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RESUMEN

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), suscritos por 193 países, propone beneficios para la gente 
menos favorecida y la protección del plantea, en este escenario, el sector empresarial constituye un elemento fundamental 
para contribuir a estos nobles propósitos. Una iniciativa de cambio paradigmático en los modelos de negocios, son las 
Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), para que la producción de bienes y servicios se enfoquen en los ejes 
económico, social y ambiental. La investigación caracteriza las dimensiones del modelo, sobre la base de los antecedentes 
investigativos en el tema, el marco legal ecuatoriano, la ISO 26000, las dimensiones de las BIC de países de América del 
Sur, que han incorporado en su legislación, esta modalidad societaria.

Palabras clave: Empresas B, sociedades de bienestar e Interés colectivo, responsabilidad social empresarial, objetivos de 
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ABSTRACT

The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goal, signed by 193 countries, propose benefits for the under-favoured 
and the protection of the raises, in this scenario, the business sector is a fundamental element in contributing to these noble 
purposes. A paradigmatic change initiative in business models, are the Companies of Profit and Collective Interest, so that 
the production of goods and services are focused on the economic, social and environmental axes. The research characte-
rizes the dimensions of the model, based on the research background on the subject, the Ecuadorian legal framework and 
ISO 26000, and the dimensions of the BICs of the Republic of Colombia. 

Keywords: Benefit corporation, welfare and collective interest societies, corporate social responsibility, sustainable develo-
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INTRODUCCIÓN

Las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, de re-
ciente aparecimiento en el Ecuador, constituyen una al-
ternativa de redistribución de la riqueza y desarrollo sos-
tenible, al poner en primer plano, el impacto de la gestión 
empresarial en la sociedad y en el medio ambiente. Para 
su estudio, es necesario revisar la relación que existe 
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
Agenda 2030, la responsabilidad social empresarial y su 
antecedente directo en las Benefit Corporation o empre-
sas B. (Herrera & Díaz, 2008).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) persiguen 
poner fin a los problemas más relevantes de la sociedad, 
el medio ambiente y la economía, considerando que las 
desigualdades a nivel mundial son muy grandes, de tal 
forma que, 800 millones de personas viven en condicio-
nes de extrema pobreza, según el informe de Goldstein 
(2018) y los efectos del cambio climático tienen mayor 
impacto. Es necesario que las empresas busquen el 
equilibrio entre el aspecto económico, social y ambiental, 
mediante la incorporación de los ODS en sus estrategias 
de responsabilidad social empresarial, definiendo su pro-
pósito, como parte de la cultura y estrategia empresarial, 
unido al impulso del desarrollo sostenible. (Contreras et 
al., 2017).

La agenda 2030 y los ODS se enfocan principalmente en 
acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigual-
dad y la injusticia y combatir el cambio climático, es en 
este escenario que las empresas tienen la oportunidad de 
ser agentes de cambio y de desarrollo sostenible, antici-
pando los panoramas futuros propios de este panorama 
internacional, se crean nuevas oportunidades de negocio 
y fuentes de financiamiento para inversión en empresas 
responsables, los criterios de sostenibilidad fomentan el 
mejoramiento continuo del desempeño y la competitivi-
dad, a través de una gestión eficiente y responsable de 
los recursos, así como, la integración de criterios socia-
les, ambientales, mecanismos de transparencia y rendi-
ción de cuentas. Los ODS motivan la reflexión del sector 
empresarial para enrumbarse a generar contribución a 
los retos de la sociedad y el planeta. (Girón, 2016).

La base teórica de las Benefit Corporation o empresas B 
y las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC), 
constituye la responsabilidad social empresarial (RSE), 
cuyo origen multidisciplinario, se sustenta en la teoría 
estratégica, la teoría de los grupos de interés y la ciu-
dadanía corporativa. En la práctica, es un elemento fun-
damental de la estrategia empresarial, los criterios de 
evaluación son la sostenibilidad, democracia e interdisci-
plinariedad, basados en la Ecología Política, como ética 

social, igualitaria, democrática y responsable para el lo-
gro de la sostenibilidad (Lowy,2014), que considera los 
intereses de los involucrados externos e internos de una 
organización, para superar el modelo de acumulación de 
capital (Santos et al., 2016) ;(Salazar et al., 2017).

