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RESuMEN

E l artículo describe los principales temas que actualmente es-
tán presentes en la agenda de la RSc, así como algunas de las 
tendencias que en esta materia están llegando o ya se enuncia 

que están por llegar, y que tendrán enorme importancia para las em-
presas españolas, independientemente de su tamaño, sector y geo-
grafías en las que operen. 

Se analiza el beneficio que supone la RSc para las empresas, median-
te la generación de valor a corto, medio y largo plazo, analizando el 
grado de implantación de la RSc en las grandes empresas españolas 
a partir del cumplimiento de las recomendaciones cNmv, describien-
do los principales prescriptores de tendencias y de perspectivas de 
futuro de la RSc, así como el análisis de los principales temas que 
actualmente están en la agenda y que son de aplicación para las di-
ferentes organizaciones, porque analizar la evolución que ha tenido 
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os y mirar al mañana de la RSc permite a la organización identificar riesgos y oportunidades y, 
sobre todo, tratar de anticiparse y aportar una visión de futuro para lograr una ventaja com-
petitiva con la RSc.
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Responsabilidad Social corporativa (RSc), principales prescriptores de la RSc, Evolución y 
nuevas tendencias, perspectivas de futuro, generación de valor a largo plazo. Elemento de 
competitividad.
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ABSTRACT

t he article describes the main topics currently on the cSR agenda, as well as some of the 
emerging and announced trends in this area which will be enormously important for Spa-
nish companies, irrespective of their size, sector and the regions in which they operate. 

it analyzes the benefits of cSR for companies, through value creation in the short, medium and 
long term, analyzing the degree of implementation of cSR at major Spanish companies on the 
basis of compliance with the cNmv recommendations and describing the main trendsetters and 
future outlook for cSR, as well as analyzing the main topics currently on the agenda and appli-
cable to the different organizations, because by analyzing how cSR has evolved and looking to 
the future of cSR organizations can identify risks and opportunities and, above all, try to stay one 
step ahead and take a forward-looking approach to gain a competitive edge through cSR.
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INTRODUCCIÓN

analizar la evolución que ha tenido y mirar al mañana de la RSc puede ayudar a todo tipo 
de organizaciones a identificar riesgos y oportunidades venideras y, sobre todo, a tratar de 
anticiparse y a aportar una visión de futuro para lograr una ventaja competitiva con la RSc. 

predecir el futuro es siempre difícil, y más aún en un entorno como el actual donde la princi-
pal característica es la incertidumbre –baste citar el ejemplo de que el futuro de las políticas 
ambientales globales puede depender de la posición que finalmente tome el presidente de 
los EE.uu.–, pero el presente nos aporta algunas señales significativas. 

El artículo realiza un análisis de algunos de los principales temas que actualmente están en 
la agenda de la RSc y de algunas de las tendencias que están llegando o ya se enuncian que 
están por llegar, y que nosotros entendemos que tendrán importancia en los próximos años 
para las empresas españolas independientemente de su tamaño, sector y geografías en las 
que operen. aquí tan sólo nos limitaremos a enunciarlas, y a explicar de forma somera por qué 
consideramos que se trata de una tendencia, pero sin entrar en profundidades o valoraciones.

En el primer apartado queremos hacer una reflexión inicial sobre el beneficio que supone la 
RSc para la empresa, mediante la generación de valor a corto, medio y largo plazo, rompien-
do así el paradigma de que la RSc solo juega en el largo plazo.

En el segundo apartado presentamos una aproximación sobre el grado de implantación de 
la RSc en las grandes empresas españolas a partir del cumplimiento de las recomendaciones 
cNmv. obviamente se trata de una aproximación parcial al tratarse de un número reducido 
de empresas, pero nos parece especialmente relevante ya que, de alguna forma, marca la 
evolución que tendrá en el futuro en este ámbito.

En el tercer apartado de este artículo, presentamos los que, a nuestro juicio, son los princi-
pales prescriptores de tendencias y de perspectivas de futuro de la RSc. todos ellos han sido 
fuente de inspiración para la realización de este artículo.

En el cuarto apartado, quizás el más extenso, incluimos un análisis de los principales temas 
que actualmente están en la agenda de la RSc. Queremos adelantar al lector que por lo ge-
neral nos referimos a perspectivas y tendencias en RSc que ya están aquí, como mucho de 
medio plazo, que pueden requerir acciones inmediatas por parte de las organizaciones. por 
lo tanto, este apartado puede resultar de interés, sobre todo, para aquellas compañías que 
tienen visión de medio plazo y la convicción de que la generación actual debe contribuir a 
preparar el entorno en el que se moverá la sociedad futura.
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os 1. EL BENEFICIO DE LA RSC PARA LAS EMPRESAS: 
GENERAR VALOR A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO.

En los últimos años se ha producido un avance –la evolución ha sido evidente– en la intro-
ducción del concepto de Responsabilidad Social corporativa (RSc) en todo tipo de organiza-
ciones y, en particular, en las empresas. 

la RSc ha permitido aproximar posturas entre las empresas y la sociedad en general, y com-
prender así mejor el nuevo rol que juega cada uno. En un mundo como el actual – híper 
conectado e híper transparente-, el papel de la empresa ya no esta tan claro y definido como 
antes, la sociedad demanda de ella un compromiso mayor con el entorno en el que opera, 
en la defensa de los derechos humanos y en la preservación del planeta y, además, mayor 
transparencia en su gestión. 

Es el momento recuperar el concepto de “empresa ciudadana”, que tal vez surgió antes de 
tiempo y que por ello no fue tan bien acogido, pero que ahora es clave. la empresa es un 
ciudadano más en el entorno en el que actúa, y que debe relacionarse con los demás ciu-
dadanos y con el Estado/ gobierno. la empresa forma parte de la comunidad en la que está 
presente, no solo generando empleo y pagando impuestos. 

Es un hecho que las empresas generan riqueza. Son un motor de desarrollo no sólo econó-
mico sino también social; su innovación, el apoyo a la investigación, los programas de acción 
social y de inversión cultural, su relación con la universidad y otro tipo de organizaciones no 
lucrativas (oNg, fundaciones, etc.) e incluso el voluntariado empresarial, son ejemplos de 
acciones que, desde la empresa, mejoran la vida de las personas. 

obtener beneficios, ser competitivos, respetar el entorno natural y comprometerse con el 
progreso económico y social de los países en los que se desarrolla su actividad mercantil, son 
conceptos que deben formar parte del business plan de cualquier proyecto empresarial que 
quiera ser sostenible. 

la empresa tienen que dejar que la Responsabilidad Social corporativa (RSc) forme parte de 
su estrategia y se integre internamente, de forma que, que además de obtener resultados y 
repartir dividendos entre sus accionistas (si este fuera el caso), otorgue mayor importancia 
a la gestión de su impacto en la sociedad y en la economía de los países en los que actúa, si 
quiere ser sostenible.

En este momento, muchas empresas, están generando valor y comprometiéndose con la 
sociedad desde dos vías diferentes pero que son complementarias: su acción social y su ac-
tividad empresarial.

a principios del año 2017 se publicaron dos cartas que ilustran perfectamente esta integra-
ción, dos visiones de la RSc complementarias e íntimamente conectadas, por un lado, la 
filantropía; y por el otro, la generación de valor a largo plazo:
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•	 bill y melinda gates en su carta anual titulada “Querido Warren”1 (en referencia a Warren 
buffet) reflexionan sobre el por qué la donación realizada por Warren buffet a su Funda-
ción puede ser la mejor inversión de uno de los mayor filántropos del mundo.  El siguiente 
párrafo ilustra perfectamente los beneficios que puede tener la filantropía: “Esperamos 
que esta historia sirva para recordar por qué la ayuda internacional debe seguir siendo una 
prioridad: mejorar las vidas más allá de nuestras fronteras reviste un gran interés nacional 
y mundial. Al evitar la propagación de enfermedades, salvamos vidas en otros países y en 
el nuestro. Al estimular el desarrollo económico, abrimos nuevos mercados para los bienes 
procedentes de nuestro país. Al reducir las probabilidades de que surjan nuevos conflictos, 
promovemos nuestra seguridad nacional. Y al ayudar a los más pobres a salir de la pobreza, 
expresamos los más altos valores de nuestras naciones”.

