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Resumen

El presente documento es un avance de trabajo de investigación que ha girado en torno al análisis de 
las condiciones de sostenibilidad bajo el contexto del Reporte de Iniciativa Global (GRI) para el sector 
productor de plátano en el departamento del Quindío,  implicando el abordaje de la sostenibilidad en 
el esperado equilibrio entre tres pilares fundamentales, el pilar económico, social y ambiental, teniendo 
como criterio fundamental que el desarrollo sostenible es “satisfacer las necesidades del presente sin 
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
como lo plantea la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987. Dicho 
estudio se llevó a cabo con base en metodología estadística inferencial y multivariada, encontrándose 
que aunque los productores poseen claridad conceptual con respecto al tema sostenibilidad, realizan 
aplicaciones parciales de la misma en campo, lo cual se evidencia principalmente en el manejo de 
residuos, uso de abonos de carácter orgánico y manejo del agua como tal.

Palabras clave: Análisis multivariado, GRI, productores de plátano, sostenibilidad, Quindío.

Abstract

This  document is an advance of  a research project on analysis of   sustainability status under the 
context of  Global Report Initiative –GRI, for plantain producer sector in the state of  Quindio, 
involving approaching  sustainability in the expected balance among three fundamental pillars: 
economic, social and environmental, taking as a fundamental judgment that sustainable development 
means “meeting current needs without endangering  future generations ability to meet their own 
needs” as stated by the World Commission for Environment and Development in 1987.  Such 
study was carried out based on inferential statistic methodology  and multivaried; it was found that,  
althought  producers understand  sustainability, they partially apply it in the field, which is mainly 
evidenced in their residual management, use of  organic fertilizer, and  water management. 
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Introducción

La sostenibilidad se ha convertido en una meta importante 
para el desarrollo de las naciones y no se puede detectar un 
real mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de una región, sin antes establecer las mínimas condiciones 
necesarias para que los individuos puedan desempeñarse 
adecuadamente en un entorno establecido (Epstein 2009).

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo 
fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad 
en todo tipo de organizaciones. GRI produce un comple-
to marco para la elaboración de memorias de sostenibilidad, 
cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. Este marco 
establece los principios e indicadores que las organizaciones 
pueden utilizar para medir y dar a conocer su desempeño 
económico, ambiental y social. (GRI 2014)

Con el fin de inserirse dentro de esta iniciativa, fue propues-
to un estudio donde se aborde el caso puntual del sector 
rural en el departamento del Quindío y específicamente en 
la agroindustria del plátano, con el fin de evaluar las condi-
ciones de sostenibilidad de tal sector productivo, soportado 
bajo el contexto del GRI y con la aplicación de metodolo-
gías de análisis estadístico multivariado con el fin de detec-
tar factores significativos que influyen en la sostenibilidad; 
para así, establecer y definir estrategias tendientes al mejo-
ramiento de calidad de vida de las personas que pertenecen 
al sector bajo estudio.

La presente investigación abarca entonces el estudio de la 
sostenibilidad a escala regional (que incluye problemas de 
carácter social, ambiental y económico) y de manera más 
específica a escala de los hogares rurales (integrando a la 
familia como la unidad básica de producción y consumo, su 
estructura y aspectos inherentes a ella como salud y educa-
ción de sus miembros) y a nivel individual (integrando el rol 
de la mujer en las posibles soluciones a la sostenibilidad).

Según Arcila (2002), en el sector productor de plátano del 
departamento del Quindío se han percibido una serie de 
problemáticas puntuales, como son, la no existencia de un 
sistema integral que propenda hacia la sostenibilidad de la 
agroindustria del plátano, las condiciones sociales de dife-
rentes actores del sector no cumplen con los estándares mí-
nimos, no existen estrategias claras de conservación y uso 
racional del suelo en la producción del plátano y se registra 
disminución en la productividad económica del sector.

