control de emisiones atmosféricas.  

     Estas estrategias también pueden ser implementadas de acuerdo con la herramienta y función 

del proceso productivo, por su análisis o tipo de resultados, así: 

 

Figura 4  Ubicación geográfica Variedades Kelor. Fonseca (2017, pág. 56) 

       6.2.6.1 Producción más limpia en los procesos productivos. 

     La P + L Conduce al ahorro de materias primas, agua y energía; a la eliminación de materias 

primas tóxicas y peligrosas; y a la reducción, en la fuente, de la cantidad de toxicidad de todas 

las emisiones y desechos, durante el proceso de producción. Esto le permite producir la misma 

cantidad de productos con una menor cantidad de insumos. 

     El efecto es la disminución del costo unitario de producción y al mismo tiempo, la reducción 

de la cantidad de residuos generada. 

     En los productos, la P + L busca reducir los impactos negativos de los productos, de la salud 

y la seguridad, durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, pasando 

por la transformación y uso, hasta la disposición final del producto (Fonseca, 2017) 

       6.2.7 Evolución del enfoque de control de la contaminación. 

     Al momento de revisar cuál ha sido la evolución del enfoque de control de la contaminación, 

este lo ha hecho  



32 

 

“{…} a través de tres etapas en los últimos 50 años: diluir, tratar y evitar. El 

enfoque de dilución involucra la descarga de contaminantes directamente al ambiente, 

esto recae en la capacidad de asimilación del agua, aire y suelo para neutralizar los 

impactos. Este enfoque puede funcionar si la cantidad de residuos es pequeña comparada 

con el volumen que tiene el ambiente. La etapa de tratamiento, tradicionalmente llamada 

tratamiento al final de tubo, ha sido usada al final de procesos de producción para recoger 

los contaminantes y después separarlos o neutralizarlos de varias maneras, usualmente 

en instalaciones especialmente construidas. Algunas veces el tratamiento simplemente 

separa los contaminantes de la corriente de residuos, pero todavía tienen que ser 

dispuestos en alguna otra parte”  (Arango, 2004, pág. 6). 

Por otro lado, es de recalcar que  

“Dilución y tratamiento, e incluso reciclaje, no son soluciones a largo plazo. Los 

sistemas naturales tienen limitada capacidad de asimilación para diluir residuos. En áreas 

donde hay una alta concentración de industrias, esta capacidad es fácilmente excedida. 

Los residuos pueden afectar la salud humana, reducir la productividad de los sitios de 

pesca y de los terrenos agrícolas, y dañar las obras hechas por el hombre. El nivel de 

tratamiento es casi siempre limitado porque muy pocos de los costos de producción 

pueden ser asignados para control de la contaminación, la cual no es una inversión 

productiva. El reciclaje frecuentemente sufre de mercados pobres o impredecibles para 

sus productos. Ambos tratamientos y el reciclaje generan posteriormente residuos, 

algunos de los cuales pueden ser peores que el subproducto original. El enfoque de los 

costos del tratamiento al final del tubo está creando una barrera para un futuro desarrollo 

industrial” (Arango, 2004, pág. 6) 

Siguiendo a Arango (2004) se puede precisar que la composición de la contaminación 

está empezando a ser más compleja ya que miles de nuevos químicos son introducidos al 

mercado cada año para sumarse a los que ya existen. Algunos de ellos se van en emisiones y 

residuos. También, el potencial de toxicidad de estos químicos significa que se requieren más 

regulaciones de seguridad para proteger los trabajadores y usuarios.  

     Los costos de ajustarse a estas regulaciones deben correr por cuenta de los productores y 

usuarios de los químicos. Las regulaciones ambientales fortalecidas están presionando la 

industria para incrementar el desempeño ambiental. Es difícil, sin embargo, modificar las 
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plantas existentes a un costo razonable. La P+L, es un enfoque que evita y minimiza los 

problemas ambientales. Al evitar la contaminación por métodos preventivos frecuentemente se 

resuelve el problema en vez de tratar los síntomas. Como una consecuencia de la Producción 

más Limpia, se generan ahorros en los costos y una mejor calidad de los productos (Arango, 

2004). 

     6.2.8 Producciones más limpias en Colombia. 

     Desde 1997, el Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible de Colombia adoptó 

la Política Nacional de Producción más Limpia como una estrategia complementaria a la 

normatividad ambiental, para impulsar la nueva institucionalidad ambiental en el país. Desde 

entonces, diferentes iniciativas han sido desarrolladas por empresas, autoridades ambientales y 

universidades, entre ellas, los convenios de producción más limpias, programas demostrativos 

de asistencia técnica para la implementación de alternativas preventivas, centros de producción 

más limpia, guías ambientales, programas de autogestión ambiental. Tanto (PML), como el Plan 

Nacional de Mercados Verdes (PNMV), son estrategias del Estado Colombiano para estimular 

la mejora ambiental y llevar los procesos productivos hacia la competitividad empresarial  

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

     El principal objetivo de la producción más limpia es asegurar la protección ambiental, el 

desarrollo económico, el bienestar social y la competitividad de las empresas en el mercado 

global; así pues, la PML enriquece el PNMV, dado que se enfoca a la conservación de materias 

primas, eliminación de materias primas tóxicas y reducción en la cantidad y toxicidad de 

emisiones y desechos en los procesos productivos. A modo similar en los productos, la meta es 

reducir los impactos negativos relacionados con el ciclo de vida del producto con el fin de 

generar productos finales más respetuosos con el medio ambiente. Para el caso de los servicios, 

el PNMV está orientado a la asociación del ámbito ambiental en el diseño y prestación de los 

servicios (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

     Según el PNMV, los mercados verdes y sostenibles hacen referencia a actividades 

económicas en las que se entregan productos o servicios donde se generan impactos ambientales 

positivos, incorporando buenas prácticas ambientales enfocadas al ciclo de vida y conservando 

el medio ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

     Los mercados verdes promueven la producción y consumo sostenibles, apoyan la emergencia 

de la cultura alienada con los principios ambientales. Los negocios verdes deben ser viables 
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económicamente, esto significa que la empresa se pueda sostener y crecer en el mercado de tal 

modo que los recursos generados por sus ventas satisfacen las necesidades financieras de la 

organización (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

     En cuanto al producto o servicio que ofrece el negocio, debe generar un impacto positivo en 

el medio ambiente contribuyendo a la conservación de los servicios ambientales y eco 

sistemáticos en su área de influencia. En relación con el ciclo de vida del producto, un negocio 

verde debe identificar los aspectos e impactos asociados al ciclo de vida del producto o servicio, 

la empresa debe disminuir dichos impactos a través de acciones que conlleven al beneficio 

ambiental por ejemplo promoción de buenas prácticas, eco diseño y cambios tecnológicos 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

     Un negocio verde debe sustituir sustancias o materiales peligrosos para la salud y el medio 

ambiente a través de cambios en su tecnología o forma de producción, en la actualidad esta 

práctica de producción es una tendencia mundial debido a que está asociada al criterio de 

sostenibilidad. En cuanto al proceso de fabricación del producto, se deben tomar medidas 

adecuadas para usar los recursos naturales en la menor cantidad posible de manera que el 

proceso productivo sea racional y eficiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014) 

     Los resultados de estas iniciativas muestran la efectividad de la estrategia de Producción más 

Limpia para mejorar el desempeño ambiental de las empresas y mejorar la competitividad 

empresarial a través la reducción de costos. Hoy diez años después su expedición, la Producción 

más Limpia (PML) todavía es la estrategia emergente para afrontar los retos ambientales 

nacionales e internacionales en la industria. Los desarrollos relacionados con la globalización y 

la integración de la variable ambiental como un elemento central de la competitividad hacen 

evidente la importancia del enfoque preventivo para asegurar un manejo responsable y 

competitivo de empresas ante los crecientes y variados requerimientos. Es importante destacar   

cómo la política de Producción más Limpia en Colombia debe evolucionar, desde un enfoque 

para la optimización y mejoramiento de procesos empresariales existentes hacia una estrategia 

de desarrollo empresarial que promueva la innovación tecnológica y la sostenibilidad de los 

negocios. La integración de la Estrategia Nacional de Mercados Verdes con la Política Nacional 

de Producción más Limpia es una de las recomendaciones planteadas para avanzar. 
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     6.2.9 Casos de aplicación, empresas verdes en Colombia. 

     En Colombia varias empresas han optado por cumplir compromisos ambientales, 

optimizando sus procesos y tomando medidas para reducir impactos negativos dentro de la 

responsabilidad ecológica. 

Propais, en el año 2013 seleccionó cinco empresas verdes en Colombia que adelantaban 

programas de producción más limpia en sus procesos, estas empresas son: 

Bavaria: 

     Producción Más Limpia, otorgado por la Fundación Para el Desarrollo Sostenible “Siembra 

Colombia” y la Embajada Británica con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD, y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La compañía 

se preocupa por mantener un balance entre las operaciones y el medio ambiente y por ratificar 

su compromiso con los retos sociales y ambientales del país. El Proyecto Integral de Gestión 

Ambiental de Bavaria que consiste en producir más cerveza utilizando menos agua, reducir la 

huella energética y de carbono, fomentar la reutilización de empaques y reciclaje, trabajar para 

que las operaciones tengan cero desperdicios y tener cadenas de suministros que reflejen los 

valores de la compañía  (PROPAIS, 2013)    

EPM: 

     Desde la fundación de las Empresas Públicas de Medellín hace 58 años, adelanta múltiples 

programas para mejorar el entorno ambiental con acciones que mitigan el impacto sobre la 

naturaleza y campañas de desarrollo institucional. El principio básico es actuar con 

responsabilidad social y ambiental en las zonas donde opera. Compromiso que se evidencia en 

programas como el saneamiento del río Medellín, la promoción del gas natural vehicular (GNV), 

el mantenimiento de predios, bosques y embalses, el control de la erosión y la estabilización de 

terrenos en las cuencas y fuentes que abastecen los embalses, la seguridad de presas y taludes, 

la gestión hidrometeoro lógica y el uso racional de la energía, entre otros (PROPAIS, 2013). 