En contraposición al pensamiento de Friedman, respec-
to a la responsabilidad de los ejecutivos empresariales 
como la maximización de la riqueza de los accionistas, 
dejando el aspecto social y ambiental como responsabi-
lidad del Estado, Porter y Kramer (2006; 2011) proponen 
la responsabilidad social empresarial, como estrategia, 
sobre la base de la interdependencia de la sociedad-em-
presa, por tanto, responsables del mejoramiento social.

La teoría de los stakeholders de Edward Freeman (1984), 
como vertiente de la teoría estratégica y con la transición 
a la ética de los negocios, define a los involucrados como 
grupos de personas que afectan o son afectados por el 
logro de los objetivos empresariales, esta perspectiva, 
genera cambios en los procesos para ampliar la gestión 
estratégica empresarial.

La ciudadanía corporativa sustenta que, de forma similar 
a un buen ciudadano, la empresa debe actuar con dere-
chos, deberes y participación responsable en la socie-
dad (Carné et al., 2007). La ciudadanía corporativa impli-
ca proactividad, entendida como previsión y planificación 
empresarial, respecto a los problemas e inclusión de lo 
social en el direccionamiento estratégico, los aspectos 
fundamentales de la ciudadanía corporativa correspon-
den a los derechos civiles, sociales y políticos. 

En la revisión de la fundamentación teórica de la res-
ponsabilidad social empresarial, se identifican diferentes 
objetos de estudio, la contribución empresarial a la solu-
ción de los problemas sociales, las expectativas de los 
stakeholders, la gestión de impactos, la creación del valor 
compartido y la ética en la gestión.

La responsabilidad social empresarial es un elemento 
clave para contribuir con el cumplimiento de los ODS, 
al incorporarlos como parte central de la gestión empre-
sarial, mediante la implementación de herramientas de 
gestión que permitan abordar los retos sociales, econó-
micos y ambientales. El ejercicio práctico de la RSE se 
fundamenta en la cultura corporativa, la evaluación del 
impacto de la empresa en el desarrollo sostenible, los 
sistemas de gestión en materia de calidad, medio am-
biente y seguridad,  la comunicación con los grupos de 
interés, para incorporar sus expectativas en la toma de 
decisiones, el comportamiento responsable en la cadena 
de valor, la transparencia en los procesos de rendición de 
cuentas, el cumplimiento de estándares internacionales 
de responsabilidad social corporativa y las alianzas para 
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abordar cuestiones ambientales y sociales, la base es re-
solver un problema y ofrecer valor, crecimiento e impacto 
social (Remacha, 2017).

El origen de las empresas B se ubica en Estados Unidos 
en 1977 con la firma de helados Ben y Jerry’s comprome-
tida desde su creación con la sostenibilidad, la calidad de 
sus productos, preocupación por la comunidad, buenas 
condiciones laborales y trato justo a los proveedores. El 
concepto de las empresas B fue acogido en España y en 
Latinoamérica; en Chile a partir del 2012, ampliándose a 
Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú entre otros.

El sistema de las empresas B, redefine el propósito em-
presarial. Para Stubbs (2017) corresponde a la renta-
bilidad, que permita a la organización cumplir con sus 
objetivos sociales y medioambientales, y a su vez un me-
jor desarrollo sostenible, se sintetiza en el triple impacto 
económico, social y ambiental, no se limita a mitigar la 
afectación de la organización al medio ambiente, es un 
rol que prioriza la solución a los problemas sociales y am-
bientales. Las empresas B para su certificación deben in-
corporar en su direccionamiento estratégico los fines del 
triple impacto.

Para Stubbs (2017) y Long, (2018) un factor clave en las 
empresas B, es el liderazgo positivo que fomente un mo-
delo de negocio sustentable, Grimes et al., (2018) desta-
can el rol de las mujeres en el mismo. Factores como el 
relacionamiento con los colaboradores y la redefinición 
del crecimiento en términos de impacto, son prioritarios 
en este tipo de empresas.

Las B Corporation, desarrollan su actividad en el marco 
de estándares sociales, ambientales y de transparencia. 
La rentabilidad pasa de razón de ser, a su calidad de 
herramienta para la consecución de objetivos sociales y 
medioambientales e intereses estratégicos en beneficio 
de empleados, proveedores, clientes, comunidad a la 
que pertenecen y el medio ambiente.