En vista del contexto que tenemos,  determinar las condi-
ciones económicas, sociales y ambientales que afectan signi-
ficativamente y de manera correlacionada el sector del plá-

tano del departamento, nos permite obtener herramientas 
para que  las organizaciones involucradas en la promoción 
de este producto, evalúen el desempeño y los impactos eco-
nómicos, ambientales y sociales de sus acciones y elaboren 
memorias con base en una metodología global.Un análisis 
donde se exploran los indicadores estadísticamente signifi-
cativos para la valoración de la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de plátano en el departamento del Quindío y 
los factores multivariantes que coadyuvan a la formulación 
de estrategias tendientes a la gestión de la sostenibilidad.

Binder et al. (2009) resalta la importancia de la evaluación 
de la sostenibilidad en la agricultura, la cual en general se ha 
centrado en evaluar aspectos asociados al medio ambiente 
y aspectos técnicos, descuidando las dimensiones económi-
cas y  sobre todo los aspectos sociales de la sostenibilidad. 
En respuesta a estas deficiencias, se requiere de trabajos 
que aborden de manera integral y correlacionada la soste-
nibilidad,  basandose en métodos de evaluación, como los 
registrados por Singh et al. (2008), los cuales realizan un aná-
lisis através de la consolidación de métodos y metodologías 
concernientes al estudio de la sostenibilidad, GRI (Global 
Reporting Initiative - GRI, 2002a, b) y el desarrollo de las 
normas (de la OCDE, 2002a, b), los cuales se han converti-
do en la base de informes de sostenibilidad, como los plan-
teados por Krajnc y Glavic (2005), quienes establecieron 
un conjunto estandarizado de indicadores de sostenibilidad 
para empresas, que cubren todos los aspectos principales 
del desarrollo sostenible.

Sin embargo, Meadows (1998) resalta que los indicadores 
surgen de los valores que se miden y que son de interés para 
colectivos sociales específicos. La característica principal de 
los indicadores es su capacidad de síntesis, de enfoque y 
además, de condensar la complejidad de los entornos di-
námicos a una cantidad manejable de información signifi-
cativa (Godfrey y Todd, 2001). Como lo afirma Warhurst 
(2002), esto se hace mediante la visualización de los fenó-
menos y la identificación de las tendencias. 

Existe una reconocida necesidad de los individuos, las or-
ganizaciones y las sociedades, para encontrar modelos, mé-
tricas y herramientas para la articulación de las políticas en 
relación a la sostenibilidad. Esta necesidad surge en múlti-
ples escenarios que van desde las supranacionales, naciona-
les y regionales, como lo plantea Ramachandran (2000). La 
importancia de los indicadores es su capacidad para simpli-
ficar, cuantificar, analizar y comunicar información que de 
otro modo sería compleja. En un esfuerzo por introducir y 
definir la ciencia de la sostenibilidad, Kates et al. (2001) pro-
porcionaron siete preguntas básicas para la investigación, 
siendo dos de ellas relacionadas con el tema de la evalua-
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ción de la sostenibilidad, las cuales giran en torno a cómo 
se pueden analizar los sistemas con foco en el seguimien-
to, e informar sobre las condiciones ambientales y sociales, 
integrado o ampliado para proporcionar una guía útil, que 
permita evaluar los esfuerzos para pilotear una transición 
hacia la sostenibilidad, además de permitir evaluar activi-
dades relativamente independientes (planificación de la in-
vestigación, monitoreo, evaluación y decisión), permitiendo 
apoyar una mayor integración en los sistemas de adaptación 
la gestión y el aprendizaje social.