Isa: 

     Para confirmar su compromiso con el desarrollo sostenible y contribuir a la disminución de 

la degradación de los ecosistemas, Isa –Interconexión Eléctrica E.S.P.–, matriz del grupo 

empresarial Isa, emplea un modelo que atenúa el impacto ocasionado por la construcción de 

obras. Desde 2005 este modelo se aplica mediante el Programa de Compensación Forestal con 

presencia en nueve departamentos en los que están localizados los corredores eléctricos 
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Primavera- Bacatá y Bolívar-El Copey-Ocaña-Primavera a 500.000 voltios en Antioquia, 

Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander y Santander. 

Gracias a este trabajo ambiental se halló la especie vegetal Sapranthus isae en los inventarios 

forestales durante la construcción del tramo Bolívar-El Copey-Ocaña-Primavera. La especie 

recibió ese nombre como reconocimiento a Isa. Este corredor eléctrico une el centro del país 

con la costa atlántica, por lo que Isa apoya la consolidación de 1´127.680 hectáreas de 

ecosistemas estratégicos regionales y locales mediante un programa líder en el manejo de 

impactos ambientales para proteger, recuperar y ordenar la flora. El Programa de Compensación 

Forestal adopta medidas de manejo adecuadas a las diferentes regiones con participación 

comunitaria, dentro de la política ambiental de la empresa  (PROPAIS, 2013)    

Universidad del Norte: 

     Desarrolla un programa que enseña a los estudiantes a tomar medidas para proteger el medio 

ambiente. El Plan de Gestión Integral de los Residuos (PGIR) de la Universidad del Norte, de 

Barranquilla, definió los objetivos y la filosofía de un programa ambiental bajo los marcos de 

desarrollo sostenible y producción más limpia. En él se identificaron en cantidad y calidad los 

residuos de la Universidad para desagregarlos en sólidos, líquidos y gaseosos, y cada uno de 

ellos en peligrosos y no peligrosos. El PGIR incluye planes de seguridad industrial, 

contingencia, manejo de residuos peligrosos y hospitalarios, rutas de recolección de los residuos, 

propuesta de una unidad piloto para compostaje basado en las podas de los jardines, Matriz de 

Ecobalance de Residuos, formatos para recolectar la información y sistemas sugeridos para 

depositar los residuos  (PROPAIS, 2013). 

El Cerrejón:                

     Ha puesto en marcha programas integrales de manejo de aguas, fauna, coberturas vegetales 

y suelos, rehabilitación de tierras intervenidas por la minería, riego de vías de acarreo para 

controlar las emisiones de polvo al aire, y manejo y disposición de residuos sólidos, ordinarios 

y especiales. Estas metodologías se acompañan de procesos de capacitación, sensibilización y 

divulgación ambiental dirigidos a los empleados, contratistas y comunidades vecinas. Estas 

medidas de control se verifican mediante una red de monitoreo de la calidad del aire, el agua y 

la biodiversidad en las áreas de influencia de La Mina y Puerto Bolívar. Y trabaja con 

organizaciones internacionales para realizar investigaciones sobre diversidad biológica e 
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impulsar oportunidades con energías renovables y eficiencia energética, biocombustibles y 

adaptación al cambio climático. (PROPAIS, 2013)    

    6.2.10 Estrategias de producción más limpia. 

     La aplicación de un sistema basado en producción más limpia puede enfocarse a la forma en 

la cual se direcciona un ciclo basado en etapas sucesivas que consigan el mejoramiento continuo 

del sistema. Por lo tanto, el siguiente gráfico muestra el ciclo de aplicación de P + L. 

 

 

 

Figura 5 Ciclo de planeación PML. Rojas (2011). 

     En la metodología, el inicio del proceso depende principalmente del apoyo de gerencia y la 

planificación, de tal modo que la organización permita la vinculación de grupos dedicados a la 

generación de la mejora; de igual modo es necesario detallar los puntos del proceso donde se 

están consumiendo mayor cantidad de materiales y recursos al igual que aquellos  que poseen 

de uno u otro modo fuentes de contaminación como emisiones o vertidos de gran magnitud que 

puedan ser considerados, para el análisis detallado la mejor herramienta a usar es la aplicación 
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de diagramas de flujo operativo, donde los puntos clave pueden ser observados de manera 

general y esquematizada (Rojas, 2011) 

     El paso más importante es la definición de opciones de mejora en el sistema, por tal motivo, 

desde el punto de vista ingenieril, se pueden aplicar distintos métodos para relacionar la causa 

– efecto y proveer de soluciones detalladas, cuando se establezca dicha relación entre las causas 

de generación y los efectos que causa desde los puntos de vista como la organización como tal 

(costos), pasando por la responsabilidad ambiental y llegando finalmente a la sostenibilidad de 

los procesos en un período a largo plazo; en ese momento, se puede pensar en la aplicación de 

algún tipo de estrategia que pueda manifestar mejora en los procesos que se analizan (Rojas, 

2011) 

 

 

Figura 6 Fuentes de mejora PML. Rojas (2011) 

     La imagen anterior, muestra un diagrama básico de la aplicación de mejora primaria para dar 

solución al problema ubicado, donde la rama más amplia indica la reducción en la fuente por 

medio de cambios notorios a la línea de proceso y al producto como tal, de este modo, es 

importante tener en cuenta la intervención directa de la ingeniería como fuente principal para el 

desarrollo de dicha metodología. 
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6.3 Marco legal 

     Colombia en los últimos años ha expedido normatividad general y específica para el control 

y manejo de materiales con características de peligrosidad, esta normatividad ha permitido 

avanzar en la identificación y clasificación tanto de los materiales como de los residuos 

peligrosos. Se ha definido la política de producción más limpia en respuesta a una solución de 

la problemática ambiental generada por los diferentes sectores productivos del país, buscando 

fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en lugar de controlarla una vez 

generada, esperando obtener resultados significativos en la construcción de una sostenibilidad 

y competitividad sectorial ambientalmente sana.  

     6.3.1 Política producción más limpia. 

     La política nacional de producción más limpia se orienta principalmente a los sectores 

productivos del país, con aplicación en todas las actividades productivas y de operación, 

concebida dentro de su ciclo de vida. Su éxito depende del compromiso y participación tanto de 

los sectores públicos como privados en torno al tema, siempre con miras al cumplimiento de su 

objetivo principal de prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres 

humanos y al medioambiente, garantizando la protección ambiental, económica, social y la 

competitividad empresarial a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores 

productivos. Dentro de los objetivos específicos la política contempla:  

● Optimizar el consumo de los recursos naturales y materias primas  

● Aumentar la eficiencia energética y utilizar energías más limpias  

● Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes  

● Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión 

ambiental  

● Minimizar y aprovechar los residuos. 

     6.3.2 Estándares internacionales y nacionales aplicables a sostenibilidad ambiental. 

     Referentes internacionales y nacionales de Sostenibilidad ambiental 

A nivel internacional las Naciones Unidas ONU y otros Organismos han planteado el tema de 

la protección al medio ambiente y la sostenibilidad ambiental en varias ocasiones, a 

continuación se exponen las declaraciones y pactos realizados: La Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), se adoptó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992. Esta      
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Declaración se basa en la declaración anterior sobre el desarrollo sostenible celebrada en 

Estocolmo en 1972. Busca alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses 

de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, también intenta 

impulsar una nueva forma de cooperación entre los Estados, los sectores y las personas 

(Declaración del rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992). 

     En sus 27 Principios abarca aspectos importantes con respecto a la protección del medio 

ambiente, como: la responsabilidad de los Estados y las personas de velar por que las actividades 

realizadas no causen daños al medio ambiente; lograr un desarrollo sostenible teniendo en 

cuenta la protección al medio ambiente y procurar reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles; la responsabilidad de los Estados a promulgar las leyes 

eficaces sobre el medio ambiente; la participación ciudadana en la protección del medio 

ambiente, entre otras. Pacto Mundial (1999) En 1999 durante la realización Foro económico 

Mundial, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) anunció la creación del Pacto 

Mundial (Global Compact) que es un instrumento de libre adhesión para las empresas, 

sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que deseen llevar a la practica un conjunto de 

valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente 

y Lucha contra la Corrupción. Desde el punto de vista ambiental, el Pacto Mundial pide a las 

empresas el cuidado y compromiso con el medio ambiente a través de los siguientes principios: 

Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales; las 

empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental y las 

empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio 

ambiente. El primer principio, se refiere a que las empresas deben tener un enfoque preventivo 

en las actividades que realizan. Es mejor prevenir que curar, es decir que desde el inicio de sus 

actividades se deben adoptar medidas preventivas que garanticen que no se va a causar daños 

en el medio ambiente. Se debe considerar los beneficios que a largo plazo conlleva la inversión 

de métodos sostenibles, producción más limpia, fabricación de productos respetuosos con el 

medio ambiente y un uso adecuado y eficiente de los recursos naturales. El segundo principio, 

se refiere a la adopción de políticas corporativas responsables con el medio ambiente, 

garantizando la gestión ambiental a lo largo de toda la cadena de suministro. La empresa podría 

adoptar códigos de conducta empresarial, trabajar con proveedores que mejoren su 

comportamiento medioambiental, desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, 
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ambientales y sociales). El tercer principio, se refiere a la utilización de tecnologías 

medioambientalmente saludables como aquellas que contaminan menos, utilizan los recursos 

de una forma sostenible, reciclan más sus vertidos y productos y manejan los residuos de una 

manera más aceptable que las tecnologías tradicionales. Un ejemplo es la utilización de 

tecnologías que tengan como resultado unas emisiones más reducidas de gases con efecto 

invernadero y el dióxido de carbono CO2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM9 

(2000)En septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de las 

Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una 

nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y establecieron una serie de 

objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo plazo de vencimiento 

está fijado para el año 2015.  

