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LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO VARIABLE DE COMPETITIVIDAD. 

Espitia Moreno I. Cristina, Pedraza Rendón O. Hugo. 
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. U.M.S.N.H. 

 

ABSTRACT. 
 

The present job investigates the ambiental management like a variable of competitively that affects 

the companies in the state of Michoacán. In the first place a bibliographic investigation was done 

about the previous local and world ambiental problems. After words, shows indicators of 

competitively about the involved variables. Continuing there is an explanation of the ambiental 

management and, at the end, the development of some models. Showing conclusions and 

recommendations. 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se examina la gestión ambiental como variable de competitividad que afecta a 

las Empresas del Estado de Michoacán. En primer lugar se realizó una investigación bibliográfica 

sobre los antecedentes de la problemática ambiental a nivel mundial y local. A continuación se 

presentan indicadores de competitividad de las variables involucradas. Enseguida una explicación 

de la gestión ambiental y, por último, el desarrollo de algunos modelos. Se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Palabras clave: Gestión ambiental, Competitividad, Modelos de gestión ambiental. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Este artículo estudia la competitividad con un nuevo concepto empresarial para lograr un 

desempeño ambiental eficaz. En el mercado mundial cada vez más hay exigencias crecientes sobre 

la calidad ambiental de productos y procesos, que se traducen en verdaderas barreras técnicas al 

comercio. El escenario ofrece oportunidades, que sólo pueden ser identificadas y aprovechadas por 

empresas de gran iniciativa y visión estratégica en sus políticas ambientales. Los ejes del trabajo 

están organizados de la siguiente forma: El primer tema presenta los antecedentes e importancia de 

la implementación de sistemas de gestión ambiental a nivel nacional e internacional. El segundo 

tema introduce al campo de la competitividad en el ramo del manejo sustentable del medio 

ambiente y el tercer tema presenta una exposición de la gestión ambiental. A continuación se 
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presentan algunos modelos utilizados para la gestión ambiental y por último se presentan las 

conclusiones. 

El objetivo del presente trabajo es conocer la medida en que las Empresas del Estado de Michoacán 

logren niveles crecientes de competitividad cuando implementan Modelos de Gestión Ambiental. 

 

1. Antecedentes: 

 

Cada vez son más los administradores que al planear, toman en cuenta elementos y fuerzas del 

exterior y relaciones entre las empresas y la sociedad en que operan. Para Koontz y Weihrich (2004) 

las condiciones ecológicas en la actualidad han aumentado en los gobiernos de países desarrollados, 

leyes que los administradores deben conocer para tomar decisiones acertadas. En diversos países, 

sobre todo industrializados, se observa un curso de cambio cualitativo en la regulación ambiental 

para la industria. El mismo tuvo como punto de partida una etapa centrada en el cumplimiento de 

normas nacionales obligatorias, la cual evolucionó hacia un segundo momento en el que se da la 

articulación de los compromisos nacionales e internacionales con las iniciativas empresariales en 

favor de la protección ambiental. De esta interrelación surge ahora la tendencia al predominio de 

estándares internacionales voluntarios. Dentro de dicha dinámica figuran los esquemas ISO-14000, 

el Código Ambiental de la Unión Europea conocido como Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS) y el Programa de Responsabilidad Integral de la Industria Química. Tales esquemas están 

orientados, en general, hacia sistemas de administración ambiental, e incluyen la auditoría 

ambiental como metodología dirigida a verificar su cumplimiento.  

 

El que estas conductas se estén abriendo paso en México resulta de la mayor importancia, pues las 

mismas pueden favorecer dinámicas, liderados por aquellas empresas que ya han desarrollado una 

conducta ambiental proactiva. Según datos estadísticos del INEGI en México, el gasto en protección 

ambiental con proporción a Producto Interno Bruto (PIB), de 1994 al 2004, ha incrementado 

notablemente, tal como lo muestra el cuadro 1.1. 
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Cuadro 1.1. Gasto en protección ambiental como proporción del PIB 

(Millones de pesos 
a precios 
corrientes)1 
Concepto 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Producto Interno 
Bruto en valores 
básicos (PIB) 

1306302 1678835 2296675 2873273 3517782 4594724 5491708 580988 626337 6891992 7709096 

Gasto en 
protección biental 
a 

6 190 6 096 7 182 9 493 13 995 26 436 30 112 32 293 36 361 42 215 45 574 

Gastos en 
protección como 
proporción del PIB 
(Porcentaje) 

0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 

 
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1999-2004. 

