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Introducción1

Responsabilidad social empresarial
en América Latina: 

Un fenómeno
en busca de agenda

Desde la época del colonialismo, las economías de América Latina se han integra-

do firmemente en la economía mundial. Las economías, basadas originalmente 

en un modelo de desarrollo orientado hacia la exportación de productos básicos, 

se han diversificado de modo gradual y con éxito durante el periodo de industria-

lización que, a mediados del siglo, veinte permitió sustituir importaciones. Al co-

menzar un nuevo milenio, sin embargo, la mayoría de las economías de la región 

permanecieron altamente dependientes de sus recursos naturales. con la excep-

ción de Méjico y Brasil, que representan la parte del león de las exportaciones ma-

nufactureras, y algunos casos excepcionales como el de las exportaciones debidas 

a la presencia de INTEL en Costa Rica, el comercio latinoamericano sigue siendo 

altamente dependiente de las exportaciones de minerales y productos agrícolas. 

(Barton, 2006; Schaper y Onffroy de Vérèz, 2001).

Estos sectores de exportación han tenido un impacto considerable en el desa-

rrollo de América Latina, y han vinculado las practicas socio ecológicas de la 

región a pautas de inversión y consumo exterior. La responsabilidad de estos 

actores exteriores (inversionistas, compañías y consumidores) ha sido un tema 

crítico en todo este tiempo, al depender de teorías y de posiciones tales como 

las que llevan simplemente “al desarrollo del subdesarrollo” o de defensores 

del neoliberalismo que promueven las actuaciones de los capitalistas como un 

motor del proceso de desarrollo. Se pueden extender las mismas reflexiones a 

las empresas locales y compañías inversoras respecto a su contribución al desa-

rrollo local y regional. Más que respuestas en blanco y negro, los matices de gris 

indican una amplia gama de responsabilidades que se han asumido o rehuido a 

lo largo del tiempo. Aunque la responsabilidad social no se aplique tan sólo a los 

sectores basados en la exportación de productos básicos, al tener en cuenta el 

impacto de las exportaciones en la banca y en el sector minero, es importante 

1 Por Jonathan Barton (PhD), Profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanísticos y Territoriales, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.
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no perder de vista la importancia de estos sectores de exportación que han ca-

racterizado el desarrollo de la región durante los pasados quinientos años, y que 

continúan jugando un papel central. La predominancia del capital extranjero en 

estos sectores, y las responsabilidades sociales asociadas, proyectan asimismo 

el tema de la responsabilidad en una perspectiva histórica y contemporánea. En 

tal sentido el tema ni es nuevo ni puede separarse del desarrollo latinoamerica-

no al ser un proceso más amplio.

El comportamiento de las empresas, en cuanto a la capacidad de generar retor-

nos de inversión, crear empleo, y ampliar los beneficios del desarrollo en con-

textos locales y nacionales, ha sido central para las pautas de desarrollo post‐

colonial. Las expectativas de actuación de las mismas, por parte de los distintos 

grupos interesados, así como de los gobiernos locales y nacionales, sigue siendo 

clave en los debates actuales de economía política. Las expectativas varían se-

gún el contexto, la dimensión de la empresa, la política de exportación o de con-

sumo local, la tenencia de la empresa, la rama y el sector de actividad y también 

según las localidades y lugares.

los debates en torno a la responsabilidad social empresarial pretenden conocer 

mejor estas fronteras, determinar en dónde residen las diferentes responsabili-

dades y establecer qué tipos de instrumento, prácticas de gestión y regulaciones 

son los más adecuados para garantizar que las empresas sean capaces de actuar 

eficazmente dentro de una gran variedad de medidas que se extienden más allá 

del limitado horizonte de la maximización de las ganancias. En esencia, el objetivo 

se concentra en cómo las empresas son capaces de contribuir a un desarrollo sos-

tenible a escalas geográficas distintas.