•	 laurence d. Fink, fundador, presidente y cEo de blackRock, inc. (seguramente uno de los 
gestores de fondos más grandes del mundo) en su carta de 2017 a los cEos2 reflexiona 
sobre la contribución de los criterios aSg a la generación de valor a largo plazo. En parti-
cular, en la carta se señala que “los factores ambientales, sociales y de gobernanza (aSg) 
relevantes para el negocio de una empresa pueden proporcionar información esencial 
sobre la eficacia de la gestión y, por lo tanto, las perspectivas a largo plazo de una empre-
sa. buscamos que una empresa esté en sintonía con los factores clave que contribuyen al 
crecimiento a largo plazo: la sostenibilidad del modelo de negocio y sus operaciones, la 
atención a los factores externos y ambientales que podrían afectar a la empresa y el reco-
nocimiento del papel de la empresa como miembro de las comunidades en las que opera. 
una empresa global necesita ser local en cada uno de sus mercados.3

Estos mismos enfoques podemos encontrarlos en las cartas de 2018 tanto de bill y melinda 
gates4 como del presidente y cEo de blackRock5. Fink afirma que cada empresa debe partir 
de un propósito fundamental y que para prosperar a lo largo del tiempo cada compañía 
debe generar no solo resultados financieros, sino también hacer una contribución positiva 
a la sociedad. 

la RSc debe poner el foco en integrar la filantropía/acción social como parte de la gestión de 
la relación con sus grupos de interés y también como parte de la gestión de sus riesgos am-
bientales, sociales y de gobernanza (aSg), desarrollando así plenamente el concepto de RSc que 

1  https://www.gatesnotes.com/2017-annual-letter?Wt.mc_id=02_14_2017_00_al2017_gl-gN_&Wt.tsrc=glgN

2  https://www.blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

3  https://www.blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter: “Environmental, social, and governance (ESg) factors 
relevant to a company’s business can provide essential insights into management effectiveness and thus a company’s long-term prospects. 
We look to see that a company is attuned to the key factors that contribute to long-term growth: sustainability of the business model and 
its operations, attention to external and environmental factors that could impact the company, and recognition of the company’s role as a 
member of the communities in which it operates. a global company needs to be local in every single one of its markets.”

4   https://www.gatesnotes.com/2018-annual-letter?Wt.mc_id=02_13_2018_02_annualletter2018_bg-media_&Wt.tsrc=bgmedia

5   https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

https://www.blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
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os asumió la Comisión Europea en 20116  “…«la responsabilidad de las empresas por su impacto en la so-
ciedad»… Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha 
colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, 
medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consu-
midores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de: – maximizar la creación de 
valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad 
en sentido amplio; – identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.”

la acción social y la gestión de asuntos y riesgos aSg, forman parte de la RSc de una em-
presa, ambas, contribuyen a que la empresa actúe dentro de la sociedad y en el mundo tan 
hiperconectado en el que vivimos. ambas vías están obligadas a relacionarse (que no mez-
clarse) para que la empresa muestre todo su potencial en la generación de valor compartido 
y en el desarrollo pleno del concepto “ser sostenible”.

Sin embargo, es el momento de romper con el paradigma de que la RSc genera valor sólo a 
largo plazo, o mejor dicho, es el momento de considerar que la RSc también genera valor a 
corto y medio plazo. 

para ser sostenibles la empresa tiene decidir dónde quiere estar en el futuro y establecer las 
bases de trabajo hoy. al hacerlo, se toman decisiones que impactan en los tres horizontes 
temporales, en este sentido, cuando se gestiona la relación con los grupos de interés se bus-
ca generar valor compartido en el corto, en el medio y en el largo plazo. pongamos algunos 
ejemplos:

•	 Clientes: una de las formas que tiene la empresa para testar la relación con el cliente es la 
medición de su satisfacción. Esta medición facilita tomar  decisiones a corto plazo para 
retener al cliente y, a medio y largo plazo, para atraer nuevos y fidelizarlos.  las medidas 
que se adopten, generarán valor mutuo.

•	 Empleados: los programas de RSc son una de las palancas que facilitan la atracción de ta-
lento. a medio y largo plazo, un talento que ayude al logro de  estrategia de la compañía, 
a corto plazo, las acciones que se llevan a cabo para identificar el talento interno y la inclu-
sión de los seleccionados en programas específicos de desarrollo profesional, mejoran la 
relación de estos con la empresa y, contribuyen al buen clima laboral.

•	 La Sociedad: los proyectos sociales que la empresa desarrolla o la inversión filantrópica 
que lleva a cabo, generan valor mutuo. a corto plazo,  en el caso de la empresa, este tipo 
de acciones contribuyen a mejorar o incrementar su  buena reputación; para la sociedad, 
se acometen acciones de urgencia o primera necesidad. a medio y largo plazo, que es el 
tiempo necesario para transformar o propiciar cambios sociales, la empresa sigue capita-
lizando su reputación y la sociedad se beneficia de los efectos positivos del cambio.

6  comuNicacióN dE la comiSióN al paRlamENto EuRopEo, al coNSEJo, al comitÉ EcoNómico y Social EuRopEo y al comitÉ dE 
laS REgioNES Estrategia renovada de la uE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/tXt/pdF/?uri=cElEX:52011dc0681&from=ES. ultima entrada 4 de agosto de 2017.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=ES
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•	 accionistas: comprometerse a repartir dividendos es, sin duda, una medida a corto plazo 
que aporta valor mutuo, y aunque algunos puedan cuestionar que esto forme parte de 
la RSc, recordemos las palabras de Milton Friedman7 cuando decía que la única RSc es 
la maximización de sus beneficios (entendiendo con ello, la maximización del valor para 
los accionistas), idea que también está presente en la definición de 2011 de la comisión 
Europea, citada anteriormente.

Si la empresa quiere tener una cierta estabilidad en la composición de su accionariado, 
buscara inversores que apuesten por el medio y largo plazo. la forma de atraerlos, además 
del retorno económico de su inversión, estará en los programas de RSc que promueven 
que la empresa sea sostenible. 

por todo lo anterior, podríamos decir que gestionar sobre la base de una buena responsabili-
dad social, adaptada a cada modelo de negocio, aporta beneficios a través de la creación de 
valor mutuo a corto, medio y largo plazo para la empresa. 

una de las herramientas clave que nos van a permitir conocer si los grupos de interés están 
percibiendo esta creación de valor es la gestión de la reputación. a través de ella, se puede 
testar si las decisiones que se adoptan para ser una empresa sostenible y las acciones que 
se desarrollen en este sentido, están llegando a nuestros grupos de interés, y como éstos lo 
están percibiendo. No se está poniendo en tela de juicio el acierto o no de las acciones, sino 
de cómo éstas se perciben por los stakeholders.

la ciudadanía, el tercer sector o sector “social”, incluso la “nueva” clase política emergente, 
vigilan el comportamiento de las empresas, especialmente el de las grandes, pero. además, 
se forman una imagen de ellas y la transmiten a los demás creando opinión pública. En este 
momento, lo que está en juego es la reputación de la empresa.

tomando como referencia las palabras de andrea bonime – blanc8, “Mantener y mejorar tu re-
putación – sea cual sea – es diferente de ser <bueno o malo>…en un mundo híper transparente 
como el actual, las organizaciones necesitan ambas cosas – construir y defender su reputación, y 
ser percibidas como <buenas> a ojos de la mayoría de sus grupos de interés.”

ciertamente, en un mundo híper conectado e híper transparente como en el que vivimos, 
ninguna empresa mantendrá sus negocios si actúa de espaldas a la sociedad (las empresas ya 
no pueden mantener su posición en el mercado sin tener una buena posición en la sociedad) 
y con la opinión pública en contra (la sociedad no tolera empresas autistas). 

