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Responsabilidad social, tendencia 
hacia el éxito
Lara Cepa Serrano, Joaquín Pacheco, Julio César Puche

Resumen

La responsabilidad social está de moda; durante los 
últimos años no hay periódico, revista o publicación que 
no incluya artículo o información sobre responsabilidad 
social empresarial o corporativa.1 Se plantea si es una 
moda pasajera o una tendencia cada vez más coherente y 
consolidada que genera valor para la sociedad, las partes 
interesadas y la propia empresa u organismo. 

Este artículo comienza con los antecedentes históricos 
de la responsabilidad social para analizar su concepto. A 
continuación, se describe la situación de la responsabilidad 
social en España, para finalizar con una serie de iniciativas  
de organismos nacionales. 

Palabras clave: responsabilidad social, sostenibilidad. 
Clasificación JEL: A13, M14, Q01, G18.

1 Existen dos formas para denominar la responsabilidad social en las empresas: «res-
ponsabilidad social en la empresa» y «responsabilidad social corporativa». Dichos 
términos se utilizan indistintamente para reflejar la misma realidad; la diferencia 
entre ambos conceptos es la forma jurídica y dimensión de la organización. 
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Abstract

Social Responsibility is fashionable; in recent years all 
newspapers, magazines or publications include an article or 
information on corporate social responsibility. It has been 
asked whether it is a fad or a more coherent and increasingly 
consolidated trend that creates value for the society, the 
stakeholders and the company and/or organization itself.

This paper starts with the historical background of social 
responsibility to analyze the concept itself. Later, it will discuss 
the situation of social responsibility in Spain to conclude with 
a series of national initiatives.

Keywords: Social Responsibility, Sustainability.
JEL Classification: A13, M14, Q01, G18.
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1. Antecedentes históricos y concepto de la responsabilidad social en 
las organizaciones

Aunque el concepto de responsabilidad social no aparece de forma explí-
cita hasta mediados del siglo XX, se puede decir que en términos éticos y 
morales ha estado presente desde el principio de la historia de la humanidad 
a través de normativas y de restricciones filosóficas o religiosas. Y es que la 
responsabilidad social refleja las expectativas de la sociedad en un momento 
dado y son susceptibles de cambio. Es decir, a medida que cambian las nece-
sidades de la sociedad, sus expectativas en relación con las organizaciones 
también cambian para reflejar esas inquietudes. Por ejemplo, una primera 
aproximación de la responsabilidad social se centraba en las actividades 
filan trópicas, como por ejemplo, hacer obras de caridad. En el siglo pasado, 
al ir surgiendo materias tales como las prácticas laborales justas, y otras 
materias como los derechos humanos, el medio ambiente, la protección al 
consumidor, la lucha contra el fraude y la corrupción, se han ido sumando, a 
medida que se les ha ido concediendo mayor atención.

A lo largo de los años se ha intentado buscar una definición compartida, 
tarea difícil si se tiene en cuenta que la responsabilidad social es una cons-
trucción social. A falta de un concepto único, (Wilenius, 2005; Dahlsrud, 
2008) se han ido elaborando muchas definiciones en las que, afortunadamen-
te, en casi todas ellas aparecen componentes comunes que ayudarán a definir 
qué es la responsabilidad social: una referencia a tres ámbitos de responsa-
bilidad (económico, social y medioambiental (Elkington, 1998); una alusión 
a los interlocutores (stakeholders), ante los que la empresa se presenta como 
responsable; la identificación de esas responsabilidades como voluntarias 
(sin olvidar las obligatorias, como las que hacen referencia al marco legal y 
normativo) o alguna referencia a la necesidad de que esté integrada en la es-
trategia, en las políticas y las operaciones de la organización. Al final, se trata 
de una definición compleja y aglutinadora en una época en la que la sociedad  
exige cambios y transformaciones de calado en materia de responsabili-
dad social. A continuación, se mencionan distintas definiciones de responsa-
bilidad social, especialmente procedentes de organismos españoles:

• Pacto Mundial-Global Compact2 (ONU, 2000): «Acción voluntaria 
que busca contribuir a alcanzar mercados globales más sostenibles e 
inclusivos mediante su inclusión en valores compartidos con el deseo 
de incentivar relaciones más benéficas entre empresas y sociedades, 
prestando especial atención a las personas más pobres del mundo».