     Los objetivos son: 1. Reducir a la mitad el número de personas viviendo en pobreza extrema, 

reducir a la mitad las personas que no tienen acceso a agua potable y reducir el hambre, 2. Lograr 

la enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer, 4. Reducir la mortalidad infantil en dos tercios, 5. Mejorar la salud materna y reducir la 

mortalidad materna con tres cuartos, 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 8. Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo. 

      El objetivo número siete enfocado a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente tiene 

las siguientes metas específicas:  

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento. 

- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales.  

     De acuerdo al reporte de las Naciones Unidas (2010), en cual informa acerca de los progresos 

logrados en la consecución de los objetivos del milenio, con respecto a los objetivos 
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ambientales, indica que se ha disminuido la perdida de bosques a 5,2 millones de hectáreas por 

año, comparado con el periodo comprendido en la década de 1990-2000, gracias a los programas 

de forestación. Con respecto a las emisiones de dióxido de carbono, el informe indica que se 

sigue aumentando el porcentaje, un 35% más que en 1990, por lo cual se necesita una respuesta 

urgente y decisiva al problema del cambio climático.  

      Con respecto al consumo de todas las sustancias que destruyen la capa de ozono, llamadas 

“ODS”, se ha registrado un cambio positivo debido a que en regiones desarrolladas se ha dejado 

de consumir notablemente los ODS más usados (los clorofluorocarbonos y los halones), 

llegando a porcentajes cercanos a cero. Según se indica en el informe de las Naciones Unidas: 

“A través del proceso seguido, los países en vías de desarrollo han demostrado que, con la 

asistencia debida, tienen la voluntad y la capacidad de participar plenamente en el esfuerzo 

global de proteger el medio ambiente. De hecho, con el apoyo del Fondo Multilateral del 

Protocolo de Montreal, muchos países en vías de desarrollo han superado las metas de reducción 

del uso de ODS”. Reporte de las Naciones Unidas (2010:54). Con respecto a la conservación de 

la biodiversidad, se concluye que el mundo no ha alcanzado la meta fijada, según las tendencias 

actuales, la desaparición de especies continuará durante el presente siglo, con un mayor riesgo 

de producirse cambios profundos en los ecosistemas y la consiguiente erosión de los beneficios 

para la sociedad. 

  

     6.3.3 Visión empresarial 2050. 

     El proyecto de visión empresarial 2050 del World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), se trata de una visión construida basada en el diálogo con cientos de 

empresas en 20 países, así como con expertos de todo el mundo, en la búsqueda de una vía hacia 

la sostenibilidad para el año 2050.Esta visión concibe un mundo donde la población global no 

estaría sólo sobreviviendo en el planeta, sino viviendo bien y dentro de los límites de los recursos 

disponibles del planeta. A su vez, intenta ayudar a los líderes de los gobiernos, las empresas y 

la sociedad a evitar que vuelvan a repetir los errores del pasado, tomando decisiones aisladas 

que resultan en consecuencias no deseadas para el planeta. Son nueve áreas críticas en las cuales 

se deben tomar acciones con respecto a valores y comportamientos, desarrollo, economía, 

agricultura, bosques, energía y energía, edificios, movilidad y materiales. Y determinan una vía 

para actuar que incluye: Orientar las necesidades de desarrollo de millones de personas, proveer 
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educación y empoderamiento económico, particularmente de la mujer, y desarrollar 

radicalmente más soluciones eco-eficientes, incorporar el costo de las externalidades, 

empezando con el carbono, los servicios de los ecosistemas y del agua, duplicar el producto 

agrícola sin incrementar el área de tierra y cantidad de agua utilizada, detener la deforestación 

e incrementar los campos de plantaciones forestales.  Reducir a la mitad las emisiones de 

carbono en todo el mundo (sobre la base de los niveles de 2005) para el 2050, proveer acceso 

universal a la movilidad o transporte de bajas emisiones de carbono, mejorar de 4 a 10 veces el 

uso recursos y materiales. Esto permitiría consumir el valor de algo más de un planeta de 

recursos ecológicos en 2050, frente a los 2.3 planetas que se requeriría si las empresas no 

cambian sus hábitos.   

     6.3.4 Libro verde de la comisión europea. 

     En el año 2001, la Comisión Europea publicó el libro Verde para fomentar un marco Europeo 

para la Responsabilidad Social de las empresas. Este documento tenía por objeto promover la 

calidad y la coherencia de las prácticas en materia de responsabilidad social de las empresas, 

mediante la elaboración de principios, enfoques e instrumentos generales y la promoción de 

prácticas correctas e ideas innovadoras, también aumentar la transparencia e incrementar la 

fiabilidad de la evaluación y la validación. La Comunicación de la Comisión sobre desarrollo 

sostenible, aprobada en el Consejo Europeo de Gotemburgo, resalta la importancia de la 

responsabilidad social de las empresas y su actuación pública, la cual también desempeña un 

papel fundamental a la hora de crear una mayor sensación de responsabilidad social colectiva y 

de establecer un marco por el que las empresas deban integrar consideraciones ambientales y 

sociales en sus actividades.  

“{...} Debería animarse a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en materia de 

desarrollo sostenible en sus operaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea” 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, pág. 5) en este mencionado Libro Verde, se 

hace referencia a la responsabilidad social y ambiental en la dimensión interna y externa de la 

empresa. Con respecto a la protección del medio ambiente al interior de la empresa, se resalta 

la importancia de las prácticas respetuosas con el medio ambiente y la gestión de los recursos 

naturales utilizados en la producción, como lo son los gastos energéticos, la disminución del 

consumo de recursos, la reducción de las emisiones contaminantes y así poder reducir el impacto 

sobre el medio ambiente (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 
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     El libro también menciona los programas de medio ambiente de la comisión, como el 

programa de asistencia para que las empresas comprendan y cumplan los requisitos 

medioambientales de la Comunidad Europea. Y la política integrada de productos PIP, basada 

en el análisis de las repercusiones del producto a lo largo de todo su ciclo vital, la cual incluye 

un diálogo entre las empresas y otros agentes interesados para determinar el planteamiento más 

rentable (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

     6.3.5 Agencias y ONG nacionales e internacionales que tratan el tema de sostenibilidad 

ambiental. 

     Muchas organizaciones no gubernamentales, organismos del sistema de Naciones Unidas, 

fundaciones políticas, defensores de Derechos Humanos y organizaciones de acción contra la 

pobreza, se preocupan por la responsabilidad social y a su vez por la sostenibilidad ambiental, 

entre ellas están: Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la 

cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el 

desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. El Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) es una fundación sin fines de lucro con 

sede en Ginebra, conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. Allí se reúnen los principales 

líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos 

para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo; entre ellos, la salud y el 

medioambiente. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) es una 

asociación mundial de más de 200 empresas que trabajan con el sector empresarial para crear 

un futuro sostenible para el negocio, la sociedad y el medio ambiente. Fue creada en 1995 y 

constituye una plataforma para las empresas con el fin de explorar el desarrollo sostenible, 

compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y para abogar por posiciones de 

negocios sobre estos temas en una variedad de foros, en colaboración con gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales. Trabaja sobre una 

variedad de cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. Su atención no sólo se centra 

en las áreas generales de la energía y el clima, el desarrollo, los ecosistemas y la función de los 

negocios en la sociedad, sino que también ejecuta proyectos específicos en el sector del cemento, 

la movilidad, los neumáticos, los productos químicos, el agua, la eficiencia energética en los 

edificios y la silvicultura. 
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     Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es una organización financiera internacional con 

sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en el año de 1959 con el 

propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y 

promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Su objetivo 

central es reducir la pobreza en Latinoamérica y El Caribe y fomentar un crecimiento sostenible 

y duradero. La Corporación Ambiental Empresarial, es una entidad sin ánimo de lucro que 

promueve en Bogotá la competitividad, el desarrollo de responsabilidad social y el 

mejoramiento de la calidad de vida a través de programas de gestión ambiental empresarial con 

el apoyo de aliados estratégicos de los sectores público - privado. 

     Centro colombiano de Responsabilidad Empresarial es una organización no gubernamental 

sin ánimo de lucro, dedicada a la divulgación, promoción, investigación, asesoría de empresas 

en temas relacionados con responsabilidad social empresarial y ética de las organizaciones; a 

través de ello busca agregar valor y optimizar la gestión de las empresas y las organizaciones. 