Este modelo de negocio guarda correspondencia con los 
ODS, que deben estar integrados en la estrategia empre-
sarial, mediante la comprensión y oportunidades de la 
Agenda 2030, así como los riesgos si se incumple; para 
contribuir a la creación de empleo, provisión de produc-
tos y servicios accesibles y responsabilidad con el medio 
ambiente. 

Como respuesta latinoamericana a las empresas B, apa-
recen las sociedades BIC, como entidades con fines de 
lucro que se sustentan en el ordenamiento jurídico de un 
país, procuran un beneficio público, lo cual no impide 
que puedan distribuir utilidades, tienen elementos coin-
cidentes en la legislación latinoamericana respecto a las 

B Corporation, tales como: la definición de un propósi-
to, cambio en el régimen de responsabilidad empresarial 
y transparencia, la base legal es reciente, en Colombia 
(2016), Argentina (2018), Uruguay (2017), Chile (2017), 
Ecuador(2018), Perú (2018) (Connnolly et al., 2016); 
(Ramírez, 2011).

Las Sociedades de Beneficio e Interés colectivo (BIC), 
tienen el énfasis en la conciencia social y medioambien-
tal, determina cambios en la gestión empresarial, que 
requiere además un marco jurídico pertinente, que res-
ponda a la creación, gestión y desarrollo de entidades, 
cuyo propósito no se limite a la rentabilidad e incluso a 
las prácticas comunes de responsabilidad social, las so-
ciedades de beneficio e interés colectivo en Colombia, 
se proponen combinar su giro del negocio con acciones 
específicas orientadas al bienestar de sus colaboradores, 
la equidad social y la protección del medio ambiente. El 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), define a 
las empresas B como una clase de negocios que genera 
rentabilidad financiera e impactos positivos en la socie-
dad y en el medio ambiente. (Márquez, 2017).

Las empresas B, comparten ciertas características con 
las sociedades BIC, las primeras disponen de una certi-
ficación otorgada por la organización sin fines de lucro B 
Lab, previa evaluación de impacto, mediante el cumpli-
miento de estándares de transparencia, responsabilidad, 
rendimiento social y sostenibilidad ambiental, mientras 
que las segundas tienen un modelo societario estableci-
do por la legislación de un país.

Las nuevas demandas de la sociedad y los recursos es-
casos requieren modelos de negocio alternativos propios 
de las empresas B y BIC, al incorporar propósitos socia-
les y medioambientales, es importante proponer factores 
clave en su planificación y gestión, para un desarrollo 
sostenible.

El objetivo del presente estudio es analizar las empresas 
BIC y su base legal en el Ecuador para identificar sus 
dimensiones y variables, su potencial de adaptación a ni-
vel nacional, las ventajas, y limitaciones de este tipo de 
organizaciones.

Un concepto fundamental en la gestión de las socieda-
des es el impacto, que según el foro Impact Management 
Project, se relaciona con los resultados positivos o nega-
tivos, según los ODS, su intensidad, marginal o profunda, 
de corto o largo plazo y quiénes se benefician con su 
resultado.

METODOLOGÍA

Se aplicó un estudio cualitativo, con argumentos teórico-
empíricos, de tipo holístico, para identificar los elementos 
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clave del objeto de estudio, las similitudes y disimilitu-
des, el contexto de desarrollo y sus procesos. Se utilizó 
el procedimiento lógico y sistemático como estrategia de 
investigación. Los ejes de análisis fueron: materias, áreas 
de impacto y dimensiones. Se  aplicaron las técnicas del 
análisis bibliográfico y el análisis documental. 

RESULTADOS

La Constitución de la República (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008) en su artículo 66, nume-
ral 15, reconoce y garantiza a las personas el derecho a 
desarrollar actividades económicas, en forma individual 
o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, res-
ponsabilidad social y ambiental; el artículo 66, del mismo 
cuerpo legal, reconoce el derecho a la propiedad en to-
das sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental.

La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2020) establece el marco 
normativo para fomentar el emprendimiento implementan-
do nuevas modalidades societarias y de financiamiento. 