En respuesta a este desafío, la responsabilidad social empresarial se ha estable-

cido a lo largo de las últimas dos décadas como un elemento fundamental de la 

estrategia de las empresas, en un contexto de economía mundial cada vez más 

globalizada. Su evolución puede buscarse en las primeras iniciativas sobre res-

ponsabilidad medioambiental elaboradas en el marco de la temática de gestión 

medioambiental de los ochenta (Welford, ed. 1998; Welford y Starkey, eds. 2001) 

o, incluso más allá, en los distintos conceptos sobre ética empresarial que surgie-

ron a mediados del siglo XX (carroll, 1999). Estas ideas fueron posteriormente 

adaptadas a las estrategias y compromisos existentes con los grupos de traba-

jadores en el marco de actividades de responsabilidad corporativa empresarial 

y medioambiental (Elkington, 1997; Jenkins et al., 2002). Así, se vincularon las 

certificaciones medioambientales iniciales, como la British Standard 7750 y el 

Eco-Management and Audit Scheme, con aspectos sociales relacionados con la 

salud, la seguridad, las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores. 
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se incorporaron temas relacionados con el impacto sobre las comunidades loca-

les, los derechos humanos y la corrupción. Dobers y Halme (2009), por ejemplo 

abogaron por una acción creciente en el ámbito del fraude fiscal, la defensa de la 

competencia y la corrupción en términos de la responsabilidad social empresarial 

en las regiones en desarrollo.

la agenda que ahora se reconoce como responsabilidad social empresarial se ha 

convertido con el paso del tiempo en un programa multidimensional y comple-

jo. Dahlsrud (2008) analiza 37 definiciones de responsabilidad social e identifi-

ca concordancias en torno a cinco temas centrales que constituyen el fenómeno 

(más que un concepto o una práctica universal): la dimensión social, la dimensión 

económica, la dimensión medioambiental, la dimensión participativa y la deter-

minación. Esto se debe precisamente a la incorporación de una amplia gama de 

temas que son clave para el rendimiento y la competitividad empresarial, y para el 

desarrollo sostenible y por ello esta agenda no puede ser ya ignorada, marginada 

o dejada de lado por las empresas.

La última iniciativa para consolidar esta amplia agenda es la norma ISO 26.000 

que se encuentra actualmente en desarrollo y que debería ser operativa hacia el 

año 2011. la isO 26.000 busca encuadrar todos estos diversos temas dentro de un 

mismo conjunto de normas que ayudarán a las empresas a comprometerse con 

esta agenda de modo más consistente, al reconocer el contenido de los temas que 

están sobre la mesa y los pasos que pueden y deben ser adoptados. La ISO 26.000 

se basa en iniciativas previas que comenzaron en los setenta con el establecimien-

to de diferentes códigos de conducta para las empresas transnacionales en sus 

actividades cada vez más globalizadas. 

En muchos sentidos la responsabilidad social empresarial continua a ser domina-

da por las orientaciones europeas y norteamericanas, a las cuales las empresas 

de economías en desarrollo prefieren incorporase, en lugar de crear una agenda 

local o regional sustantiva que incluya, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y HIV/SIDA (Correa et al, 2004; Blowfield y Frynas, 2005). Pese a esto, 

sin embargo, existen casos publicados de iniciativas de RSE orientadas a aliviar la 

pobreza, como el caso de Procter y Gamble en Venezuela, y el de la Unión FENOSA 

(energía social) en colombia, documentados por Peinado-Vara (2006).

como en el caso de otros instrumentos de este campo desarrollados desde los se-

tenta, la participación de los grupos interesados, tales como los trabajadores, los 

consumidores y las PyMEs, sigue siendo problemática (Alonso, 2006). Una gran 

variedad de códigos voluntarios surgió y se consolidó por la acción de diferentes 

organizaciones, tales como el consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo sos-

tenible (World Business Council for Sustainable Development en su acepción en 
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inglés) y más tarde el Pacto Mundial de la ONU. Sin embargo, la falta de una línea 

de base u otras herramientas para valorar y evaluar la actuación de las empresas 

en estas áreas complicó la agenda y dio lugar a número creciente de críticas desde 

distintos frentes, en particular las ONGs. La frase “lavado de cara” (“greenwas-

hing” o “window dressing” en su acepción en inglés) refleja este tipo de críticas. 

En respuesta a estos cuestionamientos, CERES creó la Global Reporting Initiative 

(GRI) como una organización de “múltiples partes interesadas” (“multistakehold-

er” en su acepción en inglés) (incluyendo a empresas y ONGs), con el fin de es-

tablecer un marco de referencia para evaluar los informes de las empresas sobre 

temas de responsabilidad social. si bien la gRi ha recorrido un largo camino para 

clarificar muchas de las consideraciones de responsabilidad social, la agenda per-

manece anclada en su totalidad por problemas de evaluación del cometido (entre 

la intención declarada – el discurso –  y las intervenciones/prácticas).