       6.3.6 Normas y códigos internacionales y nacionales aplicables al tema de sostenibilidad 

ambiental. 

     Norma NTC ISO 14001 y 14063: en 1996 y 2001 la organización Suiza International 

Organization for Standardization crea las normas ISO 14000 y 14063 respectivamente. La 

norma ISO 14001, es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental (SGA) en una organización. Un sistema de Gestión Ambiental permite a una 

organización desarrollar e implementar una política ambiental y objetivos que consideren el 

cumplimiento de los aspectos legales y los aspectos medioambientales que pueda controlar. 

Finalmente, esta norma apoya a protección ambiental. 

       6.3.7 La norma ISO 14063. 

     Desarrolla una guía para el reporte medio ambiental. Ambas normas con el sentido de crear 

y certificar al interior de las instituciones, un sistema de calidad que reporte y permita la 

adecuación de la calidad y sus parámetros, de manera constante y monitoreada. 

       6.3.8 OCDE Guidelines. 

     Se trata de un código de conducta corporativo para multinacionales creado en 1976 y 

revisado en el 2000 que deja muy en claro sus derechos y responsabilidades empresariales, pero 

que pretende con sus lineamientos, ser un instrumento para el mejoramiento de las relaciones 

entre negocio y sociedad, teniendo como principal objetivo el de establecer políticas voluntarias 
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que promuevan la transparencia específicamente en las relaciones laborales, la actuación 

ambiental, el control de la corrupción, la defensa de la competencia y del consumidor y en la 

difusión de la ciencia y la tecnología. 

       6.3.9 Sustainability reporting guidelines:  

     En 1997 el Instituto Coalition Environmentally Responsible Economies (CERES) y el 

Programa de medio ambiente de Naciones Unidas crean esta organización de Orden No 

Gubernamental con el fin de establecer una relación de identidad entre los reportes corporativos 

de sustentabilidad y los financieros. En el 2000 el GRI publica el SUSTAINABILITY 

REPORTING GUIDELINES, un manual de principios básicos y contenido específico que 

conllevan a la generación de reportes de sustentabilidad de alta calidad, que actualmente tiene 

184 empresas afiliadas a los lineamientos que propone esta institución. 

       6.3.10 Índice de sostenibilidad del Dow Jones (DJSI). 

     Este índice es una herramienta desarrollada por el Dow Jones Indexes, Stoxx Limited y 

Sustainability Investment (SAM) para hacer seguimiento al desempeño de compañías líderes en 

el mundo en el ámbito de la sostenibilidad. Accountability 1000 (AA1000). El Institute of Social 

and Ethical Accountability lanza un producto en 1999 que tiene como finalidad el mejoramiento 

de los índices de la contabilidad social y ética mediante la ejecución de auditorías periódicas y 

reportes constantes sobre estos aspectos dentro de las empresas. La norma de aseguramiento de 

Sostenibilidad AA1000 es un estándar de aplicación general para evaluar, atestiguar y fortalecer 

la credibilidad y calidad del informe de sostenibilidad de una organización y de sus principales 

procesos, sistemas y competencias. Se trata de un conjunto de procesos mediante los cuales las 

empresas pueden realizar un seguimiento contable, seguro y comunicativo de su desempeño, 

esta norma proporciona una plataforma para alinear los aspectos no financieros de la 

sostenibilidad con los informes financieros y el aseguramiento de sostenibilidad. 

     6.3.11 Norma de empresa SGE 21, 2008. 

     La Norma SGE 21 es el primer sistema de gestión de la responsabilidad social europeo que 

permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y 

Responsabilidad Social. Forética21 es la propietaria de la Norma SGE 21, la cual tiene su origen 

en Barcelona (1999). Esta Norma desarrolla los criterios que permiten establecer, implementar 

y evaluar en las organizaciones el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable 



47 

 

propuesto por Forética. Certificarse bajo esta norma, implica adquirir voluntariamente un 

compromiso con la sostenibilidad en materia económica, social y ambiental. La norma se 

desglosa en nueve áreas de gestión que establecen los requisitos que se consideran adecuados 

para demostrar las evidencias de su implementación. En materia ambiental, el área de gestión, 

llamada “Entorno ambiental” contempla los temas de: 

Prevención de la contaminación y estrategia frente al cambio climático, identificación de 

actividades e impactos, programa de gestión ambiental, plan de riesgos y comunicación 

ambiental. 

     6.3.12 Decreto 1299 de 2008.  

     “por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel 

industrial y se dictan otras disposiciones.”  

Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, del Congreso de la República “Por el cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”  

 Ley 373 de 1997: “por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro de agua.”  

 Resolución 8321 de 1983: “por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la 

audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos.”  

 Decreto 2104 de 1983: “residuos sólidos y normas sanitarias aplicables al almacenamiento, 

transporte, tratamiento y disposición sanitaria de los mismos.”  

 Resolución 3389 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones sobre el sistema de gestión 

ambiental, se conforma el Equipo de Trabajo de Asuntos Ambientales, se modifica el Comité 

de Gestión Ambiental y se adoptan otras medidas”.  

 Circular 001 Mayo de 2014. Por la cual se establece una reducción de 7% anual, en el consumo 

de papel de cada una de las áreas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 Directiva Presidencial 02 de 2015. “Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua”. 

 Ley 1252 de 2008, "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 

a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones".  
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 Decreto 1076, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  

 Decreto 229 de 2002 “Por el cual se modifica el decreto 302 de 2000, donde se reglamenta la 

Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado”.  

 Decreto 1713 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la 

Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 

2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".  

 Decreto 4741 de 2005, “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.  

 Ley 09 de 1979, Ministerio de Salud “Medidas sanitarias sobre el manejo de Residuos 

Sólidos”.  

 Resolución 1950 de 2009, “por el cual se expide el reglamento técnico sobre etiquetado de 

confecciones”.  

 NTC 1806 de 2005, “Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el 

uso de símbolos. 
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7. Sector textil - Confección 

      El sector textil es uno de las más representativos y tradicionales del país, las principales 

empresas del sector aparecieron alrededor de 1907, hasta los años 60 el sector se mantuvo con 

una producción de forma tradicional; a mediados de los años sesenta las empresas empezaron a 

realizar inversiones en maquinaria y equipo que les permitieran suplir de forma adecuada la 

creciente demanda del mercado local, durante los años ochenta se da la aparición de programas 

para lograr la penetración exitosa del mercado textil mundial convirtiéndose en un referente 

mundial en el sector, buscando el aumento en la calidad, la competitividad y la productividad. 

El sector ha buscado su fortalecerse internamente a través de la creación de los clústeres y 

programas de transformación productiva. 

7.1 Sector textil a nivel nacional 

     El sector textil en Colombia durante varios años ha sido insignia para el país en el mercado 

internacional, sin embargo, el siglo pasado y antes de la apertura del mercado este sector se vio 

afectado por el proteccionismo por parte del gobierno, lo que causó atraso tecnológico y pérdida 

de la competitividad en el sector 

     En los últimos años los principales avances que se han estado dando en cuanto a tecnología 

en el sector textil se están dando en los componentes de las telas ya que se está dando la 

implementación de la nanotecnología  en los que corresponde a un plazo de cinco años, las nano 

partículas permitirán que las propiedades de las telas repelen manchas de café, fruta  o de vino 

también se encuentra un avance en la creación de telas más resistentes que resistan varios 

lavados sin perder las propiedades de los componentes principales . (EURORESIDENTES, 

2019) 

     En cuanto a  los avances en el desarrollo industrial  que se han producido en este sector es la 

implementación del reciclaje de textiles para la confección de nuevos productos de acuerdo a lo 

planteado por Proexport Colombia este genera grandes oportunidades para Colombia  ya que el 

sector textil internacional ha ido cambiando, ya que con la implementación de dichas estrategias 

las empresas pueden generar un valor agregado o hasta la creación de un ventaja competitiva 

además de mostrar una imagen positiva de la compañía (PROEXPORT, 2019) 

     El comportamiento que se ha observado los últimos años en el sector textil está dado sobre 

la base de que este mercado se desarrolla en la mayor parte del país, sin embargo, la mayor 

concentración se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá la principal 
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producción es de fibras artesanales y sintéticas. Durante los últimos tres años el sector textil se 

ha venido recuperando de la crisis sufrida en el año 2008 y 2009. 

7.2 Sector textil en Colombia 

     El sector textil en Colombia históricamente ha sido uno de los sectores que ha generado 

mayores impactos positivos gracias a la alta generación de empleo, buena dinámica empresarial 

y gran aporte a la industria del país.  

     Los textiles y confección están catalogados a nivel mundial como artículos de consumo 

masivo, y debido a esto se han generado nuevas tecnologías y procesos para la fabricación de 

los mismos, convirtiéndose poco a poco en uno de los principales pilares de las economías 

mundiales; aunque es una industria muy vulnerable y para el país ha sufrido varias crisis por 

consecuencias del comercio informal, contrabando, falta de medidas proteccionistas 

contundentes que apoyen las exportaciones y las favorezcan frente a las importaciones y que le 

han restado competitividad al sector en la industria del país.  

     La globalización y la tecnología han aportado al sector competitividad y aunque aún falta 

mucho apoyo e inversión en la industria textil y confección en el país, esta sigue creciendo y 

posicionándose como una de las mejores a nivel mundial. 

     Las grandes industrias textileras colombianas como LAFAYETTE, TRIANON, 

FABRICATO tienen programas de reingeniería en sus procesos y de la mano tienen 

implementadas estrategias de producción más limpia con lo cual incrementan eficiencia, calidad 

y competitividad.  