7  “the social responsibility of bunisess is to increase its profits”. the New york time magazine, 1970

8  manual de Riesgo Reputacional. Sobrevivir y prosperar en la era de la hipertransparencia. andrea bonime – blanc. biblioteca corporate 
Excellence
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os 2. EVOLUCIÓN DE LAS PRACTICAS DE RSC EN LAS 
GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS

En este apartado presentamos una aproximación sobre el grado de implantación de la Res-
ponsabilidad Social corporativa (RSc) en las grandes empresas españolas, a partir del grado de 
cumplimiento de las recomendaciones de RSc del código de buen gobierno de las Sociedades 
cotizadas. obviamente se trata de una aproximación parcial al tratarse de un número reducido 
de empresas (sociedades cotizadas) pero nos parece especialmente relevante y de actualidad.

una de las novedades más significativas del código de buen gobierno de las Sociedades 
cotizadas9, hecho público por la comisión Nacional del mercado de valores con fecha 24 de 
febrero de 2015, es la inclusión (sobre un total de 64 recomendaciones que tiene el código) 
de tres recomendaciones específicas en materia de RSc (R 54, 55 y 56), cuatro recomendacio-
nes que integran la RSc en otros aspectos empresariales (R 6, 12, 14 y 45). 

además, el código establece un principio específico de RSc (p24) que establece que “La so-
ciedad promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como función 
indelegable del consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información sufi-
ciente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.”. adicionalmente se señala que “Por tanto, es 
recomendable que las empresas analicen cómo impacta su actividad en la sociedad y cómo esta 
impacta, a su vez, en la empresa. De esta manera, utilizando como referencia la cadena de valor, 
la empresa puede identificar cuestiones sociales que permitan la creación de valor compartido”; 
así como otros principios relacionados con la RSc, entre otros, el p23.

por otra parte, las sociedades cotizadas deberán dar cuenta, según el principio de “cumplir o 
explicar”, del seguimiento de los distintos aspectos recogidos en el código, incluidos los de 
RSc, en los informes anuales de gobierno corporativo que remitan a la cNmv en 2016.

la circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la comisión Nacional del mercado de valores, por la 
que se modifica la circular 5/2013, de 12 de junio, establece los modelos de informe anual de 
gobierno corporativo (iagc) de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de 
otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.

conforme a esta circular es necesario informar sobre el grado de seguimiento de la sociedad 
respecto de las recomendaciones del código de buen gobierno de las Sociedades cotizadas. 
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir 
una explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el 
mercado en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la socie-
dad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.

por lo tanto, la legislación española deja a la libre autonomía de cada sociedad la decisión de 
seguir o no las recomendaciones de gobierno corporativo, pero el artículo 540 de la lSc (ley 

9  https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf
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de Sociedades de capital), fiel al principio «cumplir o explicar», obliga a las sociedades coti-
zadas a consignar en su iagc el grado de seguimiento de las recomendaciones de buenas 
prácticas o, en su caso, explicar su falta de seguimiento. 

la cNmv publicó en 201710 el informe de gobierno corporativo de las entidades emisoras 
de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales del ejercicio 201611.

El informe refleja, de forma agregada, las principales características de las estructuras de go-
bierno corporativo de los emisores de valores admitidos a negociación en España, a partir de 
los iagc que se refieren al ejercicio 2016, publicados como hechos relevantes, recibidos y ana-
lizados en 2017. además, analiza la evolución de las prácticas de gobierno corporativo de las 
sociedades cotizadas españolas que han presentado iagc correspondiente al ejercicio 2016.

En la siguiente tabla se muestran las recomendaciones específicas en materia de RSc, así 
como el grado de seguimiento por parte de las empresas, según el citado informe, corres-
pondiente al ejercicio 2016:

Tabla 1. Grado de seguimiento de las recomendaciones específicas de RSC del Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Recomendaciones específicas en materia de Respon-

sabilidad Social Corporativa
Grado de seguimiento

R53: que se incluya la política de RSc, junto con las 
reglas de gobierno corporativo y de los códigos internos 
de conducta, como materia a supervisar por alguna de 
las comisiones, incluyendo un detalle de las funciones 
que deberá asumir tal comisión en estos ámbitos. 

El 73% de las entidades declaran seguir esta 
recomendación

R54: que exista una política de RSc (que incluya los 
principios o compromisos que la empresa asuma 
voluntariamente en su relación con los distintos grupos 
de interés) con un contenido mínimo.

El 70,1% de las entidades declaran que siguen esta 
recomendación

parte de las sociedades que no siguen la 
recomendación entienden que la responsabilidad 
social corporativa está integrada en su estrategia 
general y en la gestión diaria de la compañía, por lo 
que todavía no han considerado necesario definir 
una política de responsabilidad social corporativa 
con la que se siga la recomendación 54.

R55: que se informe en documento separado, o en el 
informe de gestión, de los asuntos relacionados con la 
RSc, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 

El 67,9% de las entidades declaran que siguen esta 
recomendación

Fuente: elaboración propia a partir del informe de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales del ejercicio 2016

10  Este es el segundo informe desde la aplicación del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, aprobado por el consejo de la 
cNmv en febrero de 2015.

11  https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/informes/iagc_2016.pdf
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os a continuación, se muestran, en la siguiente tabla, las cuatro recomendaciones que integran 
la RSc en otros aspectos empresariales específicas en materia de RSc, así como el grado de 
seguimiento por parte de las empresas:

Tabla 2. Grado de seguimiento de las recomendaciones relacionadas con la RSC del 
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Recomendaciones que integran la RSC en otros aspectos 

empresariales Grado de seguimiento

R6: que las sociedades cotizadas publiquen en su página web 
con antelación suficiente a la celebración de la Junta general, 
junto con otros documentos, el “informe sobre la política de 
RSc”.

El 54,7% de las entidades siguen esta 
recomendación

R12: que el consejo de administración procure conciliar el 
propio interés social con, según corresponda, los legítimos 
intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los 
de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, 
así como el impacto de las actividades de la compañía en la 
comunidad en su conjunto y en el medio ambiente .

El 100% de las entidades siguen esta 
recomendación

R14: que la política de selección de consejeros promueva 
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras 
represente, al menos, el 30% del total de miembros del 
consejo de administración. 

El 60,6% de las entidades siguen esta reco-
mendación

El grado de seguimiento de la recomendación 
es veintitrés puntos porcentuales menos que 
la media del código de buen gobierno.
las sociedades que no siguen esta 
recomendación explican que no han aprobado 
una política de selección de consejeros, pero 
el consejo de administración y la comisión 
de nombramientos tienen en cuenta estos 
principios, en el momento de cubrir vacantes 
o de proponer el nombramiento o reelección 
de vocales del órgano de administración.