2 Ver https://www.unglobalcompact.org/
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• ISO 26000 (Asociación Española de Normalización, 2012): «Res-
ponsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisio-
nes y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, 
mediante un comportamiento ético y transparente que: 
• contribuya al desarrollo sostenible, incluida la salud y el bienestar 

de la sociedad;
• tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
• cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la norma-

tiva internacional de comportamiento;
• esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 

sus relaciones».
• Libro verde (Comisión Europea, 2001): «Integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioam-
bientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 
interlocutores».

• Libro blanco de la RSE3 en España (Congreso de los Diputados, 
2006): «La integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su 
estrategia política y procedimientos, de las preocupaciones sociales, 
laborales, medio ambientales y de respeto de los derechos humanos 
que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de 
interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que se derivan de sus acciones».

• Forética (Foro para la Gestión de la Ética y Responsabilidad Social, 
1999): «Fenómeno voluntario por el que se busca conciliar el creci-
miento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compro-
miso con el desarrollo social y la mejora del medioambiente».

• Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa 
(AECA, 2004): «Compromiso voluntario de las empresas con el de-
sarrollo de la sociedad y la prevención del medio ambiente, desde 
su composición social y un comportamiento responsable hacia las 
personas y grupos sociales con quienes interactúa».

Por tanto, tras el análisis del concepto por distintas organizaciones se puede 
concluir que al abordar una organización de responsabilidad social se debe 
tener en cuenta la manera en que sus decisiones y actividades afectan a la so-
ciedad y al medio ambiente, así como a los distintos grupos de interés. Además, 
deberá considerar las expectativas que tiene la sociedad en lo que concierne a 
esos impactos que, a su vez, pueden diferenciarse con respecto a los intereses 
particulares de las partes interesadas, como se representa en la figura 1.

3 RSE: responsabilidad social de la empresa.
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Figura 1. Relación de la organización, la sociedad y las partes interesadas
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Fuente: elaboración propia.

2. La responsabilidad social en España

El Foro Económico Mundial ha demostrado la existencia de una alta 
corre lación entre la posición competitiva y el grado de adopción de políticas 
de sostenibilidad de un país (Marca España-Forética, 2014). El tejido econó-
mico de España cuenta con un conjunto de sectores que pueden desarrollar 
plenamente la responsabilidad social de cara a futuro, y así convertirse en 
una fuente innata de competitividad a largo plazo.

España parte de una posición aventajada que le puede permitir con-
vertirse en uno de los referentes mundiales en sostenibilidad a mediano y 
largo plazo. 

• Desde el punto de vista económico, España es un país cuya economía 
se encuentra en una fase de ajuste profundo como consecuencia de 
grandes desequilibrios en su cuadro macroeconómico desarrollados 
durante los últimos años. Esta fase correctiva genera fricción, dado 
que exige en muchos casos la reestructuración de un buen número de 
industrias y sectores, y tiene consecuencias negativas como un alto 
nivel de paro y un redimensionamiento de algunos servicios públicos. 
Sin embargo, esta situación no debe eclipsar el potencial del país en 
materia de sostenibilidad ni su competitividad a largo plazo. 
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• Desde el punto de vista social, España es un país con una gran diver-
sidad cultural y lingüística, así como un valioso patrimonio histórico. 
La sociedad española cuenta con uno de los sistemas de salud más 
eficientes del mundo y posee estadísticas privilegiadas de esperanza 
de vida. 

• Y desde el punto de vista medioambiental, España es uno de los 50 
países de mayor extensión en el planeta, y el segundo más grande de 
la Unión Europea, con una superficie de más de cincuenta millones 
de hectáreas. Debido a su ubicación geográfica y variedad climática y 
topográfica es una zona de excepcional riqueza ambiental. La propia 
Constitución Española (1978), en su artículo 45, reconoce el «derecho 
de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona así como el deber de todos de con-
servarlo», con lo que sienta las bases de un compromiso nacional de 
cuidado y respeto del medio ambiente.

Por otra parte, las empresas españolas han sido proactivas en la adopción 
de la responsabilidad social, así como de sus estándares y principios inter-
nacionales; existe un marco institucional favorable para su desarrollo. Una 
Estrategia Nacional de Responsabilidad Social Empresarial (Ministerio de  
Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, 2014), la creación  
de consejos y órganos de coordinación y consultivos a nivel nacional y regio-
nal, así como un desarrollo normativo, contribuyen a potenciar su implanta-
ción en España.