¿Cómo evaluamos el cometido? ¿Qué objetivos y líneas de base son adopta-

dos? ¿Cómo comparamos empresas a nivel local, nacional y global, dentro de 

un sector y entre distintos sectores? ¿Cómo operan las cadenas de producción 

y de valor en este sentido? ¿Cómo se establecen las prioridades a través del 

amplio repertorio de temas incluidos en la agenda? Es evidente que, a pesar 

de su crecimiento exponencial como una herramienta de gestión empresarial 

con resonancia en el ámbito académico, las ONGs y las organizaciones estatales 

carecen de mecanismos de gestión y evaluación de RSE eficaces. Asimismo solo 

la naciente y novadora investigación sobre ciencias sociales, ciencias naturales 

y humanidades considera en su totalidad la RSE, en oposición en oposición al 

mundo académico predominante que comunica la “mejor práctica”, basándose 

casi exclusivamente en la perspectiva empresarial.

Existen todavía reservas en diferentes frentes: en algunas empresas, los méritos 

afines al compromiso con una agenda de amplio alcance social, medioambiental y 

basada en derechos, sigue siendo un anatema para muchos gerentes que conside-

ran estos temas como poco importantes para su negocio. Esto es también eviden-

te en el gobierno, donde se considera que los marcos regulatorios son un ejercicio 

del gobierno y del Estado, y donde se estima que las iniciativas voluntarias deben 

dejarse a los actores no–estatales. Estas reservas, que tienen distintos grupos de 

actores, sugieren que, pese a los significativos avances que se han hecho desde los 

setenta, la agenda se encuentra actualmente en una encrucijada. Bryane Michael 

(2003) presentó esta situación como un conjunto de tres paradigmas alternativos 

en el debate en torno a la responsabilidad social: la escuela neoliberal, concen-

trada en la auto–regulación; la escuela “estatista” centrada en la regulación y la 

cooperación; y un “tercer camino” que distingue las organizaciones “con ánimo de 
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lucro” de las de “sin ánimo de lucro”. Cada una de ellas tiene un Talón de Aquiles y, 

por lo general, todas omiten involucrarse con la teoría del desarrollo, por lo que se 

adaptan sólo pobremente a las circunstancias de los países en desarrollo.

Para que las “tres facetas” (de acuerdo con Elkington: 1997) del desempeño eco-

nómico, social y medioambiental se conviertan en corriente dominante, se deben 

resolver varios problemas, tales como la dicotomía entre voluntarismo y regula-

ción: ¿en qué medida la responsabilidad social debería continuar siendo un me-

canismo voluntario? ¿Cuál es el vínculo con la responsabilidad social prescripta 

por ley (por ejemplo la perspectiva de un mínimo de normas y derechos)? Otras 

cuestiones incluyen la extensión de la responsabilidad social a otras formas insti-

tucionales, más allá de la base tradicional de las grandes empresas, al incorporar 

PyMEs, granjeros, universidades, hospitales, ministerios, ejércitos, ONGs, organi-

zaciones caritativas etc.; es factible señalar en este punto que el ejército chileno 

tiene un informe de sostenibilidad conforme con la GRI.

Los siguientes artículos ofrecen un panorama sobre muchos de estos temas. Se 

debe señalar que la investigación sobre responsabilidad social se encuentra aún 

en un estado embrionario en América Latina y que seguramente comenzará a 

crecer significativamente en los próximos años, a medida que más empresas in-

corporen aspectos de responsabilidad social en sus prácticas, y que nuevas soli-

citudes por parte de consumidores, clientes, proveedores, gobiernos y grupos de 

la sociedad civil comiencen a influir en la agenda con mayor firmeza. A pesar de 

la escasez de la investigación empírica, ya se están preparando un número consi-

derable de iniciativas en la región. Por ejemplo, Vives (2006) identificó numerosas 

iniciativas, en particular relacionadas con el comercio intrafirma, en una encuesta 

realizada por el BID en 1.300 empresas en países latinoamericanos. Mientras tan-

to, las empresas de mayor tamaño, que están más vinculadas a redes globales, se 

encuentran cada vez más sometidas a distintas presiones de certificación y obliga-

das a comunicar su actuación en diferentes campos de la responsabilidad social. 

Más que la cantidad, los temas se refieren a la calidad, el contenido y la sustancia.