En correspondencia con lo anotado, las empresas ecua-
torianas tienen la oportunidad de asumir nuevos modelos 
de negocio, que no se limiten al lucro y cumplan con su 
responsabilidad social y con la naturaleza, que a su vez 
les aporta fidelización, reputación corporativa y beneficio 
económico.

El proceso de creación o conversión hacia las empresas 
BIC, demanda estructuras metodológicas con dimensio-
nes, variables y estándares que faciliten la transición de 
forma articulada y sistemática.

En Colombia, las Sociedades BIC, buscan generar bue-
nas prácticas con la comunidad, laborales y medioam-
bientales y un gobierno corporativo transparente y diver-
so. En Argentina el Gobierno prioriza a las empresas B, 
en calidad de proveedores y el sector financiero ha ge-
nerado carteras específicas de crédito para este tipo de 
organizaciones.

En el Ecuador a partir del año 2017, se inicia el movi-
miento de las empresas B, caracterizadas por un nuevo 
paradigma de gestión, qué busca el impacto social eco-
nómico y ambiental, las principales áreas en las que se 
enfocan son: la gobernanza, comunidad, trabajadores, 
medio ambiente y clientes. Una empresa B con sello de 
calidad, busca este triple impacto, a febrero del 2020, 17 
empresas ecuatorianas alcanzaron esta certificación. 

El modelo de negocio de las empresas BIC guarda corres-
pondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
base es resolver un problema y ofrecer valor, crecimiento 

e impacto social, los principales beneficios de una em-
presa B son: la disminución de los costos al requerir un 
análisis de eficiencia, la captación de talento humano 
de calidad, la diferenciación en el mercado y el acceso, 
acuerdos y alianzas comerciales, valor reputacional y 
fidelización.

Las empresas BIC, no requieren un cambio de estructura 
societaria, sino una nueva forma de trabajo con un con-
cepto orientado al impacto social, por tanto, a contribuir 
con alternativas de solución a los problemas sociales y 
ambientales. 

Las empresas ecuatorianas que desean certificarse 
deben pasar una evaluación que se sustenta en la de-
mostración de los impactos positivos de su modelo de 
negocio, así como una armonización de los estatutos or-
ganizacionales pertinentes con el triple impacto. No todas 
las empresas nacen bajo el paradigma de las entidades 
BIC, muchas organizaciones en marcha realizan la trans-
formación a este nuevo modelo de negocio. 

Con la suscripción de la agenda 2030 que se sustenta en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible se prevé un futu-
ro para este tipo de organizaciones que en la actualidad 
constituyen fuente de motivación para otras entidades 
públicas y privadas. 

El elemento diferenciador de las empresas B es la inver-
sión de impacto integrada por recursos que se canalizan 
a la producción de bienes y servicios con conciencia, por 
lo que ocurre alrededor estas inversiones a nivel global 
alcanzaron alrededor de 114000 millones de dólares y el 
5% fue atribuible a América Latina según el Global Impac 
Investing Network.

Existe relación entre el modelo de negocio y el emprendi-
miento al generar oportunidades de acceder a recursos 
orientados a soluciones a los problemas sociales median-
te el desarrollo de productos y servicios pertinentes. La 
ley de emprendimiento e innovación reconoce a las so-
ciedades de beneficio e interés colectivo, se diferencian 
de las empresas B en cuanto estas últimas disponen de 
una certificación. 

De Estados Unidos 37 Estados reconocen de forma legal 
las B Corps. En América Latina Colombia en el año 2018 
promulgó la ley de sociedades de beneficio e interés co-
lectivo. En Ecuador, con el fundamento legal para las em-
presas de triple impacto se aspira que se beneficien en 
los procesos de compras públicas y se brinden facilida-
des de acceso al crédito.

Los ecosistemas de emprendimiento son la base para la 
construcción de una nueva economía, caracterizada por 
la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, 
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es menester la sinergia empresarial, en conjunto con las instituciones de educación superior y las políticas públicas, 
para crear nuevas formas de gestión que permitan contribuir con alternativas de solución a las necesidades humanas 
prioritarias y de la naturaleza. El Ecuador, como país biodiverso, con personas y culturas con profundo sentido de 
las buenas relaciones humanas, pero con profundos problemas estructurales y la nueva generación de empresarios, 
constituye una oportunidad para dar respuesta e incorporar la innovación con propósito, para poner el poder del mer-
cado al servicio de las personas (Correa, 2019).