Adherirse a los principios del Pacto Mundial apoyado por las Naciones 
Unidas puede crear beneficios a la organización (Thérien y Pouliot, 2006; 
Arevalo, Aravind et al., 2013). Y cada vez son más las empresas españolas 
con respecto a otros países que informan sobre los estándares internaciona-
les de transparencia y reporte. Cabe destacar que en 2002, siete organizacio-
nes españolas hicieron uso del marco del Global Reporting Initiative (GRI) 
para la elaboración de informes anuales de responsabilidad social, cifra que 
en 2012 había ascendido a 180. Asimismo, grandes empresas españolas es-
tán ocupando destacados puestos en las clasificaciones de los índices que 
valoran el desempeño en materia de sostenibilidad, como son el Dow Jones 
Sustainability (DJSI) y el FTSE4Good Index. Además, las pymes4 espa-
ñolas también han apostado por profundizar en relación a la responsabili-
dad social, fruto del trabajo realizado, en buena parte, por las Cámaras de  
Comercio. Igualmente, se han constituido departamentos de promoción 
de responsabilidad social en organizaciones sindicales, ONG, medios de 

4 Pequeñas y medianas empresas.
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comunicación, administraciones públicas y universidades que han contri-
buido, más si cabe, a su promoción y desarrollo.

A pesar de todo, se muestran debilidades; existe una confusión generaliza-
da en la opinión pública entre la responsabilidad social empresarial y la acción 
social o el marketing social, fruto del desconocimiento de la gestión y medi-
ción de los aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial.

3. Iniciativas de responsabilidad social en España

Este apartado describe, por orden de relevancia e importancia, el marco 
regulatorio (con base en el Consejo Estatal y en la Ley de Economía Sos-
tenible) a partir del Libro blanco y de las distintas fundaciones, clubes y 
observatorios especializados.

En el año 2011, con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible 
(2011a) y la actualización de la Ley de modernización y desarrollo del sis-
tema de Seguridad Social (2011b), se inicia un proceso de cambio en la 
Administración Pública y otras instituciones relacionadas. La Comisión Na-
cional de Mercados de Valores (CNMV), por su parte, aprobó por Acuerdo 
del Consejo el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, 2015) y ha colaborado en el proyecto 
de modificación a la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 
1, 2010) que se basa en la transparencia de la información, y posteriormente 
a la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo 
(Ley 31, 2014).

Sin embargo, dentro del marco normativo español que regula la respon-
sabilidad social empresarial en España, se pueden considerar como elemen-
tos vertebradores el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las 
Empresas y la Ley de Economía Sostenible (2011a).

• Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas  
(CERSE).

El CERSE (Real Decreto 221, 2008) es un órgano asesor y consultivo 
del Gobierno (no ejecutivo), adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, que identifica y promociona mejores prácticas y propone las 
políticas de responsabilidad social. Podemos destacar que en julio de 
2014 fue aprobada la Estrategia española de responsabilidad social 
de las empresas 2014-2020 (Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial del Gobierno de España, 2014), para empresas, administraciones 
públicas y el resto de las organizaciones hacia una sociedad y una 
economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. La 
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estrategia, como muestra la figura 2, se vertebra en torno a cuatro ob-
jetivos estratégicos y propone un total de diez líneas de actuación que 
parten de seis principios: competitividad, cohesión social, creación 
de valor compartido, sostenibilidad, trasparencia y voluntariedad.

Figura 2. Estructura de la estrategia española de responsabilidad social de las empresas
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España (2014).
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• Ley de Economía Sostenible:

La Ley de Economía Sostenible (2011a) define el concepto de econo-
mía sostenible y los principios resultantes de actuación de los poderes 
públicos, y un conjunto de reformas de impulso de la sostenibilidad 
de la economía española, que se refieren a:

• La mejora del entorno económico

• El impulso de la competitividad del modelo económico español, 
que actúa específicamente sobre tres ejes de mejora de la competi-
tividad de las empresas españolas: el desarrollo de la sociedad de la 
información, un nuevo marco de relación con el sistema de I+D+i y 
una importante reforma del sistema de formación profesional.

• La sostenibilidad medioambiental, en aquellos aspectos que inciden 
en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad 
del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y 
movilidad sostenible, y el impulso del sector de la vivienda desde la 
perspectiva de la rehabilitación.