R45: que la política de control y gestión de riesgos identifique 
entre otros requerimientos, al menos, los distintos tipos de 
riesgo, financieros y no financieros (entre otros los sociales, 
medio ambientales y reputacionales) a los que se enfrenta la 
sociedad.

El 92,7% de las entidades siguen esta 
recomendación

Fuente: elaboración propia a partir del informe de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales del ejercicio 2016

cabe destacar que, según el informe, para ser 2016 el segundo año de aplicación de las re-
comendaciones del código de buen gobierno, en general, resulta muy positivo el elevado 
grado de seguimiento que ha tenido. Es necesario poner que todas las recomendaciones han 
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mejorado respecto al año anterior. habrá que esperar a la publicación del informe corres-
pondiente al ejercicio 2017 para comprobar cómo sigue la evolución en los próximos años. 

por todo lo anterior, podríamos concluir este apartado con dos ideas claves, basadas en el 
código de buen gobierno para sociedades cotizadas de la cNmv que, a nuestro entender, 
van a funcionar como palancas para que la RSc siga evolucionando:

•	 mayor protagonismo del consejo de administración en el control de la gestión de la RSc, 
de forma que, además de la aprobación de la política de RSc de las empresas cotizadas, 
no pueda sentirse ajeno a estas cuestiones como hasta ahora muchas veces había venido 
sucediendo.

•	 en línea con la idea anterior, es previsible que en los próximos años las empresas cotizadas 
y no cotizadas desarrollen políticas y acciones, en línea con las recomendaciones comen-
tadas de RSc del código de buen gobierno, se incorporen al órgano de administración y 
a puestos directivos a personas con experiencia y capacidades en RSc, se asignen a comi-
siones las tareas de control RSc y se realicen reportes de información no financiera (dentro 
del informe de gestión y/o como informe separado). 

3. PRINCIPALES PRESCRIPTORES DE TENDENCIAS EN 
RSC

En este apartado se presentan los principales prescriptores de tendencias y de perspectivas 
de futuro, con la intención de disponer de una visión de medio plazo acerca de hacia dónde 
se dirige la RSc. 

mirar al futuro de la RSc puede ayudar a las organizaciones a identificar riesgos y oportunida-
des y, sobre todo, a aportar visión al medio y largo plazo para lograr una ventaja competitiva. 

los prescriptores recogen por lo general la opinión de la sociedad tras accidentes e inciden-
tes acaecidos en la cadena de valor, escándalos de corrupción, operaciones con una medi-
ción muy poco profesional del riesgo o con asunción excesiva de éstos, decisiones erróneas 
tomadas en el corto plazo, desarrollo de proyectos públicos y privados con impacto social y 
medioambiental negativo, etc. 

Existe una gran variedad de prescriptores: administraciones públicas, asociaciones empresa-
riales, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, centros de investiga-
ción, académicos y miembros de universidad, observatorios, consejos consultivos, líderes de 
opinión, influencers y expertos.

los prescriptores utilizan infinidad de canales para difundir sus propuestas y planteamien-
tos: informes sobre tendencias, estudios sobre la situación de la RSc, documentos de posi-
ción, documentos doctrinales, etc. Estos mensajes son difundidos y amplificados a través de 
los medios de comunicación generales y especializados en RSc y de las redes sociales. 
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os las organizaciones que buscan ser líderes en RSc pueden encontrar orientación autorizada 
en los trabajos y planteamientos realizados por estos prescriptores y, en su caso, participar 
activamente en foros y estudios con otras organizaciones.

por su importancia, analicemos brevemente alguno de ellos: 

•	 organizaciones No gubernamentales (oNg). Son aquellas organizaciones que realizan 
acciones activas y voluntarias que contribuyen a la mejora social, económica y ambiental 
de las empresas y otras organizaciones. las oNg realizan una intensa actividad de análisis, 
estudio y, en su caso, denuncia o apoyo a determinados comportamientos en materia de 
RSc. 

algunos ejemplos son el estudio del observatorio de RSc12 que analiza la adecuación téc-
nica de la información sobre RSc de las empresas del ibEX 35 a través de sus memorias 
de sostenibilidad y otros documentos, y cuya finalidad última es hacer un seguimiento 
de la RSc en España; o las campañas específicas que realizan las oNg en cuestiones de 
derechos humanos, sociales, laborales y ambientales; o los documentos de valoración de 
las propias oNg sobre las actividades de las empresas en materia de RSc. 

•	 El mundo académico ha aportado numerosos conceptos que han sido clave en es el de-
sarrollo de la RSc y que hoy nos parecen muy cercanos y comunes, tales como “grupos de 
interés o stakeholders” de Edward Freeman13, “creación de valor compartido” de porter y 
Kramer14, “desarrollo sostenible” del informe brundtland15, “Empresas y derechos huma-
nos” de John Ruggie en los principios Rectores de Naciones unidas16, entre otros. 

1. En la actualidad y desde hace años estamos viviendo un florecimiento de propuestas 
que aportan planteamientos diferentes, abogando por una nueva economía más ali-
neada con las demandas de las personas, que respetan más el medio ambiente, y que 
han introducido nuevos conceptos y términos como son “nueva economía”, “economía 
del bien común”, “economía azul”, “economía colaborativa”, “economía circular”, “respon-
sabilidad civil”, “economía del propósito”, etc. 

2. una mención específica requieren las cátedras universitarias sobre RSc y ética empre-
sarial y los institutos, como la cátedra de Ética Empresarial de icadE17 o el instituto de 
innovación Social de ESadE18, así como el compromiso del banco de Santander con la 
formación y la investigación docente en materia de RSc, a través de su división global 

12  http://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/

13   http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/adR6-07-teoria_stakeholder.pdf

14  http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value

15  http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

16  http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshR_Sp.pdf

17   http://www.comillas.edu/es/catedra-de-etica-economica-y-empresarial

18   http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation
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Santander universidades, el cual ha creado la Red de cátedras Santander RSc, distribui-
das por las principales universidades españolas.

3. asimismo, existen en España grandísimos prescriptores de la RSc a nivel académico y 
universitarios de reconocido prestigio, entre los que queremos destacar antonio ar-
gandoña Ramiz19, Josep maría lozano20, Joaquín garralda21, Juan José almagro gar-
cía22, José luis Fernández Fernández23, Juan benavides o marta de la cuesta gonzález24, 
por citar algunos.

•	 accionistas, analistas, inversores institucionales y asesores de voto (proxy advisors). Estos 
prescriptores han contribuido a la difusión del concepto de RSc al utilizar los criterios am-
bientales, sociales y éticos o de gobernanza, los denominados ESg (Environment, Social, 
and Governance en inglés). con ellos los inversores toman, o abandonan, posiciones en 
empresas por su gestión del riesgo en estas materias con el fin de evitar “sorpresas” de 
última hora que pudieran impactar negativamente en su inversión. 

4. podríamos citar, entre otros, a blakRock, J.p.morgan am, bNp paribas am, amundi, Na-
tixis, triodos bank, o citar como proveedores de información como mSci, Sustaynalitics, 
vigeo, oekoom, y tambien tomar como referencia índices de referencia tan importan-
tes como Dow Jones Sustainability Index de RobEcoSam, FTSE4Good de FTSERusell o el 
Carbon Disclosure Project (CDP)

•	 organizaciones internacionales. las organizaciones internacionales han contribuido tam-
bién a desarrollar movimientos en favor de la RSc, como el global compact, una iniciativa 
lanzada por Naciones unidas basada en 10 principios universales en materia de derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente y prácticas de anticorrupción. 