Existe una gran cantidad de modelos de negocio de impacto, que se estructura en función de los criterios de: medio 
ambiente, comunidad, trabajadores, gobernanza y clientes. Las sociedades BIC, se estructuran en función de los pú-
blicos a los cual  beneficiarán con sus productos y servicios.

Tabla 1: Matriz comparativa de materia de la ISO 26000 y las áreas de impacto de las BIC en la Ley Orgánica de Em-
prendimiento e Innovación del Ecuador

ISO 26000- materias
Ley de Emprendimiento e 

Innovación Ecuador, áreas de 
impacto

Dimensiones de las BIC en 
Colombia

Gobernanza
Gobernanza Gobierno corporativo

Derechos humanos

Prácticas laborales Capital laboral Prácticas laborales

Medio ambiente
Medio ambiente

Prácticas ambientales

Prácticas justas de operación
Modelo de negocio

Asuntos de consumidores Clientes

Participación y desarrollo de la co-
munidad Comunidad Prácticas con la comunidad

Las áreas de impacto consideradas en la normativa legal de las sociedades BIC del Ecuador, guardan corresponden-
cia con las materias de la Responsabilidad Social Corporativa que constan en la ISO 26000 y las dimensiones de las 
BIC de Colombia.

Tabla 2: Matriz comparativa de los aspectos considerados en la legislación de las empresas BIC en Latinoamérica

Colombia Argentina Uruguay Perú Ecuador

Gobierno corporativo Administración Administración

Deberes y pro-
tecciones am-
pliadas de los 

administradores

Gobernanza

Órganos directivos con 
criterio de inclusión social 
y cultural

Responsabi l idad 
de los administra-
dores

Responsabi l idad 
de los administra-
dores

Responsabilidad de 
los administradores

Expansión y diversidad de la 
composición administrativa

Difusión de estados fi-
nancieros

Control y transpa-
rencia

Control y transpa-
rencia

Transparencia de in-
formación S/N

Expresan la misión de la 
sociedad en documenta-
ción interna

Reporte anual para 
un impacto social y 
ambiental

Reporte anual para 
un impacto social y 
ambiental

Informe de gestión 
sobre el impacto S/N

Relación con los emplea-
dos S/N S/N S/N Capital laboral

Remuneración justa y 
equitativa S/N S/N S/N Remuneración razonable y equi-

tativa

Capacitación y desarrollo S/N S/N S/N Capacitación y desarrollo

Incentivos para la partici-
pación social de emplea-
dos

S/N S/N S/N Participación de los trabajadores 
en la sociedad
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Jornada laboral flexible, 
teletrabajo S/N S/N S/N Jornada laboral flexible, teletra-

bajo

Responsabilidad con 
consumidores S/N S/N S/N Clientes

Impacto en la 
comunidad

S/N S/N S/N Comunidad

Oportunidades laborales 
para población estructu-
ralmente desempleada

S/N S/N S/N S/N

Incentivos a labores de 
voluntariado al interior de 
la organización

S/N S/N S/N Incentivos a labores de volunta-
riado al interior de la organización

Adquisición de bienes y 
servicios de origen local S/N S/N S/N Adquisición de bienes y servicios 

de origen local

Prácticas de comercio 
justo S/N S/N S/N S/N

S/N S/N S/N S/N Impacto en la economía local, re-
gional, nacional e internacional.

S/N S/N S/N S/N Difusión de estados financieros

S/N S/N S/N S/N Relaciones sociales con acreedo-
res, proveedores y clientes.

Medio ambiente S/N S/N S/N Medio ambiente

Auditorías ambientales S/N S/N S/N

Supervisión de emisión de 
gases

S/N S/N S/N S/N

Iluminación eficiente S/N S/N
Servicios o productos que pro-
vean electricidad, agua potable y 
vivienda asequibles.