Parte de la complejidad de la agenda de la responsabilidad social en su forma 

actual reside en el carácter exhaustivo de la misma. Al ir más allá del simple cum-

plimiento de los requisitos sociales y medioambientales e incorporar una toda 

gama de temas, incluidos los derechos humanos y el desarrollo comunitario, la 

agenda se vuelve con el tiempo más compleja. Más que un enfoque convencional 

sobre lo que las empresas están haciendo para crear y aplicar estrategias acordes 

con las pautas de responsabilidad social, la agenda puede ser vista como una red 

de actores y temas, que se conectan a múltiples niveles. Este escenario dinámico 

resulta difícil de analizar y evaluar. Sin embargo, los artículos de esta publicación 
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ofrecen nuevas perspectivas sobre esta agenda, al ir más allá de una orientación 

empresarial tradicional.

la contribución de Paz Verónica Milet se concentra en dos casos de minas – los 

Bronces y Los Pelambres – del sector productivo chileno más importante: la pro-

ducción de cobre. El trabajo compara las posiciones de ambas empresas respecto 

a la evolución de la agenda sobre responsabilidad que se está forjando frente a 

las distintas ubicaciones y respuestas institucionales. Si bien puede considerarse 

que el artículo está basado en estudios de casos y refleja en gran parte la labor 

convencional en RsE, su valor añadido proviene del contraste entre las experien-

cias de una empresa que opera en un área predominantemente agrícola, y en 

donde la explotación de cobre es relativamente reciente, con las prácticas de una 

planta anglo–americana más antigua, ubicada en el área metropolitana. También 

se deriva del sentido que cada empresa ha otorgado a las iniciativas sociales lleva-

das a cabo por medio de sus fundaciones comprometidas con el bienestar de las 

comunidades. Lo que resulta evidente de este material es la relativa ausencia del 

Estado en la promoción de actividades de responsabilidad social. 

las otras contribuciones operan a nivel nacional e internacional. Es aquí donde gran 

parte de la agenda de la responsabilidad social se determinará en los próximos años, 

dado el aumento de las presiones por parte de los actores globalizados (grupos de 

consumidores y clientes) y de los dispositivos mundiales (tales como los acuerdos 

sobre inversión y comercio, y las normativas internacionales y las certificaciones).

El nivel de conciencia pública y promoción gubernamental de la responsabilidad 

social es uno de los aspectos centrales del artículo que Zuleike Ferre, Natalia Mel-

gar y Maximo Rossi escrito, basándose en una encuesta nacional realizada en 

Uruguay. Esta encuesta, una de las primeras de su tipo en la región, proporciona 

una fuerte evidencia de la relativa falta de conciencia pública actual, y de la clara 

asociación entre la responsabilidad social y las condiciones de trabajo y salario, 

frente a otros aspectos, tales como el medioambiente. sin embargo, al comparar 

responsabilidades observadas por empresas y gobierno, la encuesta revela la ma-

nera en que la gente asocia ciertas responsabilidades con el Estado, y otras con la 

empresa. Resulta claro que encuestas de este tipo son vitales para entender las 

percepciones de responsabilidad social y para orientar a los dirigentes de empre-

sas y gobiernos en la elaboración de las agendas nacionales en este aspecto.

Existen claras diferencias entre sectores y ramas de actividad dentro de un con-

texto nacional e internacional que influencian la forma en que se desarrollan las 

agendas y que surgen, por ejemplo, al comparar empresas mineras y empresas 

bancarias o compañías de tecnología de la información. la contribución de María 

Alejandra gonzález-Pérez se concentra en el sector bananero colombiano para ver 
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cómo la agenda de responsabilidad social ha surgido a consecuencia del comercio 

mundial de este producto. Más que un análisis a nivel de empresa, el artículo 

propone el concepto de redes de responsabilidad social en las que la empresa 

es parte de una red de actores, y en la que cada uno de ellos tiene un papel que 

jugar en la producción, la comercialización y el consumo. El enfoque de red aleja 

el papel principal de la empresa, al evidenciar que el fortalecimiento de la agenda 

requiere resultados negociados, así como cambios de conducta no sólo en las 

empresas sino también a lo largo de la cadena de producción. Particularmente 

interesante en este caso colombiano es el papel de esta red a la hora de afrontar 

el contexto de violencia civil en cual opera.

La importancia creciente de estas redes y la globalización de la mayoría de las 

cadenas de producción han llevado a algunos investigadores a concentrarse cada 

vez más en los instrumentos internacionales para lograr mayor responsabilidad 

empresarial. Marcelo saguier cita el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos 

como una forma en que las diferentes partes interesadas puedan ejercer presión 

sobre las empresas a través de tribunales públicos que presentan acusaciones 

contra empresas por abusos. Si bien no se trata de entidades legales, el objetivo 

de estos tribunales es poner en evidencia públicamente a las empresas, y em-

pujarlas a adoptar posiciones morales en materia de responsabilidad social. Al 

revelar muchas acusaciones ha sido posible registrar de modo más sistemático las 

críticas expresadas contra determinadas empresas en lugares precisos. 