5. asimismo, existen otros acuerdos internacionales que  marcarán la agenda internacio-
nal de la RSc para los próximos años, como son los objetivos de desarrollo Sostenible25 
o el acuerdo de parís sobre cambio climático26. 

•	 buenas prácticas empresariales. casos empresariales “de negar la responsabilidad a lograr 
mejorar la gestión”. a menudo son citados numerosos ejemplos que muestran cómo una 
empresa puede pasar por un escándalo profundo, hacer cambios fundamentales en su 
operación y salir logrando una gestión mejorada. Ese es el caso de Nike, que nos muestra 

19  http://blog.iese.edu/aargandona/

20  http://www.esade.edu/profesorado/josepm.lozano

21  http://www.ie.edu/business-school/faculty-research/faculty/joaquin-garralda/?_adptlocale=es_ES

22  http://www.unicef.es/direccion-ejecutiva/juan-jose-almagro

23  http://web.upcomillas.es/profesor/jlfernandez

24  http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,724638&_dad=portal&_schema=poRtal

25  http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

26  https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
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os el proceso desde el principio, cuando la empresa negó toda la responsabilidad hasta in-
corporarla como parte de su cadena de valor. 

6. pero saquemos pecho, ya que las empresas españolas son un referente en materia de 
RSc y son varias las publicaciones recientes sobre buenas prácticas empresariales de 
RSc en España que así lo demuestran. podríamos citar la publicación “las empresas 
españolas crean valor” publicada por el ministerio de asuntos Exteriores y de coopera-
ción del gobierno de España en mayo del 201527. En este documento se recogen prin-
cipios y actuaciones de RSc de las empresas españolas con presencia en latinoamérica. 
En el mismo sentido, es relevante la iniciativa europea Enterprise 202028 que pretende 
inspirar la excelencia en RSc a través de identificar proyectos colaborativos desarrolla-
dos por las organizaciones líderes junto con sus grupos de interés.

7. Finalmente quisiéramos resaltar el papel “tractor” que ejercen las empresas más gran-
des españolas y, en particular, las empresas del ibex 35. Existe un número importante 
de informes que analizan la situación de RSc de este tipo de empresas y, además, se 
trata de compañías que tienen obligaciones de información financiera y no financiera.    

8. para finalizar, quisiéramos destacar algunas plataformas de RSc españolas que promo-
cionan y enaltecen las buenas prácticas empresariales en materia de RSc y que actúan 
como órganos de debate, conocimiento y tendencias, entre otras,  la asociación diRSE, 
el club de Excelencia en Sostenibilidad, corporate Excellence, Forética, la Fundación 
Seres o la Red Española del pacto mundial.

9. En el ámbito internacional se podrían citar global compact de Naciones unidas29 (que 
en 2018 estrena estrategia) y World business council for sustainable development 
(WbcSd)30. En el ámbito sectorial podríamos citar la iniciativa de los principios para 
la inversión Responsable31, iniciativa de los inversores en colaboración la iniciativa del 
pNuma y el pacto mundial de la oNu. 

•	 unión Europea. la unión Europea (uE) ha tomado la iniciativa en los esfuerzos por esta-
blecer un sistema que apoye el crecimiento sostenible. tal vez el documento más cono-
cido y de mayor incidencia promovido por la uE para sus miembros en materia de RSc 
sea la “Estrategia renovada de la uE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las 
empresas”32, que, en su punto 3.1 establece que la RSc es “un proceso destinado a inte-
grar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos 

27 http://www.exteriores.gob.es/portal/es/Saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/EmpRESaS-_ESpa%c3%91olaS_cREaN_va-
loR1.pdf

28   http://www.csreurope.org/our-strategy

29 https://www.unglobalcompact.org/

30 http://www.wbcsd.org/

31  https://www.unpri.org/about

32  http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=com:2011:0681:FiN:ES:pdF
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humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales” 
para, por una parte, “maximizar la creación de valor compartido” para todos, y, por otra, 
“identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas”. Eso sí, esa idea de 
responsabilidad sólo aplica si, previamente, se ha respetado “la legislación aplicable y los 
convenios colectivos entre los interlocutores sociales”.

10. pero también, aquellas iniciativas de la unión Europea que marcarán tendencias en 
RSc en los próximos años, como son la Recomendación del consejo de Europa sobre 
Empresas y derechos humanos33, el desarrollo de la directiva 2014/95/uE del parla-
mento Europeo y del consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la 
directiva 2013/34/uE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera 
e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y deter-
minados grupos34 o la directiva 2017/828 por la que se modifica la directiva 2007/36/
cE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Esta 
directiva, entre otras cuestiones, establece obligaciones de información para inverso-
res institucionales, gestores de activos y asesores de voto.

11. por otro lado, la uE se ha fijado objetivos en materia de clima, medio ambiente y sosteni-
bilidad, a través de su marco climático y energético para 2030, la unión de la Energía, su 
plan de acción para la Economía circular y el plan de acción sobre finanzas sostenibles35.

•	 a nivel de las administraciones públicas españolas (poder legislativo, ejecutivo y judicial) 
de España se han identificado las siguientes iniciativas que marcarán tendencias en RSc: 
los documentos elaborados y emitidos por el pleno del consejo Estatal de Responsabili-
dad Social de las Empresas (cERSE)36 (si es que se decide revitalizar); la obligación legal de 
preparar informes de gobierno corporativo37; la Estrategia Española de RSE38; el plan de 
empresas y derechos humanos39; la nueva normativa de contratos del sector público; la 
transposición de la directiva de información no financiera y diversidad; y las normativas y 
estrategias autonómicas de RSc.

•	 Sindicatos, asociaciones empresariales y fundaciones. Es intensa la actividad de estas or-
ganizaciones en esta materia, como son las Recomendaciones de comisiones obreras en 
RSc40 o los análisis de la responsabilidad social de las juntas de accionistas que realiza el 

33 https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?Ref=cm/Rec(2016)3&language=lanEnglish&ver=original&backcolorinternet=dbdcF2&-backcolorintrane
t=Fdc864&backcolorlogged=Fdc864#Relateddocuments

34  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/tXt/?uri=cElEX%3a32014l0095

35  http://europa.eu/rapid/press-release_ip-18-1404_es.htm

36  ttp://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_13/contenidos/guia_13_26_4.htm

37  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boE-a-2013-3212

38  http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEb.pdf

39  http://observatoriorsc.org/plan-de-empresas-y-derechos-humanos/

40   http://www.ccoo-servicios.es/html/23245.html

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
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os observatorio RSE de ugt41, las Recomendaciones y documentos de posición de  asocia-
ciones Empresariales (cEoE) o los pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas en 
gestión empresarial como los de aEca en materia de RSc42 y en materia de información 
no financiera43.

4. TENDENCIAS EN RSC EN LAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES

12. predecir el futuro es siempre difícil, y más aún en un entorno como el actual donde la 
principal característica es la incertidumbre –baste citar el ejemplo que señalaba paul 
Krugman en un artículo publicado en la prensa española a principios de junio pasado, 
en el que ponía de manifiesto que el futuro de las políticas ambientales globales puede 
depender del candidato que gane las elecciones presidenciales norteamericanas de este 
mismo año–, pero el presente nos aporta algunas señales significativas. 

las empresas deberían –los responsables de RSc pueden encargar de ello– identificar 
aquellos temas que, aun no siendo relevantes en el corto plazo, si lo serán en el medio y 
largo plazo, como riesgos u oportunidades. 