S/N S/N S/N S/N Mejora de productos y servicios 
de salud y vida saludable

S/N S/N S/N S/N Respeto a los derechos de la na-
turaleza

S/N S/N S/N S/N Productos y servicios educativos

Existe similitud en la base legal de Argentina, Uruguay y Perú, mientras que los aspectos considerados en la Ley de 
Emprendimiento e Innovación del Ecuador, tiene coincidencia con la base jurídica de la República de Colombia. 

DISCUSIÓN

A partir del análisis comparativo se identifican las principales dimensiones de las empresas BIC, en el Ecuador, en 
correspondencia con su marco legal.

Marco Legal

La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, en su artículo 3, numeral 10, define a las sociedades de beneficio e 
interés colectivo cómo “aquellas compañías que al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los inte-
reses de sus socios o accionistas, se obligan a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad 
y del medio ambiente” (Ecuador. Asamblea Nacional, 2020), esta base legal, identifica, reconoce y promueve a las em-
presas de triple impacto, que generan valor social ambiental y económico, otorgándoles personería jurídica específica.

Las sociedades de beneficio e interés colectivo son reguladas por la Superintendencia de compañías valores y segu-
ros del Ecuador, sus actividades consideran los intereses de sus socios y accionistas y asumen la responsabilidad de 
crear impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.
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Las empresas sujetas a control de la Superintendencia 
pueden adoptar la calidad de sociedad BIC, previa reso-
lución de la Junta general de socios o accionistas con al 
menos las 2/3 partes del capital suscrito o pagado, me-
diante formalización del cambio de razón social y cumpli-
miento de requisitos establecidos en la ley, entre ellos la 
incorporación en el objeto social del estatuto, las activida-
des para generar impactos sociales y medioambientales 
positivos.

En todos los casos el punto de partida es la definición 
de un propósito mediante la identificación del problema 
que cada empresa se compromete a contribuir en la so-
lución, se mide por el bienestar de las personas y de la 
naturaleza. Las dimensiones del modelo se fundamentan 
en la responsabilidad social empresarial, a saber: la eco-
optimización, la bioética empresarial y el eco desarrollo. 

La bioética empresarial atiende los dilemas morales bajo 
los cuales se desarrolla la gestión empresarial, la eco 
optimización corresponde a la mejora continua de los 
procesos entre la organización y su ecosistema coma 
el ecodesarrollo promueve el bienestar y sustentabi-
lidad del ecosistema en el cual se encuentra inserta la 
organización.

Dimensiones

En el presente trabajo se proponen las dimensiones, so-
bre la base de las áreas de impacto para las empresas 
BIC: gobernanza, capital laboral, comunidad, clientes y 
medio ambiente (Ecuador. Asamblea Nacional, 2020).

Para cada una de las dimensiones se plantean las si-
guientes variables:

Dimensiones y variables para la gestión de las empresas BIC en 
el Ecuador

Dimensión Variables

Gobernanza

 • Intereses de la compañía

 • Impacto de las decisiones

 • Reputación corporativa

 • Trato justo y equitativo a socios y 
accionistas

 • Estructura administrativa diversa

Capital labo-
ral

 • Equidad en la percepción de 
remuneraciones

 • Capacitación y desarrollo profesional del 
talento humano

 • Flexibilidad laboral y teletrabajo

Comunidad

 • Relaciones sociales con acreedores, pro-
veedores y clientes

 • Impacto de las operaciones sociales en la 
comunidad

 • Impacto en la economía local, regional, 
nacional e internacional

 • Alianzas con entidades que apoyan obras 
de interés social

 • Contratación de bienes de origen local, 
emprendimientos de mujeres o minorías 
étnicas

Medio am-
biente

 • Respeto a los derechos de la naturaleza

 • Impacto en el medio ambiente

 • Supervisión de emisiones de gases con 
efecto invernadero

 • Reciclaje

 • Uso de fuentes de energía renovable y efi-
ciencia energética

Clientes
 • Servicios básicos

 • Productos y servicios con impacto social 
positivo

La dimensión gobernanza destaca el trato justo y equita-
tivo a socios o accionistas, la diversificación de la com-
posición administrativa incluyendo personas de distintas 
culturas, minorías étnicas, orientación sexual, diversidad 
de género y capacidades físicas heterogéneas, y la con-
sideración de las consecuencias de decisiones relacio-
nadas con la actividad de la compañía.