Epstein y Roy (2001) abordan el tema de sostenibilidad en 
aspectos como contaminación ambiental y cambio climáti-
co entre otros. Estos factores se han convertido en temas 
fundamentales para los modelos de evaluación actuales, lo 
que  impulsa el desarrollo de estrategias tendientes hacia la 
sostenibilidad, enfrentando  dificultades, no sólo de la ela-
boración de estrategias, sino también en la determinación 
de estrategias para la implementación dirigida a equilibrar 
el medio ambiente social y las necesidades económicas de 
la empresa y la sociedad. En 1997, El Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) junto con or-
ganizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y la 
Coalición  por la Economía Ambientemente Responsable 
(Ceres), plantearon el Reporte de Iniciativa Global con el 
objetivo de ‘‘la mejora de la calidad, el rigor y la utilidad de los 
informes de sostenibilidad’’. Dicho reporte  es la presentación 
de informes de los puntos fuertes de coordinación de las 
directrices con base en una estructura jerárquica en tres en-
foques, Social, Económico y Ambiental (GRI, 2002), como 
se aprecia además en la respectiva figura:

Figura 1: Reporte de Iniciativa Global, GRI

Durante la última década, las ideas de transparencia y rendi-
ción de cuentas en el medio ambiente y  la sostenibilidad, se 
han arraigado en el discurso sobre la responsabilidad social 
corporativa (Forstater, 2001; Zadek, 2001),la rendición de 

cuentas, (Waddock, 2004; Levy y Kaplan, 2006; World Bank, 
2000), los informes de sostenibilidad voluntaria se han con-
vertido en parte de esta tendencia y se ha consolidado en-
tre las grandes corporaciones globales (White, 1999; The 
Economist 2004; Kolk, 2004 y 2004a; 2005, 2006a, 2006b; 
Waddock, 2006). Para el año 2002 el GRI se ha convertido 
rápidamente en el líder para la evaluación del rendimiento 
sostenible por medio de la construcción de informes volun-
tarios sobre los programas de responsabilidad corporativa.  

La idea de desarrollar directrices que se aplican a nivel mun-
dial y a través de sectores de las diferentes industrias se ori-
ginó en 1997 en Boston, Estados Unidos. Según Szejnwald 
et al. (2008) se han dado tres innovaciones con el GRI, las 
cuales fueron desarrolladas para crear las directrices a través 
de la colaboración de una amplia gama de actores que no 
había pensado en sí mismos como miembros de las mismas 
redes. Para poner en marcha una auto-replicación, inclusive, 
de múltiples partes interesadas en redes internacionales para 
la producción de generaciones sucesivas de las directrices, 
que aseguren su capacidad de adaptación y supervivencia a 
largo plazo y por último, para crear una organización que 
sirva como administrador de las directrices, que sean lo más 
ampliamente compartidas de manera pública, y el proceso 
por el cual que se irá evolucionando. 

Materiales y métodos

El presente estudio de sostenibilidad para el sector pro-
ductor de plátano en el departamento del Quindío para 
los años 2011 y 2012, posee un enfoque de investigación 
empírico-analítico, de carácter exploratorio dado que gira 
en torno al diagnóstico de las condiciones que ejercen un 
efecto significativo sobre la naturaleza del sector, es decir, 
que implica la comprensión de la dinámica de unas variables 
que se convierten posteriormente en unos factores claves 
para la mejora del área bajo estudio.

La fuente primaria de datos para este estudio, 
es una encuesta desarrollada con base en los 
criterios propuestos en el GRI, y las fuentes 
secundarias de datos,  provienen de informa-
ción de la Asociación de Productores de Plá-
tano del Departamento del Quindío, la cual 
posee de 157 productores, dedicados prin-
cipalmente a la producción de plátano en el 
departamento, distribuidos en los municipios 
de Armenia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, 
Buenavista y Calarcá; con un área de cultivo 
aproximada de 267 hectáreas, para un prome-
dio de 1.7 hectáreas por productor (Funda-
ción Codesarrollo, 2006).
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La presente investigación fue realizada aplicando un mues-
treo aleatorio para poblaciones infinitas. Dicho muestreo 
se llevó a cabo bajo una confiabilidad del 95% y un error 
máximo permisible del 10%, el tamaño determinado como 
representativo de la muestra es de 60 productores. Para de-
terminar los indicadores económicos, sociales y ambientales 
estadísticamente significativos, el análisis estadístico aplica-
do es de índole descriptivo,  a su vez, se establecieron inter-
valos de confianza para proporciones poblacionales bajo un 
nivel de confiabilidad del 95%.