     Según lo expuesto en el Portal oficial de inversión de Colombia Procolombia, la industria 

textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia y una cadena de 

producción consolidada y experimentada, tiene un excelente posicionamiento en la región por 

su calidad, mano de obra y diseños exclusivos, esto sumando a su red de tratados y posición 

estratégica lo hace una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar 

sus operaciones en América latina. 

 El sector es uno de los más dinámicos de la economía colombiana, en 2017 el sector Textil 

– Confección represento el 6% del PIB industrial. Se estima que la producción de 

confecciones proporciona cerca del 70% del empleo de la cadena. 
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● Las exportaciones del conjunto de productos del sistema moda registraron en 2017 un valor 

de US$921 millones. Colombia cuenta con un tejido empresarial amplio, con 1.333 

empresas exportadoras llegando a 107 países del mundo. 

● La industria colombiana tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, 

mano de obra y diseños exclusivos, esto sumando a su red de tratados y posición estratégica 

lo hace una plataforma exportadora ideal para aquellas empresas que quieren ampliar sus 

operaciones en América latina. 

● La oferta se caracteriza por su diversidad de productos, actualmente se producen y exportan 

productos como jeans, ropa interior femenina y masculina, ropa de hogar, fajas y ropa de 

control, ropa formal, suéteres, vestidos de baño femeninos y masculinos, calcetería, ropa de 

bebe /infantil, ropa deportiva, uniformes, ropa casual, calzado, manufacturas de cuero, 

joyería y bisutería entre otros. 

●  El sector de Textil-Confección es uno de los sectores prioritarios. A través del Programa de 

Transformación Productiva del Gobierno, se busca potencializar la tecnificación de los 

procesos productivos que fortalezcan la actividad de la cadena Sistema Moda y aumente las 

exportaciones hacia otros mercados; con productos de valor agregado y con características 

funcionales e innovadoras. 

●  El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster Textil y Confección, 

la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP, Sena, entre otros. 

●  Entidades como el Sena, ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. 

Actualmente cuenta múltiples programas especializados para el sector textil y confecciones 

con cobertura nacional. (PROCOLOMBIA, s.f.) 

El sector textil es parte importante para la economía de Colombia y el señor Carlos Eduardo 

Botero presidente de Inexmoda y Colombiatex de las Américas no desmintió en la entrevista 

que tuvo para Portafolio en enero de 2019 el crecimiento que el sector ha tenido y la 

productividad para el año 2019, Según Botero “la dinámica del sector ha ido mejorando y, de 

hecho, las exportaciones registradas a septiembre de 2018 mostraban un crecimiento del 5% 

para los textiles, lo que en el 2019 podría ser de entre el 8% y el 10%”. (PORTAFOLIO, 2019). 

     Y estos resultados son objetivo clave para el año 2019 en Colombia, el país le apuesta a 

encuentros entre inversionistas y compradores para una mayor efectividad en los negocios, 



52 

 

empresas que cumplan desde el origen de sus productos con criterios de libre comercio y como 

tercera y más importante novedad apostar a empresarios con las mejores prácticas con aportes 

al medio ambiente, a la sociedad y a la economía. 

7.3 Comportamiento económico del sector  

     En las estadísticas más recientes se evidencia que el sector manufacturero ha venido 

incrementando su porcentaje de participación en PIB del país, en el año 2014 la participación 

del sector corresponde al 12.3%, de los cuales el subsector textil - confecciones aporta el 9.2% 

distribuidos en diferentes actividades como se muestra en la gráfica inferior en las que se 

encuentran preparación e hilaturas, fabricación de tejidos, y prendas de vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Fuentes de mejora PML. (DANE, s.f.) 

7.4  Sector textil a nivel internacional  

     La industria textil enfrenta grandes retos para crear prendas con un mínimo impacto en el 

ambiente, aplicando procesos de producción más limpios y contemplando el uso de materias 

primas amigables con la tierra.  
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Por ello, muchos empresarios, creadores y miembros de la cadena de producción y consumo 

de moda, con ayuda de la ONU, se están desplazando hacia modelos comerciales más 

sostenibles, que vayan en pro de la conservación del medioambiente. 

“A finales de julio del 2018, la reconocida empresa Adidas lanzó al mercado 

tenis EQT Support ADV, creados en su totalidad con desechos plásticos reciclados de 

los océanos en asociación con la ONG Parley, que tiene como objetivo limpiar las aguas 

de los más de ocho millones de toneladas de residuos plásticos que se les arrojan al año; 

También se han empezado a usar las telas sintéticas recicladas. Actualmente, el 80 por 

ciento del poliéster reciclado se obtiene a partir de las botellas de plástico que llegan a 

los océanos” (EL TIEMPO, 2018, p. 1) 

Es indispensable que el sector textil comience a incorporarse en economías circulares, 

pues la industria textil no está concientizada de los problemas medioambientales que se generan 

al crear productos de corta duración a un target que consume masivamente, agotando los 

recursos vírgenes y generando una gran cantidad de residuos que generan afectaciones tanto al 

medio ambiente como económicamente. 

     Si las empresas, incrementan el sistema de economías circulares tendrán mayor participación 

en el mercado y gran cantidad de beneficios como innovación y crecimiento económico, mejora 

en el impacto ambiental, mejora la seguridad del suministro, consumo sostenible y oportunidad 

de nuevos proyectos. En el sector textil se están implementando “eco diseños” donde los 

productos son ya diseñados pensando en facilitar su uso después de su uso, en este sector ya 

existen varias empresas que están empezando a trabajar con hilados a partir de fibras recicladas, 

en Italia, por ejemplo, hay muchos productos reciclados de lana, poliéster y cuero. 

     En Europa existe una empresa famosa por ser la nueva industria del sector textil y de la moda 

online, es una plataforma digital dedicada a la formación en moda, sostenibilidad y negocio 

MODA IMPACTO POSITIVO, es un blog donde divulgan y venden productos de pequeñas 

empresas del sector textil que manejan moda sostenible. Como ejemplo a destacar se puede 

tomar una reconocida empresa española Skunkfunk (SLOW FASHION NEXT, 2019) dedicada 

a la producción de prendas de vestir innovadoras e inspiradas en el arte contemporáneo, pero 

con un gran diferenciador, cuentan con un destacable compromiso con el medio ambiente, tienen 
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una visión global de la sostenibilidad en su cadena de suministro, desde las fibras sostenibles, 

producción, proceso de teñido de prendas, transporte, embolsado con bioclástico, entre otros. 

     Esta empresa es reconocida por la fabricación y venta de prendas de vestir ecológicas, 

también por tener certificación social, ecodiseños, energías limpias, logística sostenible, 

materias primas recicladas, envases sostenibles, respeto animal, trabajo digno y comercio justo, 

campaña de cero residuos, entre otros, que hacen que su posicionamiento en el mercado sea 

cada vez mejor, con mayores ganancias económicas y en pro del medio ambiente, aprovechando 

los recursos de manera responsable.  (SKFK, 2019) 

     Mikel Feijoo Elzo, Fundador y Presidente de Skunkfunk, expone un blog en su página web 

www.slowfashionnext.com su opinión sobre la importancia de la economía circular en los 

textiles; pues según su experiencia ha notado que hoy en día casi todos los procesos de reciclaje 

se hacen de manera mecánica; se selecciona las prendas por composición, se les quita los 

elementos no textiles (botones, click, cremalleras, hebillas, embellecimientos) y luego se rasga 

para conseguir fibra a través del deshilachado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 10: Participación por países en el sector textil y 
confeccione  
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8. Diagnóstico de la empresa 

8.1 Misión 

     VARIEDADES KELOR está constituida por personal humano con grandes valores éticos, 

morales y laborales, lo que nos permite ofrecer productos de excelente calidad, acordes al alto 

porcentaje de competitividad actual, buscando con ello mejorar la calidad de vida de nuestros 

empleados y clientes en general. 

8.2 Visión 

     VARIEDADES KELOR, será siempre reconocida por la alta calidad de sus productos y 

servicios, con un profundo sentido de responsabilidad y cumplimiento, basando siempre 

nuestros esfuerzos en mantener, mejorar y actualizar los estándares en el campo de la producción 

textil. 

8.3 Valores corporativos 

     La empresa VARIEDADES KELOR no tiene definidos valores corporativos que sean parte 

de la esencia de esta, sin embargo (Garzón Silva & Silva Aponte, 2018) expresan verbalmente 

los valores corporativos con los que se identifican así: 

 Calidad: Sondeamos constantemente a nuestros clientes, con el fin de mantener y 

mejorar el producto que ofrecemos. 

 Compromiso: Brindamos atención oportuna, cumpliendo las necesidades de nuestros 

clientes. 

 Recursos humanos: Contamos con el personal idóneo, capacitado y sobre todo consiente 

de las necesidades del mundo de hoy. 

 Innovación: Desarrollamos frecuentemente modelos que permiten comodidad y brindan 

una mejor experiencia de nuestras prendas con nuevas tecnologías. 

8.4 Organigrama 

     La empresa Variedades Kelor cuenta con una planta constituida de la siguiente manera:  
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Figura 8 Organigrama Variedades Kelor. Kelor (2019) 

     La estructura organizacional y jerárquica de la empresa Variedades Kelor está distribuida en 

personal administrativo y operativo así: 

     El área administrativa, integrada por la gerencia general, el área financiera y el área de 

recursos humanos.  