En el presente apartado se incluye un análisis de los principales temas que actualmente es-
tán en la agenda de la RSc y las perspectivas de futuro que están llegando o ya se enuncian 
que están por llegar. aquí tan sólo nos limitaremos a enunciarlas, a hacer una explicación 
somera del asunto y a explicar el por qué consideramos que se trata de una tendencia, pero 
sin entrar profundidades o valoraciones. 

las tendencias y perspectivas de futuro que desarrollaremos en el presente apartado con el 
alcance anteriormente citado, son:

•	 buen gobierno.

•	 transparencia de la información no financiera.

•	 cumplimiento legal, cultura de cumplimiento y cultura ética.

•	 prevención, detención y reacción ante casos de corrupción. 

•	 gestión responsable de los recursos humanos.

•	 diversidad.

•	 aprovisionamiento responsable.

41  http://www.observatorio-rse.org.es/default.aspx

42 http://aeca.es/old/comisiones/rsc/rsc.htm

43 http://is.aeca.es/wp-content/uploads/resources/articulo_aEca.pdf
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•	 derechos humanos.

•	 Responsabilidad fiscal e intercambio de información a nivel internacional.

•	 Economía baja en carbono y eficiencia en la utilización de los recursos y materias primas.

•	 gestión integral de la biodiversidad y valoración del capital natural.

•	 Eficiencia energética.

•	 innovación social.

•	 gestión de activos intangibles.

•	 medición del impacto que las empresas o proyectos concretos generan en la sociedad.

•	 Nuevos modelos de negocio:

•	 cadenas de valor económico-social (empresas sociales y emprendimiento social).

•	 Economía colaborativa.

•	 Business intelligence.

•	 Economía circular.

•	 Negocios verdes.

•	 integración de los objetivos de desarrollo Sostenible en las políticas de Rc y en la estrate-
gia de negocio.

•	 movilidad sostenible.

•	 inversión socialmente responsable.

a continuación, mencionaremos algunos aspectos relevantes de cada una de estas tenden-
cias y perspectivas de futuro de la RSc:

•	 buen gobierno: la debilidad del gobierno corporativo y la falta de transparencia han sido 
identificadas, entre otras, como causas de la crisis financiera y de la excesiva e imprudente 
asunción de riesgos por parte de algunas empresas. Estos factores han podido contri-
buir a la asunción de que el buen gobierno y la transparencia –que es la segunda de las 
tendencias identificadas en este apartado– contribuyen a mejorar la percepción y cono-
cimiento de las entidades y, en última instancia, la confianza de sus clientes, accionistas, 
inversores y empleados. 

la política de RSc y política de control y gestión de riesgos son facultades indelegables 
del consejo de administración de las sociedades cotizadas conforme a lo señalado en ley 
de Sociedades de capital. además, como ya citamos en el apartado 2, la RSc ha entrado a 
formar parte de las recomendaciones de buen gobierno realizadas en el código de buen 
gobierno de las Sociedades cotizadas de la comisión Nacional del mercado de valores 
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os (cNmv)44 y el consejo de administración tendrá que asumir mayor control y transparencia 
respecto del cumplimiento de la política de RSc y de la gestión de la RSc.

por otra parte, el último hito en el ámbito del gobierno corporativo es la publicación de la 
directiva de la unión Europea 2017/82845. Si bien no tendrá un efecto directo inmediato 
en los Estados miembros (estos tendrán un plazo de veinticuatro meses desde la entrada 
en vigor de la misma para su transposición) la directiva tendrá a medio plazo relevancia 
debido a que establece requisitos específicos con la finalidad de:

(i) Facilitar la identificación de los accionistas, la transmisión de la información y los dere-
chos de los accionistas;

(ii) incrementar la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y 
los asesores de voto (proxy advisors);

(iii) Reforzar el control y la transparencia de la remuneración de los administradores; y

(iv) mejorar de la supervisión y la transparencia de las transacciones con partes vinculadas. 

la directiva reconoce que una mayor implicación de los accionistas en el gobierno 
corporativo constituye uno de los instrumentos que pueden contribuir a mejorar el 
rendimiento financiero y no financiero de esas sociedades, también por lo que se re-
fiere a factores medioambientales, sociales y de gestión, en particular como los que se 
mencionan en los principios de inversión Responsable que las Naciones unidas sostie-
nen. además, una mayor implicación por parte de todos los interesados, en particular 
los trabajadores, en el gobierno corporativo constituye un factor importante a la hora 
de garantizar un enfoque más a largo plazo por parte de las sociedades cotizadas, que 
debe ser fomentado y tenido en cuenta.

•	 transparencia de la información no financiera: Esta materia experimentará un impulso 
importante con la transposición46 de la directiva 2014/95/uE en lo que respecta a la divul-
gación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de deter-
minadas grandes empresas y determinados grupos  y  con las nuevas iniciativas realizadas 
por los promotores de estándares internacionales y nacionales de referencia (p.e nuevo 
gRi Standards a nivel internacional y aEca a nivel nacional). 

Sin duda, se está acentuando la demanda de información de los grupos de interés acom-
pañada de nuevas exigencias legales. 

44  http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf. 

45  diREctiva (uE) 2017/828 dEl paRlamENto EuRopEo y dEl coNSEJo de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la directiva 2007/36/
cE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas

46  Realizada inicialmente con la convalidación del Real decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el código de comer-
cio, el texto refundido de la ley de Sociedades de capital aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, 
de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. a fecha de cierre de este artículo se está tra-
mitando en el congreso de los diputados el proyecto de ley por la que se modifica el código de comercio, el texto refundido de la ley de 
Sociedades de capital aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, 
en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre). 
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las empresas seguirán utilizando los marcos internacionales y nacionales de referen-
cia y cada vez más se establecerán marcos sectoriales. En este sentido hay que tener 
en cuenta las iniciativas internacionales desarrolladas por carbon disclosure project 
(cdp), climate disclosure Standards board (cdSb), intenational integrated Repor-
ting council (iiRc), internacional organitation Standarization (iSo), greenhouse gas 
(ghg), global Reporting initiative (gRi) y Sustainability accounting Standards board 
(SaSb). En cuanto a marcos sectoriales, por ejemplo para el sector financiero, se puede 
citar los trabajos del denominado task Force on climate-related Financial disclosures 
(tcFd)  y la Federación mundial de bolsas (WFE, en sus siglas en inglés) que represen-
ta a 63 bolsas reguladas en todo el mundo, que ha emitido unas recomendaciones47 
sobre criterios aSg que incluye 34 indicadores clave de rendimiento aSg (consumo 
de energía, la gestión del agua, la relación de salarios de los ejecutivos, la diversidad 
de género, derechos humanos, trabajo infantil y forzoso, la tasa de trabajadores tem-
porales, transparencia, etc.). así mismo, la Federación de Europea de contables (FEE 
por sus siglas en inglés) ha elaborado el informe titulado the Future of corporate 
Reporting, creating the dynamics for change.  

En este sentido, es previsible la generalización de la tecnología y el incremento de la veri-
ficación de los informes. por último, en cuanto al contenido, cobrará protagonismo en los 
informes entre otras cuestiones las siguientes: los nuevos modelos de negocio en desarro-
llo (como la economía circular), el desempeño en relación a los grandes desafíos globales 
(como los odS), la estrategia, la gestión de riesgos y la valoración de las externalidades.

•	 cumplimiento legal, cultura de cumplimiento y cultura ética: Está materia está experi-
mentando un fuerte impulso en España como consecuencia de la combinación de la 
ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal (artículo 31 bis), la circular 
1/2016 de la Fiscalía general del Estado y las primeras Sentencias del tribunal Supremo 
relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, las 
empresas tendrán que implantar mecanismos de prevención para no caer en dicho tipo 
de responsabilidades.