Con el fin de relacionar los factores multivariantes que 
coadyuven a la formulación de estrategias tendientes a la 
gestión de la sostenibilidad en el sector de plátano en el 
departamento del Quindío se utilizó la metodología estadís-
tica del tipo “Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples”, 
el cual es un sistema de análisis multivariante aplicado para 
evaluar la semejanza entre individuos con respecto a atri-
butos analizados como variables y permite determinar ade-
más una tipología para tales individuos; esta metodología 
también permite establecer que grupos de variables están 
correlacionadas (Lebart, Morineau & Piron, 1995) y con 
base en valores test (t-student) se identificarán las variables 
de mayor significancia (confiabilidad del 95%) al interior 
del estudio. Asociado al análisis de correspondencias múlti-
ples, se llevará a cabo un análisis de clasificación, por medio 
del análisis jerárquico de clústeres, con el fin de establecer 
grupos de interés que generen perfiles correlacionados que 
corroboren el análisis de correspondencias al interior del 
tema sostenibilidad. Para la realización de estos análisis de 
Correspondencias múltiples así como de clústers se utilizará 
el Software SPAD WIN 3.1.

Resultados 

Aspectos generales de los sistemas de producción 
de plátano

El presente estudio, permitió determinar que, para el sector 
de plátano, los sistemas de producción a pequeña escala son 
los más preponderantes, donde las áreas cul-
tivadas entre 1 a 3 hectáreas son el 52,5% de 
los productores. Con respecto al tiempo que 
llevan produciendo plátano, fue encontrado 
que el 44,3% de los productores llevan entre 
1 y 3 años en esta actividad y solo el 16,4% 
de estos llevan dedicados 11 o más años, se 
aprecia también que el 88,5% de los predios 
son de ubicación suburbana. Con respecto a 
la altitud, el 61% de los cultivos de plátano en 
el Departamento están ubicados entre 1350 
y 1500 msnm, zona agroecológicas óptima 

para el establecimiento del mismo. La ocupación de los 
productores de plátano determinó que el 52,5% de estos 
se caracterizan como agricultores. Se aprecia además que el 
44,3% de los productores de plátano presentan secundaria 
completa, y el 78,7% de los productores no presentan un 
área de formación academica específica, lo cual denota una 
potencial vulnerabilidad. Fue encontrado que el 88,5% de 
los productores de plátano, manifiestan que tienen claridad 
con respecto al concepto de sostenibilidad planteado en el 
informe Brundtland; no obstante el 11,5% restante no tienen 
claridad frente a la esencia misma del concepto de sosteni-
bilidad. Cabe resaltar que  para el 88,5% de los productores 
participantes de este estudio el desarrollo sostenibles es al-
canzable. Al abordar las inferencias para proporciones po-
blacionales (Figura 2), se aprecia que las mayores tendencias 
se aprecian con respecto a la ubicación del cultivo subur-
bano (77,8 a 95,3% de la población) y más importante aún 
la tendencia hacia el concepto adecuado de sostenibilidad 
(77,8 a 95,3% de la población) y la apreciación con respecto 
a la posibilidad de que el desarrollo sostenible sea alcan-
zable en igual proporción poblacional, lo cual se convierte 
en una fortaleza al interior del gremio de productores de 
plátano en el departamento, dado que abre el espacio a una 
adecuada predisposición hacia un posible desarrollo soste-
nible, lo cual corrobora lo planteado por WCED (1987) y 
WBCSD (1997), así como lo establecido por el GRI (2002) 
y evidencia lo planteado por Krajnc y Glavic (2005) al refe-
rirse a que la importancia de la apertura hacia el concepto 
de sostenibilidad es fundamental para consolidar indicado-
res de la misma para que las empresas cubran todos los as-
pectos principales del desarrollo sostenible.