     El área de producción, integrada por diez personas encargadas de funciones como: bordado, 

plancha, fileteadora y maquina plana. Una persona de servicios generales y seis representantes 

de ventas.  

8.5 Productos 

     Variedades Kelor es una empresa cuya actividad principal es la confección de dotación para 

el sector de la salud.  
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Actualmente pone a disposición:  

 Bata Blanca Dama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Bata Blanca. Elaboración propia 
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 Dotación en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Productos Variedades Kelor. Kelor (2019) 
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9. Mapa de procesos 

 

Figura 11 Mapa de Procesos Variedades Kelor. Elaboración propia 

     El mapa de procesos de Variedades Kelor, representa la interrelación que establecen los 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo para el desarrollo de su actividad.  

     Variedades Kelor constituye así, el proceso de confección textil como su proceso clave en la 

salida de productos de dotación para el área de la salud.  
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9.1 Proceso de confección  

 

 

Figura 12 Proceso de Confección Variedades Kelor. Elaboración propia. 

 Compra de materia prima a un proveedor externo, se compran: tela, botones, hilo, 

marquillas y tallas. 

 Al llegar la materia prima a la fábrica, la persona encargada de corte selecciona los 

moldes por talla según el pedido y comienza la operación. 

 Posteriormente pasa al proceso de bordado donde se ponen los logos según la institución 

que contrata.  

 Luego pasa a plancha para dar forma a la tela ya cortada. 

 Se envía a proceso de fileteadora donde se unen las piezas como los bolsillos. 
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 Posteriormente se envía a máquina plana, para realizar costuras básicas.  

 Nuevamente pasa a fileteadora para ultimar detalles de la prenda. 

 Nuevamente a máquina plana para ultimar detalles como marquillas y tallas. 

 Pasa a ojales y botones. 

 Pasa a planchado final.   

 Finalmente se pasa a control de calidad, revisado por un operario, si todo está bien, se 

procede a doblar y a empacar en bolsas individuales para su distribución y entrega 

 Si la persona encargada de control de calidad encuentra alguna inconsistencia, se 

devuelve la prenda al área encargada. 

 Por último, se organiza el pedido en cajas por punto de venta (almacén). 
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9.2 Análisis diagnostico  

     9.2.1 Estructura de la planta y manejo de residuos. 

 

 
 

Figura 13 Uso de la luz. Elaboración Propia 

     Dentro de la planta se utiliza luz de tipo trifásica durante el proceso de producción. 
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9.3 Manejo de desechos 

     En el segundo piso cuentan con una caneca con dos espacios:  

     Orgánicos (residuos de cafetería, retazos pequeños de tela, papel, polvo) y papel: (cartón y 

productos reciclables). 

 

 

 

Figura 14 Canecas manejo de residuos.  Elaboración Propia 

     En el tercer piso, se maneja una caneca especial para el retal de telas, estos residuos los sacan 

al carro de la basura los martes y jueves de la semana. 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

Figura 15 Caneca manejo de telas. Elaboración Propia. 

     En el tercer piso, se maneja una caneca especial para el retal de telas, estos residuos los 
sacan al carro de la basura los martes y jueves de la semana.   
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Figura 16 Tanque de reserva de 1000ml. Elaboración Propia 

     En la empresa variedades Kelor reciclan el agua con un tanque de reserva de 1000ml que se 

encuentra ubicado en el cuarto piso. El agua lluvia reciclada se utiliza para los tres baños de la 

planta.  

     Adicionalmente, la empresa variedades Kelor por su actividad económica, recolectan tapas, 
cartones y rollos de tela en un cuarto especial. 
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Figura 17 Cuarto de reciclaje. Elaboración Propia. 

     Se evidencia disposición de cartón y material aprovechable sin una correcta disposición. 
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9.4 Ecomapas 

     Los ecomapas son una herramienta de diagnóstico, sencilla y de fácil aplicación, que permite 

realizar inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables mediante el uso de 

figuras para conocer, entradas, salidas y peligros potenciales. (Secretaria Distrital de Ambiente, 

2015) 

     A continuación, se ilustran los puntos de consumo de energía, agua, manejo de residuos, 

ruido y calidad de aire.  

 

Figura 18 Ecomapa Agua y descargas segundo piso. Elaboración propia 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 26: Uso de agua y descargas - Variedades Kelor Piso 2 
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     De acuerdo con convenciones del ecomapa ilustrado, en el segundo piso de las instalaciones 

de la empresa existen dos puntos de agua potable y un punto de agua residual.  

 

 

Figura 19 Ecomapa Agua y descargas. Elaboración propia 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 27: Uso de agua y descargas - Variedades Kelor 
Piso 3 
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     De acuerdo con las convenciones del ecomapa ilustrado, en el tercer piso de las instalaciones 

de la empresa existen tres puntos de agua potable y dos puntos de agua residual.  

 

Figura 20  Ecomapa Agua y descargas Terraza. Elaboración propia 
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     De acuerdo con convenciones del ecomapa ilustrado, en la terraza de las instalaciones de la 

empresa existe un punto de agua potable, un punto de agua residual y un punto de agua pluvial 

(Existe un tanque de recolección de agua potable).  

Figura 21 Ecomapa uso de energía segundo piso. Elaboración propia 

     De acuerdo con convenciones del ecomapa ilustrado, en el segundo piso de las instalaciones 

de la empresa existe mayoría de puntos de energía para el área de producción. Se evidencia 

exposición a ruido.  
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Figura 22 Ecomapa uso de energía tercer piso. Elaboración propia 

     De acuerdo con convenciones del ecomapa ilustrado, en el tercer piso de las instalaciones de 

la empresa se evidencian dos puntos de energía habilitados en el área administrativa y tres en el 

área de corte y baño.  

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 30: Uso de energía, emisiones y ruidos - Variedades 
Kelor Piso 3 
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Figura 23 Ecomapa uso de energía, emisiones y ruidos - Variedades Kelor Terraza. Elaboración 
propia 
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     En la terraza de las instalaciones de la fábrica, no se evidencian puntos de energía y/o 

emisiones. 

 

Figura 24 Ecomapa uso materias primas y residuos Variedades Kelor segundo piso. 
Elaboración propia 
Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 32: Uso de materias primas y residuos - Variedades 
Kelor Piso 2 
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     De acuerdo con convenciones del ecomapa ilustrado, en el segundo piso se encuentran 

ubicados puntos ecológicos para la recolección de residuos.  

Figura 25 Ecomapa uso materias primas y residuos Variedades Kelor tercer piso. Elaboración 
propia 

     De acuerdo con convenciones del ecomapa ilustrado, en el tercer piso de las instalaciones de 

la empresa hay ubicados puntos ecológicos.  



75 

 

 

Figura 26 Ecomapa uso materias primas y residuos Variedades Kelor Terraza. Elaboración 
propia 

     En la terraza de las instalaciones de la empresa Variedades Kelor, no hay ubicados puntos de 

recolección de residuos.  

 

 



76 

 

9.5 Eco balances 

     Los ecobalances son una herramienta de diagnóstico, orientada hacia procesos de producción 

de información cuantitativa, su función es recopilar y organizar datos para evaluar estrategias 

de PML, reducción de costos, administración ambiental y financiera, que se puedan implementar 

a los procesos que requieran intervención para mejorar el desempeño ambiental. (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2015) 

     En las siguientes tablas se hace un análisis del consumo de agua, energía y manejo de 

desechos de los procesos operativos y administrativos de la empresa Variedades Kelor. 

9.6 Promedio desperdicio sólidos 

Tabla 1  

Promedio Desperdicios sólidos.  

     

PREND

A 

METROS 

UTILIZADO

S 

DESPERDIC

IO EN Gr. 

Promedio prendas 

realizadas/ mes 

TOTAL 

DESPERDICIO 

GRAMOS/ MES 

Bata 

blanca 2,5 96 350 33600 

Blusa 

dotación 1,9 70 180 12600 

Pantalón 

dotación 2,7 45 180 8100 

Total desperdicio Gr. 54300 

Total desperdicio Kg. 54,30 

Nota: Elaboración propia 

     En el proceso de confección de los productos de Variedades Kelor, se evidencia que 

mensualmente hay desperdicios de 54.3 Kg aproximadamente, correspondiente a sobrantes de 

tela utilizada en la elaboración de batas blancas, blusa y pantalón de dotación. Actualmente la 

compañía dispone de estos residuos al carro de la basura sin dar una disposición adecuada u 

optima reutilización de los mismos. 

 



77 

 

Tabla 2  

Desperdicios sólidos. Elaboración propia 

Material Cantidad / mes 

Tubos de cartón (tela) 15 

Tubos de cartón (hilo) 40 

Papel (área administrativa) 60 hojas 

Nota: Elaboración propia 

     Del proceso de confección de los productos comercializados por Variedades Kelor, quedan 

aproximadamente 15 rollos de cartón de metro y aproximadamente 40 rollos de cartón de hilo 

de 15cm, que actualmente no tienen una correcta disposición final, estos residuos también son 

entregados a la empresa de basuras de Bogotá.  

Adicionalmente, generan un aproximado de 60 hojas desechadas en el área administrativa sin 

brindarle reutilización por la segunda cara.  

     12.4.2 Identificación del consumo de agua. 

Tabla 3 

Identificación consumo de agua.  