Torrent y Lavopa, por el otro lado, examinan la inserción de elementos de 

responsabilidad social en los acuerdos de inversión y comercio. Su artículo 

evalúa diferentes formatos y contenidos para determinar los modelos domi-

nantes de acuerdos bilaterales y multilaterales de Estados Unidos y la Unión 

Europea. los autores sostienen que es posible mejorar este tipo de acuerdos 

para incorporar criterios de responsabilidad social y obligar a las empresas a 

comportarse éticamente dentro de sistemas de producción complejos y glo-

balizados, mediante el uso de instrumentos basados en reglas jurídicas, inter-

nacionalmente reconocidas.

Los diferentes enfoques, escalas y temas presentados en estos cinco estudios re-

flejan sólo una parte de la muy diversa agenda que constituye la responsabilidad 

social empresarial. Lo que comparten es una posición en tres puntos específicos 

de trascendencia para toda la investigación sobre la responsabilidad social y para 

la construcción de una futura agenda. El primero se refiere a las relaciones entre 

múltiples actores más que a la empresa en sí misma. Las empresas operan en una 

red compleja de actores y todos éstos tienen el rol de influenciar en la responsa-

bilidad social de la empresa, ya sea ejerciendo o no ejerciendo presiones.
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El segundo es la cuestión de la dimensión. En un contexto de intensa globaliza-

ción, las decisiones de los actores en un sitio pueden influenciar las de otros en 

distintos lugares. Esto hacer preguntarse dónde se ubica la responsabilidad de 

la empresa, y no sólo de cuáles son dichas responsabilidades. Los análisis de es-

calas múltiples, que engloban cadenas de proveedores, producción, transporte, 

distribución y ventas, así como compromisos de reciclaje, revelan una imagen más 

compleja de la RSE y de hasta donde las empresas tienen influencia, impacto y 

responsabilidad. También generan la pregunta de qué administración o jurisdic-

ción es la responsable de asegurar el cumplimiento, y qué códigos legales deben 

cumplirse en un contexto transnacional. la importancia del cumplimiento legal es 

de continuo relevante en la discusión sobre responsabilidad social en la medida 

en que, en muchos casos, ésta se define como lo que las empresas hacen más allá 

de sus compromisos legales, lo que generalmente se denomina “extra–cumpli-

miento” (o “compliance–plus”, en su acepción en inglés).

El segundo punto se inserta en un tercero, vinculado a los niveles de regulación 

¿En qué medida los códigos voluntarios son adecuados o efectivos a la hora de 

lograr crecientes niveles de responsabilidad social? ¿En qué medida los estados 

apoyan las iniciativas de responsabilidad social debido a sus propias limitaciones 

en la inspección y aplicación de las normas? La cuestión de la regulación y la me-

dida en que los estados deberían involucrarse en la promoción de la responsabi-

lidad social, y el cumplimiento de la misma, sigue siendo central en el debate, no 

resuelto en su mayor parte, tanto en cuanto a regulación nacional o a acuerdos 

internacionales.

A fecha de hoy, las experiencias de responsabilidad social en América Latina han 

sido muy heterogéneas. Se han elaborado distintas iniciativas desde los ochenta 

para mejorar las prácticas intrafirma así como las condiciones sociales y medio-

ambientales locales. Algunas de estas iniciativas son específicas y están muy fo-

calizadas en un tema; otras se incorporan a estrategias de gestión y acuerdos 

más amplios establecidos junto con otras partes interesadas. Esta complejidad 

y heterogeneidad, no sólo de prácticas sino también de normas de certificación, 

así como el amplio espectro de temas potenciales a considerar, y las redes cada 

vez más globalizadas en las que la producción y el consumo tienen lugar, pre-

sentan un desafío para profesionales, reguladores y evaluadores. Entre las voces 

que promueven la responsabilidad social y aquéllas que la critican existe una gran 

variedad de justificaciones y aspiraciones. De muchas maneras, el papel de los 

empresarios en cuanto a su contribución al desarrollo sostenible en América la-

tina se encuentra bajo examen, y de ahí el interés de una gran cantidad de partes 

interesadas en establecer una agenda que se mueva claramente en esta dirección.
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