Figura 2.  Intervalos de confianza para aspectos generales 
de los sistemas de producción de plátano.

Características de producción del cultivo

Con respecto a la producción del cultivo, el 59% de los pro-
ductores tienen periodicidad de siembra de plátano de cada 
15 días.  El 54,1% de los productores tienen una periodici-

Fuente: los autores
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dad de aplicación de abonos de 3 a 6 meses, el criterio para 
abonar de mayor frecuencia es con base en el ciclo del culti-
vo, aplicado por el 45,9% de los productores. Con respecto 
al criterio con base en el cual se aplican  agroquímicos, este 
se hace bajo otros criterios (50,8% de los productores) no 
asociados a aquellos asociados al basado en incidencia y se-
veridad que es el más adecuado. El 88,5% de los producto-
res utilizan todos los tipos de agroquímicos. El 96,7% usan 
plásticos dentro del sistema productivo, el 95,1% de estos 
reciclan el plástico y el 90,2% lo llevan a la Unidad muni-
cipal de asistencia técnica respectiva. El producto orgánico 
más utilizado es el humus, 75,4% de los productores. El 
83,6% de los productores encuestados usan agua proceden-
te de acueducto. El 98,4% poseen pozo séptico para el ma-
nejo de aguas negras. El 75,4% de los productores no tienen 
mecanismos implementados para el manejo de cuencas y el 
91,8% tiene plan de manejo de residuos sólidos (Figura 3).

Figura 3. Intervalos de confianza para las características de 
producción del cultivo 

Caracterización multivariante de producción del 
cultivo asociados a prácticas sostenibles

Cuando se toman las anteriores variables analizadas de ma-

je y el manejo de cuencas como tal (Figura 4 y 5).

Lo anterior indica que aunque se dice conocer acerca del 
concepto de sostenibilidad, su ejercicio es parcial, no sien-
do aplicado como parte de la cotidianidad de los producto-
res de plátano y se denota un ejercicio sostenible parcial e 
incompleto donde, aunque se cumple en algunos aspectos, 
se falla en otros, apreciándose que la sostenibilidad es clara 
desde lo conceptual mas no desde  lo factual.

Figura 4. Plano factorial general de caracterización mul-
tivariante de producción del cultivo asociados a prácticas 
sostenibles

nera descriptiva al interior de un contexto multivariante, se 
aprecia, con base en el análisis factorial de corresponden-
cias múltiples, que el primer factor está determinado por las 
prácticas asociadas a una aplicación de la sostenibilidad en 
el quehacer del sistema productivo con respecto al uso de 
productos agroquímicos, el reciclaje de plástico y manejo de 
residuos sólidos; mientras que el segundo factor se asocia 
íntimamente al concepto de sostenibilidad, al tiempo que el 
productor lleva produciendo plátano, al área de producción, 
uso de agroquímicos, el uso de plásticos así como su recicla-

Figura 5. Plano factorial de centroide de caracterización 
multivariante de producción del cultivo asociados a prácti-
cas sostenibles

Fuente: los autores

Fuente: los autores

Fuente: los autores
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Y cuyas tipologías de productores son las siguientes:

El primer grupo o clúster equivale al 32,79% de los productores, los cuales aplican abonos en 1 a 3 meses, siembran cada 
semana, utilizan el humus como alternativa orgánica, llevan produciendo plátano 7 a 10 años, tienen 9 o más hectáreas en 
cultivo de plátano y tienen secundaria incompleta.

Cuando se realiza el análisis de clústeres, se aprecia cuatro tipos de productores de plátano en función de la producción y 
la sostenibilidad, como se presenta en el dendograma con base en clasificación jerárquica (Figura 6).

Figura 6. Dendograma de análisis de clústeres para productores de plátano.