ZONA 

DESCRIPCIO

N DEL 

EQUIPO 

C
A

N
T

ID
A

D
 

CONSUM

O LTS. 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

QUE 

DESCARGA

N 

PROMEDIO 

DESCARGAS 

DIARIAS 

Lts DE 

AGUA 

DIARIO

S 

Lts DE 

AGUA 

BIMENSUA

L 

m3 

BIMENSUA

L 

Área 

administrativ

a 

Sanitario 

de una 

descarga 

1 

8 

LITRO

S 

3 8 64 2560 

 

2,56 

 

Área 

operativa 

Sanitario 

de una 

descarga 

2 

8 

LITRO

S 

11 26 208 8320 

 

8,32 

 

TOTAL 14 34 272 10880 10,88 

Nota: Elaboración propia 
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     Actualmente la empresa Variedades Kelor consume en promedio 10 m3   bimensualmente, 

este consumo se atribuye a las descargas sanitarias de los colaboradores del área administrativa 

y operativa de la organización. La empresa está ubicada en un sector de la localidad de Suba en 

estrato 2 y actualmente el tipo de servicio que tiene suscrito ante la empresa de Acueducto de 

Bogotá es de uso Residencial.  

     Los sanitarios que actualmente se encuentran instalados en la empresa consumen 

aproximadamente 8 litros por descarga, son elementos que no contribuyen al ahorro de agua ya 

que son referencias antiguas. 

     14.4.3 Identificación del consumo de energía. 

Tabla 4  

Identificación del consumo de energía luminaria.  

ÁREA DESCRIPCION DEL EQUIPO 
KW

ATS 

LUM

ENS 

CANTI

DAD 

BOMBI

LLAS 

TIEMPO 

DE USO 

PROME

DIO 

(HORAS 

MENSU

ALES) 

KW/

MES 

Oficina Administrativa 

Luminaria fluorescente con 

balastro electrónico 0,12 

1800 

Lm 1 168 20,16 

Baño para uso exclusivo de 

administrativos Bombillo LED luz blanca 0,03 

2500 

Lm 1 21 0,63 

Planta de producción 

Luminaria fluorescente con 

balastro electrónico 0,12 

1800 

Lm 15 168 20,16 

Baño empleados (2) Bombillo LED luz blanca 0,03 

2500 

Lm 2 21 0,63 

Cafetería Bombillo LED luz blanca 0,03 

2500 

Lm 1 63 1,89 

TOTAL 0,33 
 

20 441 43,47 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 5  

Identificación del consumo de energía maquinaria.  

 

ÁREA DESCRIPCION DEL EQUIPO 

POTENCI

A 

KWATTS 

CANTIDAD 

DE 

MAQUINA

S 

TIEMPO DE 

USO 

PROMEDIO 

(HORAS 

MENSUALES) 

KW/MES 

OPERACIÓN 

Maquina plana 0,30 5 110 165 

Maquina fileteadora 0,25 2 90 45 

Maquina collarín 0,11 2 45 9,9 

Maquina dos agujas 0,09 1 45 4,05 

Maquina bordadora 0,25 2 95 47,5 

Cortadora vertical 0,16 1 80 12,8 

Cortadora circular 0,16 1 80 12,8 

ADMINISTRATIVA 

Cafetera 0,06 1 60 3,6 

Computadores de escritorio 0,13 4 110 57,2 

Multifuncional 0,12 1 60 7,2 

TOTAL 1,63 20 775 365,05 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL CONSUMO 

KW 408,52 

Nota: Elaboración propia 

     Actualmente la empresa Variedades Kelor consume en promedio 408.52 KW mensuales. 

Este promedio corresponde al uso de maquinaria en el proceso de producción, luminaria y 

equipos necesarios para la gestión administrativa de la empresa.  

     La maquinaria utilizada en la empresa Variedades Kelor para los procesos de producción, en 

su mayoría tienen una antigüedad de más de 20 años; las luminarias son convencionales.  

9.7 Programas propuestos 

      Al realizar un análisis del consumo de energía, consumo hídrico y manejo de desechos 

dentro de los procesos productivos y administrativos de la empresa variedades Kelor, y con el 

fin de generar una estrategia de P+L que mejore la calidad y buenas prácticas ambientales de la 

organización se realizan las siguientes recomendaciones: 
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     9.7.1 Estrategia optimización de residuos. 

     Para la correcta disposición de retazos de tela se recomienda reorganizar los moldes con la 

misma dinámica de un armado de rompecabezas con el fin de aprovechar al máximo cada corte 

de tela y reducir desperdicios de un mismo corte.  

     Esta propuesta optimiza el recurso textil en el proceso de confección disminuyendo costos 

de operación y cantidad de residuos en por lo menos un 15% es decir 8 kg menos de estos 

retazos.  

     Los residuos finales de tela deberán ser recolectados mensualmente en un espacio limpio, y 

adecuado para la reutilización de los mismos. Se propone disponer de los retazos de tela finales 

para elaboración de cojines corporativos para sus clientes potenciales generando un valor 

agregado en las ventas. 

     Por otra parte, para la disposición final y adecuada de los tubos de cartón resultantes de las 

telas e hilos, se propone generar estrategia comercial con el proveedor de las telas para la 

devolución de estos tubos usados pretendiendo la reutilización. 

     El objetivo de la estrategia comercial es que se genere un descuento en cada rollo de tela e 

hilos por la devolución de esta materia prima al proveedor; la estrategia beneficiará a comprador 

y proveedor ya que al proveedor le disminuye parte del costo de sus materias primas y al 

comprador (Variedades Kelor) costo en la compra de M.P para su producción. 

     Dentro de las buenas prácticas ambientales que se proponen para la empresa Variedades 

Kelor, se propone utilizar hojas de papel por ambas caras en tinta negra en cuanto sea posible; 

esta estrategia es común en las grandes empresas pues disminuye en aproximadamente un 40% 

el desperdicio de papel.  

     9.7.2 Estrategia optimización de recurso hídrico. 

     Optimizar los recursos naturales en el mundo se hace cada vez más importante, y generar 

conciencia sobre este tema dentro de las organizaciones es fundamental. 

     Variedades Kelor no cuenta con sanitarios de tecnología ahorradora, es por esto que se 

propone el reemplazo de los sanitarios actuales, por unos ahorradores con sistema de doble 

descarga que permite mayor ahorro de agua, evacuación de residuos sólidos (4,8 litros de agua) 

y líquidos (3,2 litros de agua). 
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     Aproximadamente el 40% del consumo de agua potable en un hogar promedio corresponde 

a las descargas del sanitario y el 75% de este consumo se realiza con la intención de evacuar 

desperdicios líquidos únicamente. Con un sanitario que cuenta con la posibilidad de hacer 

descarga variable del agua del tanque el ahorro en cada descarga de líquidos es en promedio del 

63%. (El Espectador, 2009) 

Si usamos alguno de los nuevos sistemas de cisternas se ahorrarían unos 6.528 litros por año.  

 

Tabla 6  

Recurso consumo hídrico.  

ZONA 
DESCRIPCION 

DEL EQUIPO 

C
A

N
T

ID
A

D
 

CONSUMO 

LTS. 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

QUE 

DESCARGAN 

PROMEDIO 

DESCARGAS 

DIARIAS 

Lts DE 

AGUA 

DIARIOS 

Lts DE AGUA 

BIMENSUAL 

m3
 

BIMENSUAL 

Área 

administrativa 

Sanitario 

de doble 

descarga 

1 
4,8 

Litros 
3 8 38,4 1536 1,536 

Área 

operativa 

Sanitario 

de doble 

descarga 

2 
4,8 

Litros 
11 26 124,8 4992 4,992 

TOTAL 14 34 163,2 6528 6,528 

 Nota: Elaboración propia 

 

     9.7.3 Estrategia optimización de energía.  

     Otra estrategia propuesta es cambiar las luminarias y bombillos por unos ahorradores que 

minimicen el consumo y costo de energía mensualmente en la empresa Variedades Kelor. 

     Al comparar el consumo de energía actual de las luminarias instaladas vs. la luminaria 

propuesta, el mercado ofrece productos con mayor tecnología que brindan un ahorro energético 

entre 75% y 80%. Requieren bajo mantenimiento y son las más eficientes en cuanto a la 

luminosidad.  Usar bombillos ahorradores en focos que están encendidas en promedio 4 horas 
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al día permite ahorrar entre 25% y 30% de electricidad, y su eficiencia lumínica es muy buena, 

solo un poco inferior que las LED. (Homecenter, 2019). 

     Para el cambio de luminarias y bombillos en la empresa se propone instalar luminarias 

tubulares led ahorradoras con un consumo menor a 18KW como se refleja en la siguiente tabla, 

obteniendo un consumo total mensual de 27.78 KW, reduciendo aproximadamente 16KW 

mensual frente al consumo promedio actual. 

Tabla 7  

Consumo energía eléctrica.  