 

En general, las actividades productivas utilizan los recursos ambientales transformándolos en bienes 

y servicios con valor de mercado, apropiándose de sus beneficios y traspasando o externalizando los 

costos a la sociedad. De esta manera, tanto los recursos y servicios prestados por el medio ambiente, 

como los insumos intermedios, el capital, la energía y el trabajo humano, se transforman en bienes, 

por una parte, y en perjuicios trasladados a la sociedad vía medio ambiente, por la otra. Estadísticas 

sobre cómo los recursos naturales y servicios ambientales son transformados por la actividad del 

hombre, en bienes y satisfactores para la sociedad, pueden ser indicadores útiles de advertencia del 

cambio ambiental y pueden dar una idea de cómo intervenir –a través de la gestión ambiental – para 

un manejo sustentable de las materias primas y los recursos que son extraídos de los ecosistemas 

naturales. (INEGI,2006). 

 

2. Competitividad. 

 

La empresa compite en un entorno competitivo global caracterizado por su incertidumbre, 

dinamismo y complejidad. La estrategia empresarial del factor medioambiental afectará 

positivamente a las empresas que lo adopten. Este nuevo entorno supone la aparición de nuevas 

ventajas competitivas susceptibles de ser aprovechadas por aquellas empresas que comprendan la 

importancia de aprovechar esta oportunidad maximizando sus utilidades, satisfacer necesidades de 

los clientes a través del producto de la empresa y el medio ambiente sale beneficiado a través de una 

minimización del impacto causado.(Machín Mercedes, 2007).  

 

                                                 
1 Se refiere a los gastos utilizados exclusivamente en los rubros del presupuesto ejercido, discriminando aquéllos que aunque estuvieron 

programados no se ejercieron. Las cifras de 1998 en adelante no son comparables con las anteriores, en virtud de que recientemente se 
tuvieron importantes mejoras en los cálculos, como resultado de una ardua y exhaustiva investigación que condujo a la detección de nueva y 
detallada información, permitiendo de esta manera la identificación de proyectos y gastos de forma especifica y más clara a partir del año en 
cuestión. 
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La gráfica 1.1 muestra la posición de México en materia de competitividad. Ocupa el lugar 47 de 55 

países analizados..  

Gráfica 1.1. THE WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD 2007 

Fuente: WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2007 

 

En cuanto a Morelia. Michoacán, ocupa la posición 24 en materia de competitividad, informó Iván 

Antonio Barges, director de investigación del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), 
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quien destacó que se debe trabajar en seguridad, infraestructura, salud, educación, medio ambiente y 

gobierno. (Ver gráfico 1.2) 

Gráfica 1.2. Manejo Sustentable del Medio Ambiente. Clasificación de las Zonas Urbanas 
para el año 2004. 

 

Fuente: http://www.imco.org.mx/indicecompetitividadurbana. 2007. 

 

El Índice General de Competitividad (IGC) se basa en 10 factores que tienden a explicar la 

competitividad de un municipio en el mediano y largo plazo. Cada municipio y zona metropolitana 
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obtienen un puntaje, de cero a cien, por factor e IGC. Esos 10 factores son: Sistema de derecho 

confiable y objetivo, Manejo sustentable del medio ambiente, Sociedad incluyente, preparada y sana 

(mano de obra), Economía dinámica e indicadores estables, Sistema político estable y funcional. En 

este se analizan los avances y los retos en el manejo sustentable del medio ambiente, a través de la 

comprensión de los tres principales retos ambientales de México: la sobreexplotación del agua, la 

pérdida de biodiversidad y el creciente problema de la basura. Sólo la disminución de la 

contaminación atmosférica ha logrado aminorar este reto. De manera que la nueva agenda 

ambiental deberá partir de la creación de una Estrategia Integral de Sustentabilidad Nacional, con el 

fin de evitar el colapso ambiental. (IMCO, 2007) 

 

3. Gestión Ambiental. 

El reglamento (CE) N 761/2001 EMAS2, que la define como la parte del sistema general de gestión 

que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, alcanzar, aplicar, revisar y 

mantener la política medioambiental.(Ministerio del Medio Ambiente, 2006). Por otra parte; Gilpin 

(2003) establece que los enfoques ambientales son: Económicos, Ecológicos y Administrativos.  