El segundo clúster equivale al 49,18% de los productores, los cuales aplican abonos cada 3 a 6 meses, llevan produciendo 
plátano hace 1 a 3 años, siembran cada 15 días, no hacen manejo de cuencas ni de productos orgánicos.
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El tercer clúster equivale al 14,75% de los productores son profesionales y se caracterizan principalmente por llevar el 
plástico que se convierte en residuo a la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

El cuarto y último clúster equivale al 3,28% de los productores, no responden frente al manejo de plásticos, siembran cada 
20 días, tienen primaria completa y aplican según estado de desarrollo del cultivo.
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Discusión

De lo anterior se aprecia que ningún grupo o clúster se aso-
cia con el concepto de sostenibilidad como tal de mane-
ra específica, posiblemente porque es implícita para cada 
grupo de productores, pero que en la práctica aún faltan 
aspectos por definir para que la sostenibilidad se aplique en 
su totalidad. 

Con base en lo anteriormente expuesto se aprecia que los 
productores de plátano no tienen una completa aplicación 
del concepto sostenibilidad en un contexto real y solo tie-
nen aplicaciones parciales de la misma, donde se enfocan 
a aspectos específicos de aplicación como es el manejo de 
residuos sean estos de plástico o residuos de otra índole 
y el manejo de recursos, pero prácticas sostenibles como 
aplicación de abonos con base en análisis de suelos, uso de 
agroquímicos con base en criterios de incidencia y severi-
dad, recuperación en la fuente, planificación de la produc-
ción, entre otros aspectos, no son prácticas cotidianas de 
todos los productores y se aprecia una correlación entre el 
grado de escolaridad, el tiempo de experiencia manejando 
el cultivo y el área cultivada con ciertas prácticas sostenibles.

Conclusiones

El concepto de sostenibilidad es reconocido por la mayoría 
de productores de plátano al interior del departamento del 
Quindío, lo cual se convierte en un factor determinante y 
fundamental para integrar prácticas tendientes al cumpli-
miento de la misma desde la producción agrícola, los as-
pectos económicos y sociales correlacionados con los am-
bientales sostenibles como tal. Sin embargo, la mayoría de 
productores aunque usan plástico al interior de sus cultivos 
tienden a establecer parámetros de reciclaje de los mismos y 
presentan otras prácticas sostenibles como son el uso ade-
cuado de pozos sépticos y manejo de humus para reincor-
porar al suelo.

Se aprecia que la mayoría de productores de plátano son 
asertivos frente a que la sostenibilidad es “satisfacer las ne-
cesidades del presente sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones”  además de percibir dicho concep-
to como alcanzable, lo cual brinda la posibilidad de trabajar 
sobre el tema sostenibilidad con los productores de plátano.

Aunque los productores de plátano conocen en su mayoría 
el concepto sostenibilidad, realizan aplicaciones parciales de 
la misma, donde se enfocan a aspectos específicos de apli-
cación de productos químicos, el manejo de residuos sean 
estos de plástico o residuos de otra índole y el manejo de 
agua, pero prácticas sostenibles como aplicación de abonos 

con base en análisis de suelos, uso de agroquímicos con 
base en criterios de incidencia y severidad, recuperación en 
la fuente, planificación de la producción no son prácticas 
cotidianas de todos los productores.

Desde el punto de vista de sostenibilidad empresarial se 
aprecia que los productores tienden principalmente a co-
mercializar su producto a nivel nacional y aunque algunos 
conocen mecanismos de exportación no lo hacen por falta 
de claridad sobre aspectos más detallados para expandir su 
mercado y aunque conocen incentivos y líneas de crédito no 
acceden a ellas por falta de claridad operativa para acceder 
a tales recursos.

Finalmente, cuando un productor de plátano responde aser-
tivamente con respecto al concepto de sostenibilidad posee 
alta probabilidad de adquirir y adoptar hábitos sostenibles 
desde los tres ámbitos (económico, social y ambiental) más 
fácilmente que otro que no posee tal claridad conceptual, 
convirtiéndolo en candidato a la consolidación posterior de 
reportes de iniciativa global.
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