Entre las medidas de prevención que pueden adoptar las empresas en esta materia se 
encuentran entre otras: la elaboración de códigos éticos, la puesta en marcha de canales 
éticos, la revisión de los factores de riesgo y la gestión integral de los riesgos, el dise-
ño e implantación de programas de formación, la creación de la figura del responsable 
de cumplimiento (el compliance officer en su denominación en inglés), la elaboración de 
procedimientos de asignación de responsabilidades, la definición de políticas y procedi-
mientos de adopción de acciones disciplinarias que pueden variar desde sanciones leves 
a graves a la terminación de su relación con la empresa y la realización de auditorías de 
cumplimiento legal. 

47  http://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/world-exchanges-agree-enhanced-sustainability-guidance
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os tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos de los dife-
rentes grupos de interés del compliance penal, la asociación Española de Normalización, 
uNE, ha publicado en mayo de 2017 la Norma española uNE 19601 Sistemas de gestión de 
compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

En ella se establecen los requisitos para implantar, mantener y mejorar con-
tinuamente un sistema de gestión de compliance penal en las organizacio-
nes, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y redu-
cir el riesgo penal, a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento.  
 
la uNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la 
reforma del código penal del año 2010; y a la última reforma del código penal de 2015, la cual 
indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos 
y cumplan una serie de requisitos, pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal.  
 
así, esta norma desarrolla requisitos que responden a lo indicado por el código penal 
para los modelos de gestión y prevención de delitos, pero también incorpora las buenas 
prácticas mundialmente aceptadas en materia de compliance.

Esta materia es un ámbito evidente de relación entre el responsable de cumplimiento y 
el responsable de RSc de las organizaciones. dentro de esta materia requiere especial 
mención la evaluación de la honestidad de los directivos. Se trata de un requisito legal en 
España para determinados sectores y que es previsible que se generalice para otros. 

asimismo, poco a poco algunas empresas van implantando sistemas de gestión integral de 
la ética en los que se definen directrices corporativas para una competencia leal, se desa-
rrollan planes de prevención de delitos y se implantan herramientas eficaces de denuncia.

•	 prevención, detección y reacción ante casos de corrupción: la corrupción se ha convertido 
en una de las principales preocupaciones en muchos países. buena prueba de ello ha sido 
por ejemplo el Anti-corruption Summit London 2016. En España los partidos políticos están 
planteando metidas en relación con este asunto. adicionalmente, la directiva 2014/95/uE 
del parlamento Europeo y del consejo, de 22 de octubre de 2014 sobre información no 
financiera incluye en su alcance la “lucha contra la corrupción y el soborno”.

las organizaciones están aprobando políticas en este sentido, con el objeto de establecer 
medidas específicas dirigidas a prevenir y, en su caso, detectar y reaccionar, ante cualquier 
forma de corrupción, cohecho o tráfico de influencias (que serían los delitos incluidos en 
nuestro código penal). 

Estas políticas incluyen tanto conductas y actuaciones que expresa y absolutamente están 
prohibidas, así como normas y pautas de conducta que les son aplicables, y exigibles, a 
los miembros de la organización en sus relaciones con los grupos de interés identificados 
(con especial mención de las administraciones públicas; los clientes y los proveedores). 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0058338
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•	 gestión responsable de los recursos humanos: la gestión del talento es actualmente una 
prioridad para las organizaciones. una gestión responsable de los empleados puede con-
tribuir de forma positiva a la implantación de la RSc. Son numerosos los beneficios que la 
RSc puede traer a la organización en su conjunto. Entre otros hemos de hacer referencia a 
la mejora de las relaciones internas con los grupos de interés, al refuerzo de la comunica-
ción, el estímulo a los empleados a partir de la formación y el desarrollo de competencias 
y habilidades, el aumento de la satisfacción del personal y el sentido de pertenencia, la 
disminución de las bajas y absentismo, el fomento de la cultura de conciencia social, un 
mayor compromiso con la empresa y el refuerzo de la fidelidad a la marca. la RSc influirá 
en las relaciones laborales y en la seguridad y salud en el entorno laboral.

Se trata de contribuir a la excelencia de las empresas y al progreso de la sociedad a través 
de la extensión de prácticas de RRhh socialmente responsables que aseguren a los traba-
jadores como parte fundamental para el desarrollo y logro de objetivos de las empresas.

Se gestionarán, tanto de forma individualizada como global, criterios relacionados con el 
empleo de calidad, la gestión del talento, la formación, la igualdad (incluyendo la igualdad 
y la equidad salarial), la accesibilidad, la conciliación, la movilidad, los beneficios sociales, 
la integración de personas con discapacidad (o con capacidades diferentes), el voluntaria-
do, el pro bono, los empleos verdes o el respeto a los derechos humanos.

•	 diversidad: muchos opinan en la actualidad que el éxito empresarial solo puede lograrse 
con personas representativas de la diversidad en su más amplio sentido, lo que incluye, 
entre otras cosas, género, edad, raza, origen étnico, origen nacional, cultura, estado ci-
vil y capacidades físicas. Esta materia está experimentando un fuerte impulso desde la 
transposición de la directiva 2014/95/uE del parlamento Europeo y del consejo de 22 
de octubre de 2014, por la que se modifica la directiva 2013/34/uE en lo que respecta a 
la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y determinados grupos. 

por otro lado, una de las novedades del código de buen gobierno de las Sociedades co-
tizadas, hecho público por la comisión Nacional del mercado de valores con fecha 24 de 
febrero de 2015, es la inclusión de la Recomendación 14 en la que se recomienda que la 
política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número 
de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de admi-
nistración. 

•	 aprovisionamiento responsable: cada vez es más frecuente la utilización de criterios de RSc 
en los procesos de compras (desde la homologación de los proveedores a la ejecución de 
los contratos) de grandes compradores privados y del sector público (en este caso coin-
cidiendo con la transposición de nuevas directivas europeas sobre contratación). algunos 
de ejemplos de cuestiones de RSc solicitadas por los clientes a su cadena de suministro se 
encuentran: certificaciones, informes de RSc (verificados por terceras partes), políticas de 
RSc, programas de prevención de delitos, políticas anticorrupción, entre otros.
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os El propio parlamento Europeo en su resolución de 12 de septiembre de 201748 pone de 
manifestó la importancia de las cadenas de valor mundiales (cvm) y su contribución e 
implicación con el desarrollo sostenible y las prácticas de RSc. a nivel nacional, la ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector público señala que en la contra-
tación pública “se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 
medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato”. En parti-
cular señala que “los criterios cualitativos que establezca el órgano de administración 
para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambienta-
les y sociales, vinculados al objeto del contrato”. Se incluye una relación de opciones 
de criterios sociales y ambientales (articulo 145). Se introduce el concepto de “ciclo de 
vida” (artículo 148). Se incluye también como criterio específico de desempate (artículo 
147). además, en la fase de ejecución del contrato será obligatorio el establecimiento en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones 
especiales de ejecución de entre las enumeradas en el artículo 202. los pliegos podrán 
establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales 
de ejecución.

•	 derechos humanos: la oNu y la unión Europea están impulsando la aplicación, desarro-
llo y extensión de los derechos humanos en el ámbito empresarial. algunos países han 
aprobado normativa al respecto y también planes nacionales lo que está suponiendo una 
progresiva adaptación de la legislación a lo indicado en los principios Rectores de Nacio-
nes unidas. las empresas, sobre todo las multinacionales, tendrán que adaptarse a estos 
nuevos marcos mediante la elaboración análisis de riesgos y el desarrollo y aplicación de 
metodologías globales de derechos humanos. 