 

En una industria, por ejemplo, la gestión ambiental implica tanto aquellas acciones encaminadas a 

hacer el medio ambiente laboral más sano y seguro para los trabajadores, mediante la prevención 

por ejemplo de riesgos laborales, como las que tienen por objeto la reducción del consumo de 

energía y de materias primas haciéndolo óptimo en relación con la producción. Por ello, en muchas 

empresas se están instaurando sistemas de gestión ambiental destinados, en los casos más sencillos, 

al ahorro de recursos tan habituales como el papel o la electricidad, consiguiéndose efectos 

significativamente positivos económica y ambientalmente. (Hunt, David y Johnson, 1996). 

 

4. Modelos de Gestión Ambiental. 
 
a) Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) 
 
Es un proceso para facilitar las decisiones de gestión con respecto al Desempeño Ambiental por 

medio de indicadores, recopilando y analizando datos, evaluando información con base en criterios 

de DA, reportando y comunicando, revisando periódicamente y mejorando este proceso. 

 

                                                 
2 Reglamento (Ce) No 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. (2001) por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) 
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Figura 1.1. Modelo EDA. Planear/Hacer/Verificar/Actuar (PHVA) 

Fuente: Evaluación de Desempeño Ambiental e Indicadores Definición y Aplicación Tomado de la Guía de Indicadores 
Medioambientales para la empresa. IHOBE. Consulta: 23-03-06 

 
b) Presión, Estado, Respuesta (PER). 
 

Este modelo se basa en la idea de que las actividades humanas ejercen “presiones” sobre el 

ambiente y afectan la calidad y cantidad de los recursos naturales “estado”; la sociedad toma 

conciencia y responde a estos cambios adoptando políticas ambientales, económicas y sociales 

“respuesta”.  

 

Este modelo es utilizado por gran cantidad de países e instituciones para verificar las situaciones 

descritas y ayudar a entender la interdependencia entre las dimensiones ambientales, económicas y 

sociales. Puede ser ajustado fácilmente si se requiere mayor precisión o diferentes características. 

(Leal, 2004, p.50.) 
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Figura 1.2. Modelo P.E.R. 
Información. 
Presión  Estado  Respuesta 

Actividades 
humanas 

 Ambiente  
Agentes 
económicos 
ambientales 

Energía 
Transportes 
industria 
Agricultura 
Otros 

 

Aire 
Agua 
Suelo 
Recursos 
vivos 

 

 

Administradores 
Empresas 
Organizaciones 
internacionales 
Ciudadanos 

Respuestas sectoriales 
 

Recursos 

Respuestas 
ambientales

Produce 

Información 

Fuente Leal, Gabriel E. "Eco urbanismo, El Nuevo Paradigma", Ediciones, Bogotá, Colombia. Abril 2004"  

 
c) Ecoeficiencia. 
 

El concepto de la Ecoeficiencia, como un instrumento de conjugación de las necesidades 

ambientales y económicas. Según el Consejo Económico Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

este modelo permite conjugar la mejor prestación de servicios a precios competitivos, que 

satisfagan las necesidades humanas y den calidad de vida, con una progresiva reducción de los 

impactos que alcancen, como mínimo, la capacidad de carga estimada de la tierra, ofreciendo la 

misma o mayor satisfacción al cliente. Medir diferentes aspectos teniendo en cuenta que es 

necesario maximizar el valor de la empresa, al mismo tiempo que minimizar el uso de recursos y la 

contaminación ambiental. El Objetivo sería maximizar el numerador y el mínimo numerador. (Leal, 

2004, p. 57.) 

 

 

d). Esquema Fuerza Directriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta. 
 