La dimensión capital laboral considera el análisis de bre-
chas salariales para establecer estándares de equidad y 
remuneración razonable, capacitación y desarrollo profe-
sional para los colaboradores, participación en la socie-
dad a través de adquisición de acciones, flexibilidad en 
las jornadas laborales, teletrabajo, estrategias de nutri-
ción, salud mental y física de los trabajadores, prevenir el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso.

La dimensión impactó de la comunidad promueve la im-
plementación de políticas de responsabilidad social que 
priorice la contratación de productos y servicios de ori-
gen local y de emprendimientos desarrollados por muje-
res o minorías étnicas, promover los derechos humanos, 
acompañar a las comunidades para que desarrollen em-
prendimientos para su subsistencia. 

La dimensión impactó a los clientes corresponde a la pro-
visión de productos o servicios con enfoque educativo 
salud, energía, vivienda, tecnología, en general, enfoca-
dos a un impacto social positivo. 

La dimensión impactó al medio ambiente enfatiza en el 
respeto a los derechos de la naturaleza, la supervisión 
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de emisión de gases como a la promoción de reciclaje, 
utilización de energía renovable y eficiencia energética.

A continuación, se señalan los principales elementos 
cuyo énfasis puede ser destacado por los emprendimien-
tos en función del giro del negocio y del impacto social y 
ambiental que desean aportar: 

El empoderamiento de los trabajadores mediante partici-
pación accionaria o en el capital social. 

El desarrollo de la fuerza laboral con estándares de cali-
dad y el acceso a capacitación para personas en situa-
ción de vulnerabilidad cadena de suministros mediante la 
adquisición de materias primas a proveedores en situa-
ción de vulnerabilidad.

 • Reducción de emisiones mediante el uso de energías 
renovables 

 • Producción de bienes y servicios con la reducción del uso 
de recursos naturales y desechos 

 • Productos y servicios qué preservan los ecosistemas 
naturales 

 • Productos y servicios que reducen la emisión de sustancias 
tóxicas 

 • Productos y servicios que promueven la discusión y educa-
ción de problemas ambientales 

 • Prácticas de producción innovadoras y sostenibles 

 • Provisión de servicios básicos 

 • Productos y servicios que promueven el bienestar social y 
de salud 

 • productos y servicios para el desarrollo de competencias 
profesionales 

 • Productos y servicios que promueven el desarrollo cultural 

 • Productos y servicios qué proveen acceso tecnológico a co-
munidades previamente inaccesibles 

Obligaciones

La obligación principal de una sociedad de beneficio e 
interés colectivo es la creación de un impacto material 
positivo en la sociedad y el medio ambiente, para evi-
denciar el cumplimiento, el representante legal de la BIC 
debe presentar un informe de impacto de gestión, certifi-
cado por una entidad independiente y especializada, con 
estándares reconocidos a nivel internacional, como la 
certificación de sociedad tipo B o los estándares GRI del 
Global Reporting Initiative, cumpliendo las características 
de comprensibilidad, independencia y confiabilidad.

Beneficios de las Sociedades BIC

Las principales ventajas de una sociedad BIC, correspon-
den a la fidelización de sus clientes y proveedores, así 

como la retención y atracción de talento humano capa-
citado, el incremento del valor reputacional, la participa-
ción en redes de comunidades con propósitos similares, 
el acceso a incentivos económicos o tributarios que cree 
el Gobierno, la gestión de tensiones con las comunidades 
resultado de su actividad empresarial y atracción de nue-
vas inversiones.

CONCLUSIONES

Existe coincidencia en la mayoría de las materias, áreas 
de impacto o dimensiones de la ISO, la ley de emprendi-
miento e innovación del Ecuador y las dimensiones de las 
empresas BIC en Colombia, respectivamente.

Las dimensiones y variables propuestas para las empre-
sas BIC del Ecuador, corresponden a características pro-
pias de este tipo de sociedades, considerando el marco 
legal, la ISO 26000 y modelos de empresas de beneficio 
e interés colectivo, de países latinoamericanos.

El número de sociedades BIC en el Ecuador aún es li-
mitado, es menester futuras investigaciones respecto al 
seguimiento, monitoreo y evaluación del impacto social 
y ambiental.
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