• Los instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Eco-
nomía Sostenible.

• Libro blanco5 de la RSE

El Libro blanco de la RSE (Congreso de los Diputados, 2006) en 
España es un informe elaborado con el objetivo de potenciar la res-
ponsabilidad social en el país. Recomienda que la política pública 
de desarrollo de la responsabilidad social de las empresas esté cons-
tituida por normas que fomenten iniciativas voluntarias de prácticas 
empresariales responsables, y por acuerdos y medidas legislativas que 
contribuyan a favorecer las conductas responsables de los actores 
económicos. 

• Clubes, observatorios especializados y fundaciones

A continuación se mencionan las entidades especializadas y profesio-
nalizadas en la promoción y desarrollo de la responsabilidad social de 

5 Los Libros blancos son documentos que contienen propuestas de acción comuni-
taria en un ámbito específico. A veces son la continuación de un Libro verde, pu-
blicado con el fin de iniciar un proceso de consulta en el ámbito europeo. Mientras 
que los Libros verdes exponen un abanico de ideas con fines de debate público, 
los Libros blancos contienen un conjunto oficial de propuestas en materia política 
específica, y constituyen la guía para llevarlas a cabo. 
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la empresa. Todas sus actividades se centran en la investigación, pro-
moción y difusión de la misma. Su campo de acción se circunscribe a 
todos los aspectos que actualmente se entienden como elementos de 
la gestión sostenible, ética y responsabilidad de las organizaciones.

• Club de excelencia en sostenibilidad: constituido en 2002, es 
una asociación empresarial compuesta por un grupo de empresas 
que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista 
económico, social y medioambiental. Busca convertirse en un foro 
de diálogo con todos los grupos de interés, en una plataforma de 
evaluación comparativa (benchmarking) en desarrollo sostenible, 
en difundir y transmitir conocimiento de valor y en evaluar siste-
máticamente el estado de la responsabilidad corporativa en España.

• Forética: creada en 1999, es una asociación de empresas y pro-
fesionales de la responsabilidad social empresarial. Su misión es 
fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social, al 
dotar a las organizaciones del conocimiento y herramientas necesa-
rias para desarrollar un modelo de negocio competitivo y sostenible. 
Se destaca por la elaboración de un estándar certificable llamado 
SGE21 (Sistema de gestión ética y socialmente responsable), ser 
socio de CSR Europe y por la difusión de la responsabilidad social 
empresarial.

• Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES): es una organiza-
ción independiente sin fines de lucro, fundada en 1992 para desa-
rrollar, gestionar y promover proyectos de desarrollo sostenible 
y de responsabilidad social empresarial en España y en América  
Latina. Su trabajo se centra en el análisis del comportamiento de 
las principales empresas que operan en bolsa en su responsabilidad 
social (es el órgano evaluador de EIRIS/FTSE4Good en España).  
Ofrece información y herramientas a las empresas y otros organis-
mos para hacer frente al reto del cambio climático, maximizar el uso 
eficiente del agua y sensibilizar y ayudar a los usuarios en el consu-
mo responsable.

4. Conclusiones

Aunque la responsabilidad social parece estar de moda, se está produ-
ciendo un cambio y se está convirtiendo en una tendencia cada vez más 
consolidada, fruto de todos los esfuerzos, programas, estrategias, iniciativas 
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y experiencias concretas que algunas organizaciones a nivel nacional e inter-
nacional están implantando y fomentando.

La responsabilidad social va más allá del mero cumplimiento legislativo 
y normativo y, poco a poco, las organizaciones la han incorporado a sus 
estrategias; ya no solo se centran en generar valor para sí mismas sino que 
tienen en cuenta el medio ambiente, la sociedad y las partes interesadas, para 
participar de manera activa en los problemas de la sociedad. 

En España, como resultado del fomento de la responsabilidad social, son 
numerosos los organismos que están impulsando iniciativas de diversa índole. 
También las empresas han unido sus esfuerzos en dicha materia formando, 
entre otros, asociaciones, clubes y observatorios. 

Aun así queda un largo recorrido que realizar para ampliar el conoci-
miento de las acciones emprendidas y extender la cultura de la responsabili-
dad social, generar valor añadido a largo plazo para que prime el crecimiento 
económico sostenido.
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