Otro modelo es el de Fuerza Directriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR, por sus siglas en 

inglés) y algunos más que se caracterizan por su orientación temática. Este modelo es una 

derivación del Presión-Estado-Respuesta. Los indicadores correspondientes a la fuerza directriz se 

refieren a las actividades humanas que generan las presiones (en otros modelos, presiones 

indirectas), los indicadores de estado se restringen a la situación del recurso ambiental y los de 

impacto muestran los efectos en la salud humana o los ecosistemas. La interacción entre sus 

elementos se muestra en el siguiente esquema que utiliza como ejemplo al transporte. 
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Figura. 1.4. Modelo DPSIR. (Transporte) 
Fuerza directriz, Presión, Estado, Impacto, Respuesta. 

. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuerza directriz: Actividad 
económica, infraestructura de 
transporte, Precios de transporte y 
combustible. 

Respuesta: Regulación, 
subsidios, inversión en 
transporte público 

Presión: Consumo de 
energía, emisiones a la 
atmósfera, ruido, residuos, 
accidentes de tránsito 

Impacto: Efectos en la 
salud humana, pérdida de 
biodiversidad 

Estado: Cambio climático, calidad del aire, 
agua y suelo, fragmentación de hábitat, 
exposición al ruido. 

Fuente: Center For Sustainnable Transportation. IBI Group and Metropole Consultants. Sustaintable Transportación 
Performance Indicators Project. USA. 2002. 

 
Este esquema supone también una relación causal entre los diferentes componentes de los sistemas 

sociales, económicos y ambientales. Otro ejemplo, relacionado con el tema de la calidad del agua 

utilizando indicadores agrupados bajo el modelo DPSIR, es el siguiente: 

Fuerza directriz: producción industrial. Presión: volumen de aguas de desecho vertidas a un cuerpo 

de agua. Estado: calidad del agua en el río, lago o cuerpo de agua involucrado. 

Impacto: agua inutilizada para beber (impacto en la economía), población con problemas 

gastrointestinales (impacto en la salud), pérdida de especies (impacto en el ecosistema). 

Respuesta: plantas de tratamiento de aguas residuales y protección de cuerpos de agua. 

 

e) Modelo de Indicadores Ambientales. (Canadá). 

El Ministerio del Ambiente de Canadá (Environment Canadá, 2002) utiliza un modelo muy 

parecido al DPSIR, sólo que considera a las actividades humanas como presión indirecta, las 

condiciones ambientales como estado y los efectos (por ejemplo a la salud humana y de la vida 

silvestre, edificios, etc.) como impacto. 
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Figura 1.5. Modelo de Indicadores Ambientales. Canadá. 

 
Si bien estos dos últimos esquemas muestran los fenómenos ambientales y sus relaciones de una 

forma más desagregada en comparación con el PER, frecuentemente pierden en sencillez y en su 

capacidad de comunicar. En términos generales, cuando el sistema de indicadores tiene como 

objetivo un conocimiento profundo de los temas y existe suficiente información, es factible utilizar 

el esquema DPSIR o el del Ministerio del Ambiente de Canadá, con el inconveniente de que en 

muchas ocasiones resulta difícil establecer las relaciones de causalidad tanto sobre aspectos de salud 

humana como de los ecosistemas. (SEMARNAT, 2006). 

 
f) Esquema de indicadores sectoriales de la OCDE. 
 
La OCDE desarrolló un marco conceptual alternativo, derivado del PER, orientado a mejorar la 

integración de aspectos ambientales en las políticas sectoriales. Estos indicadores pueden no ser 

estrictamente ambientales, pero al plantear una relación entre la economía y el ambiente se colocan 

en este contexto. Los indicadores sectoriales han sido organizados en un marco conceptual que 

distingue tres tipos (OCDE, 1998):  

1. Indicadores que muestran las tendencias y patrones del sector productivo que son relevantes para 

el ambiente (indicadores de presión indirecta o driving forces en otros esquemas). 
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2. Indicadores que denotan la relación entre un sector productivo dado y el ambiente, incluyendo 

aspectos positivos y negativos de la actividad sectorial en el ambiente, así como efectos de los 

cambios ambientales en la actividad sectorial. 