ZONA 

 

 

 

DESCRIPCION DEL 

EQUIPO 

 

 

KW 

 

 

LUMENS 

 

 

CANTIDAD 

 

 

TIEMPO DE 

USO 

PROMEDIO 

(HORAS 

DIARIAS) 

KW/ 

MES 

 

 

Oficina 

Administrativa 

Luminaria tubular 

Led ahorradora 0,018 

1260 

Lm 1 168 3,024 

Baño para uso 

exclusivo de 

administrativos 

Bombillo 

ahorrador 0,009 800 Lm 1 21 0,189 

Planta de 

producción 

Luminaria tubular 

Led ahorradora 0,018 

1260 

Lm 15 168 3,024 

Baño empleados 

(2) 

Bombillo 

ahorrador 0,009 800 Lm 2 21 0,189 

Cafetería 

Bombillo 

ahorrador 0,009 800 Lm 1 63 0,567 

TOTAL 0,063 
 

20 441 27,78 

Nota: Elaboración propia 

     En cuanto al análisis realizado a la energía que consume la maquinaria del proceso de 

producción de Variedades Kelor, se propone realizar cambio de maquinaria antigua por equipos 

de confección con tecnología más reciente, se recomienda invertir en la compra paulatina de 

máquinas planas nuevas con motor ahorrador silencioso que requieran bajo mantenimiento, 

tengan menor emisión de ruido, y ahorro significativo de energía. 
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     9.7.4 Estrategia para capacitación del personal. 

     Se recomienda capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa Variedades 

Kelor, así:  

La Secretaria Distrital de Ambiente en su programa empresarial ofrece capacitaciones gratuitas 

de gestión ambiental que pretenden concientizar a los trabajadores de las diferentes empresas 

de Bogotá a reconocer la importancia de procesos más limpios en un proceso de producción con 

los siguientes temas:  

 Construcción de eco indicadores. 

 Acompañamiento en el levantamiento de línea base en eco indicadores. 

 Estrategias para la eficiencia de procesos. 

 Realización de diagnósticos en recurso hídrico, energético y residuos. 

 Prácticas ambientales. 

 Integración en cadenas productivas. 

 Oportunidad para valorizar y aprovechar productos y subproductos. 

La propuesta de capacitar el personal de Variedades Kelor, contempla la inscripción de la 

empresa en la plataforma de la entidad, así mismo coordinar la asistencia de los trabajadores a 

la capacitación en las instalaciones de la entidad Avenida Caracas No. 54 – 38 por lo menos una 

vez al mes.  

     9.7.5 Costos generales de implementación de la estrategia. 

Tabla 8  

Costos generales de implementación de la estrategia.  

Nota: Elaboración propia 

 

 

Inversión Inicial 

Producto Valor unitario Cantidad Total costo Mantenimiento 

Sanitario de doble descarga  $       349.900  3  $  1.049.700  15 años 

Luminaria tubular led ahorradora  $         12.000  16  $     192.000  1 año 

Bombillo ahorrador  $         22.900  4  $       91.600  2 años 

TOTAL INVERSION INICIAL  $  1.333.300    
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Tabla 9  

Ahorro energético, hídrico y residuos.   

Ingresos Ahorro de Energía 

 KW Mensual Valor KW mensual  Vr. Ahorro Anual 

14,77 582,75  $                 103.287  

Ahorro Hídrico 

 m3 Mensual Valor M3 Vr. Ahorro Anual 

4,36 2730  $                 285.667  

Ahorro reducción de residuos 

Kg Valor Kg Vr. Ahorro Anual 

8 400  $                   38.400  

Nota: Elaboración propia 

Tabla 10  

Proyección de inversión.  

FLUJO DE CAJA - PROYECTO DE INVERSIÓN P+L 

VARIEDADES KELOR 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

EGRESOS $ 1.333.300         

Inversión inicial  $ 1.333.300         

Sanitario de doble descarga $ 1.049.700         

Luminaria tubular led ahorradora $ 192.000         

Bombillo ahorrador $ 91.600         

Mantenimientos $ 0         

            

INGRESOS POR AHORRO GENERADO $ 427.354 $ 442.311 $ 459.119 $ 444.021 $ 462.670 

Ahorro generado por la reducción de residuos $ 38.400 $ 39.744 $ 41.135 $ 42.575 $ 44.065 

Ahorro generado por reducción 

consumo de agua + alcantarillado 
$ 285.667 $ 295.665 $ 306.014 $ 316.724 $ 327.809 
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Ahorro generado por reducción 

consumo de energía 
$ 103.287 $ 106.902 $ 110.644 $ 114.516 $ 118.524 

Ingresos en los años 1 y 2 $ 1.328.785 

Inversión inicial menos ingresos -$ 4.515 

 Nota: Elaboración propia 

Tabla 11 

Tabla 11 VNA.  

Inversión Ah. Energía Ah. Agua Ah. Sólidos TIO 

-$            

1.333.300  
 $     103.287  

 $     285.667   $       38.400  
12% 

VNA $ 930.189,32 

Nota: Elaboración propia 

     Se realiza una proyección de recuperación de inversión a 4 años. La empresa Variedades 

Kelor recuperaría la inversión de $1.333.300 correspondiente a las propuestas de producción 

más limpia presentadas en un estimado de tiempo de dos años. A partir del segundo año 

empezarán a verse reflejados los resultados pues se generará un ahorro estimado de $450.000 

anuales.  
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10. Conclusiones 

 Variedades Kelor, es una pequeña empresa dedicada a la confección y comercialización 

de prendas para el sector de la salud que no tiene implementadas estrategias de producción más 

limpia. Es una empresa que desconoce estrategias que optimicen recursos y minimicen costos 

en sus procesos de producción.  

 Como resultado de la investigación se logró identificar que en Colombia las prácticas de 

producción limpia son llevadas a cabo por grandes empresas. Por el contrario, empresas pyme 

del sector textil no contemplan la implementación de estas estrategias en sus procesos por 

desconocimiento de la optimización y ahorro de los recursos que se puede lograr.  

 Teniendo en cuenta que los costos que asumen Variedades Kelor referentes al consumo 

de agua y energía son bajos, con la implementación de estrategias propuestas se lograría reducir 

aún más estos valores generando beneficio económico y ambiental para la organización. Este 

beneficio se vería reflejado en una disminución aproximada del 30% en consumo mensual. 

 De acuerdo al diagnóstico realizado a los procesos de la empresa Variedades Kelor, se 

recomienda la compra de maquinaria moderna con menor emisión de ruido y ahorro prolongado 

de energía, cambio de luminarias actuales por bombillas ahorradoras tipo Led con mayor poder 

de iluminación y a su vez mayor ahorro en el consumo de energía. Para la reducción del consumo 

de agua se recomienda el reemplazo de sanitarios convencionales por sanitarios de última 

tecnología con mayor fuerza de descarga por menos litros de agua.  

 Al ser Variedades Kelor una empresa de confección, en sus procesos tanto 

administrativos como operativos diariamente se generan residuos sólidos sin tener óptima 

disposición final de los mismos. Se recomienda para ello, crear alianzas estratégicas con sus 

proveedores, tales como la devolución de los tubos de hilo y tela buscando reducción de costos 

en ambas partes (proveedor – Variedades Kelor), conservación del medio ambiente, entre otras.  

 Las estrategias propuestas de P+L para esta empresa lograron captar el interés de la 

gerencia administrativa para una posible implementación y reducción de costos.  

 Teniendo en cuenta que la empresa Variedades Kelor es una pequeña empresa y sus 

consumos anuales son bajos, la implementación de las estrategias de P+L propuestas reducirían 

aún más estos costos en aproximadamente $427.000 anuales; inversión que se estima sea 

recuperada en un periodo de dos años.  
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 Por esto se determina, que si todas las empresas Pyme del sector textil en Bogotá 

introdujeran en sus procesos buenas prácticas ambientales el ahorro de recursos como agua y 

energía se verían reflejados en mayor proporción, también disminuiría el impacto ambiental de 

contaminación por parte del sector.  
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Formato entrevista 

Bogotá D.C,    Fecha:  ________________________-- 

 

La siguiente entrevista se realizará como parte de la recolección de información para el 

desarrollo del trabajo de grado enfocado en “Estrategias de producción limpia 

implementadas en las pymes del sector textil en Bogotá dedicadas a la confección – estudio 

de caso: Empresa Variedades Kelor” por Luisa Fernanda Acosta Melo y Paola Andrea 
Rosso Hoyos, estudiantes de administración de empresas de la Universitaria Agustiniana 

– Suba”. 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DESARROLLAR EN LA EMPRESA 

VARIEDADES KELOR 

Objetivo de la entrevista 

El objetivo de la presente entrevista es conocer y evidenciar el concepto que la gerencia de la 

empresa Variedades Kelor tiene sobre la implementación de producción más limpia en sus 

procesos, la importancia y el interés sobre estrategias eficientes y aplicables en su proceso de 

confección. 

 

Nombre del entrevistador: ________________________________________ 

Nombre del entrevistado:  ________________________________________ 

Cargo del entrevistado:   _______________________________________ 

1. ¿Conoce usted sobre “Producción más limpia”? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

2. ¿Implementa estrategias que ayuden el medio ambiente y hagan sus procesos cada vez 

más limpios? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

3. ¿Qué actividades realiza en su empresa para hacer su empresa más amigable con el 

medio ambiente?  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

4. ¿Qué recursos utiliza como parte del desarrollo de su actividad empresarial? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________. 

5. ¿Le gustaría implementar estrategias que optimicen sus procesos de una forma más 

limpia y eficiente? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

 

6. ¿Qué procesos internos intervienen en la producción de sus productos? 



96 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

Gracias,  

Firma entrevistador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2  

Facturas de servicios públicos para ecobalances. 
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Fuente: Fotografías tomadas de los archivos de la empresa - Variedades Kelor 
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Anexo 3 

Formato entrevista desarrollada  
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Anexo 4  

Planilla de visita a empresa 
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Fuente: Fotografías tomadas de los archivos de la empresa - Variedades Kelor 

 