3. Indicadores que reflejan aspectos políticos y económicos y su relación con el ambiente. 

Cuadro 1.2. Marco Conceptual OCDE. Indicadores sectoriales. (derivado del Presión-Estado-
Respuesta, aplicado al sector transporte). 

Tendencias sectoriales y 
patrones de importancia 
ambiental. 

Interacción con el medio 
ambiente. 

 

Aspectos políticos y 
económicos. 

 
Presiones indirectas. 
Ejemplo: Tráfico vehicular, 
parque vehicular, 
infraestructura de transporte, 
consumo de energía. 

Uso de recursos, generación de 
residuos, aspectos de riesgo y 
seguridad. 
 
Efectos y resultados de las 
condiciones ambientales 
Ejemplo: emisiones a la 
atmósfera, calidad del aire, 
generación de residuos, 
fragmentación del hábitad. 

Daño ambiental, Gasto 
ambiental, Impuestos y 
subsidios, Precios, comercio 
 
Ejemplo: Precios e impuestos 
del combustible, consumo de 
gasolina sin plomo, impuestos 
a vehículos. 
 
 
 

 
Fuente: OECD. Enviromental Indicators. Towards Sustainable Development. Paris. 1998. 

 
g). Modelo Efectos-Salidas-Actividades (EPA). 
 

Otro modelo, utilizado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) 

como base para el informe de Indicadores de Impacto Ambiental del Sector Transporte y que 

enfatiza la relación entre las actividades productivas y sus efectos en el ambiente, es el Modelo 

Efectos-Salidas-Actividades (EPA, 1999). 

Indicadores de efecto (outcomes). Son una medida de resultados: proporcionan información 

cuantitativa de la salud ambiental y de los efectos sobre el bienestar como resultado de la actividad 

productiva. El inconveniente de estos indicadores es la dificultad para cuantificar dichos efectos, ya 

que es muy complejo separar los efectos de un sector (en este caso transporte) de los de otras 

actividades. 

Indicadores de salidas (outputs). Proporcionan información de la cantidad de emisiones o descargas 

regulares o accidentales que se asocian con un daño ambiental o con la cantidad de recursos 

consumidos.  

Indicadores de actividad (activities). Ofrecen información de la magnitud de las actividades que 

están identificadas como generadoras de efectos ambientales adversos. 
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Cuadro 1.3. Modelo Actividades, Salidas, Efectos. (Transporte-ambiente). 
 
 
Actividades de 
otros sectores 
 
 
Actividades 
generadoras de 
efectos 
adversos en el 
ambiente. 
 
Construcción 
de 
infraestructura. 
 
Manufactura de 
vehículos 

 

Cambios de uso de suelo. 
 
 

Emisiones al agua, aire, suelo. 
 
 

Accidentes con materiales 
peligrosos. 

 
 
 
 

Concentración de 
contaminantes 

Exposición. 

 Efectos en el hábitat, 
vida silvestre y 

ecosistemas.

Efectos en la salud 
humana y el 

bienestar.

 

Actividades Salidas Efectos 

Fuente: EPA Indicators of the Envioronmental Impacts of Transportation 2 ed. Washington DC 1999. 

 
5. Conclusiones. 

De acuerdo al objetivo presentado, en la medida en que las Empresas tanto a nivel nacional como 

estatal, conocen e implementen Modelos de Gestión Ambiental, alcanzarán niveles crecientes de 

competitividad. El potencial competitivo aún no ha sido ampliamente desarrollado por las empresas 

en Michoacán, por lo que el éxito y el cambio de empresas transnacionales los han tomado por 

sorpresa. Ante tal situación, la gestión ambiental deberá ser considerada como un elemento 

fundamental para armonizar las actividades productivas y el cuidado del medio ambiente. Su 

enfoque deberá considerar diversos aspectos relacionados con la prevención y control de la calidad 

del aire, el manejo adecuado de materiales y residuos, la realización de actividades riesgosas en 

forma segura y el fortalecimiento de los instrumentos de política y gestión ambiental que beneficien 

el uso eficiente de los recursos naturales, optimicen el desempeño y se constituyan como un factor 

determinante en las actividades económicas e incursionen en los nuevos mercados internacionales 

competitivos. 
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