El consejo de ministros de España, aprobó el pasado 28 de julio  el plan de acción Nacio-
nal de Empresas y derechos humanos49, que tiene por finalidad aplicar en el ámbito na-
cional los principios Rectores de Naciones unidas sobre Empresas y derechos humanos, 
adoptados mediante resolución 17/4 del consejo de derechos humanos. En él se plasma 
el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier 
impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcio-
nar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo. Este plan integra las reco-
mendaciones de la unión Europea entorno a la RSc que se introdujeron en el documento 
de la Estrategia renovada de la unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad 
social de las empresas y también en el plan de acción de la unión Europea sobre derechos 
humanos y democracia 2015-2019.

48  Resolución del parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de 
la unión en las cadenas de valor mundiales (2016/2301(iNi)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubRef=-//Ep//tEXt+ta+p8-
ta-2017-0330+0+doc+Xml+v0//ES&language=ES

49  Se puede consultar el texto completo en la siguiente dirección: http://www.exteriores.gob.es/portal/es/Saladeprensa/Elministerioinforma/
documents/170714%20paN%20Empresas%20y%20derechos%20humanos.pdf

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0330+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0330+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
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•	 Responsabilidad fiscal e intercambio de información a nivel internacional: Se trata de un 
tema en la actualidad de fuerte sensibilidad social en particular por el asunto de los paraí-
sos fiscales. En previsible que en un futuro las empresas utilicen, entre otros, los siguien-
tes instrumentos y herramientas: políticas de fiscalidad responsable (ya existen algunos 
ejemplos), el uso de códigos de buenas prácticas fiscales y la elaboración informes de con-
tribución país (artículo 14 del Real decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento del impuesto sobre Sociedades). 

la unión Europea ha tomado una serie de iniciativas en este sentido. En particular es ne-
cesario resaltar entre otras iniciativas las siguientes: el plan de acción sobre la fiscalidad de 
las empresas (junio de 2015) y el paquete de lucha contra la elusión fiscal (enero de 2016).

•	 Economía baja en carbono y eficiencia en la utilización de recursos y materias pri-
mas: El cambio climático es una de las principales amenazas de nuestra sociedad con 
implicaciones en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Es un eje clave de 
la política europea e internacional. la desertificación, los incendios forestales, la ero-
sión y empobrecimiento de los suelos, la reducción de los recursos de agua dulce y la 
progresiva salinización de las reservas de agua, junto con la contaminación, la sobre-
explotación y la pérdida de biodiversidad, son señales inequívocas de que es urgente 
contar con actividades que ayuden a hacer un uso eficiente de los recursos naturales 
y que aseguren la integridad medioambiental como factor de competitividad y desa-
rrollo socioeconómico del país. 

Necesitamos activar la transición hacia un nuevo modelo productivo que reduzca la pre-
sión sobre el medio ambiente, los recursos naturales y las materias primas y que desenca-
dene la aplicación de procesos industriales menos contaminantes, además de potenciar 
el importante desarrollo tecnológico existente ligado a la necesidad de disponer de ins-
trumentación avanzada para afrontar los relevantes desafíos ligados al cambio climático, 
sobre todo con la aprobación del “acuerdo de parís. Especial mención requiere la iniciativa 
de economía circular de la unión Europea que se analiza más abajo.

desde un punto de vista específicamente ambiental los temas de huella hídrica (al igual que 
lo está teniendo actualmente la huella de carbono) tendrán mayor importancia en el futuro, 
debido a situaciones de estrés hídrico al que están sometidas muchas organizaciones.

•	 Eficiencia energética: Es conocido que existe un potencial de ahorro de energía –y por lo 
tanto de costes- en las empresas y, por ello, es recomendable (en algunos casos es obli-
gatorio) identificar posibilidades de ahorro energético y de uso de energías renovables. 
las herramientas que en esta materia se desarrollarán serán, entre otras, las siguientes: 
auditorías energéticas, protocolos de medición y cálculo de consumos y emisiones, im-
plantación de sistemas de gestión energética (por ejemplo conforme a iSo 50001), com-
pensación de emisiones o cálculo de la huella de carbono. 

otras herramientas podrán ser, la aplicación de las tic para mejora de la eficiencia, la elec-
trificación de la demanda, el uso de la eficiencia energética como criterios de compras, la 



40

Revista de Responsabilidad Social de la Empresa • Fundación Acción contra el Hambre

Clara Bazán Cea, Jesús de la Morena Olías y Hernán Cortés Soria
Revista de Responsabilidad Social de la Empresa. 2018. Nº 29. Madrid ISSN Versión digital nº: 1989-6417 (pp. 17-50)

a
rt

íc
ul

os edificación eficiente y responsable, etc. En este sentido es relevante el informe del moni-
tor deloitte de marzo de 2016 “un modelo energético sostenible para España en 2050”50.

•	 gestión integral de la biodiversidad y valoración del capital natural: se trata de conocer los 
procesos implicados en el funcionamiento de los ecosistemas y las posibles opciones para 
mitigar su deterioro en un futuro contexto de cambio ambiental global. Se centrarán en 
conceptos como:

•	 los sistemas de bancos de hábitats y de conservación, que es un modelo de compensa-
ción de daños ambientales causados por proyectos, desarrollos y obras. Son herramien-
tas de conservación que permiten que la iniciativa privada se involucre en la gestión y 
creación de espacios naturales, pudiendo obtener beneficio económico por ello.

•	 El capital natural o los recursos naturales vistos como medios de producción de bienes 
y servicios, constituyendo una forma de estimación del valor de un ecosistema. Es un 
concepto ligado al de huella ecológica y la ecoeficiencia. 

•	 la custodia del territorio, es decir, un conjunto de herramientas para la gestión de 
territorio que ayudan a conservar la diversidad biológica, el paisaje y el patrimonio 
cultural de determinados lugares, ya sean públicos (ayuntamientos) o privados (parti-
culares). de este modo se garantiza que los usos y actividades que se lleven a cabo en 
estos lugares sean respetuosos con el entorno.

•	 la gestión y medición del impacto, que implicará desarrollo de herramientas para con-
seguir una correcta medición del impacto en términos de pérdida de biodiversidad, así 
como su valoración económica51.

identificar, medir y valorar impactos y dependencias de los bienes naturales y servicios 
ecosistémicos de la empresa puede servir para identificar riesgos y oportunidades de ne-
gocio que incluyen en la sostenibilidad de la empresa. En este sentido es interesante la 
iniciativa Natural capital coalition52.

•	 gestión de activos intangibles: los últimos años se ha avanzado de manera significativa 
a la hora de considerar la gestión de los intangibles (marca, reputación corporativa, ética 
empresarial, responsabilidad social corporativa, buen gobierno, capital humano, capital 
organizativo o capital tecnológico) como elementos vitales y estratégicos para asegurar 
el éxito de las organizaciones. pero también se incluyen conceptos como las patentes, las 
marcas y los modelos de utilidad, así como obras de propiedad intelectual y contenidos, 
información y procesos o secretos industriales y comerciales que a veces adoptan la forma 
del know-how y aportan un valor diferencial para la compañía. 

50  http://www2.deloitte.com/es/es/pages/strategy/articles/la-descarbonizacion-del-modelo-energetico.html

51  http://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/total-impact/natural-capital-exploring-the-risks.html

52  https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/
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con la adecuada gestión y puesta en valor de este tipo de activos se puede obtener una 
mejora en el balance de la compañía, una financiación más eficiente y una reducción de 
los costes económicos y del impacto fiscal, así como proteger la ventaja competitiva pu-
diendo incidir en la estrategia de la compañía y generar nuevas vías de ingresos, aumen-
tar la confianza, mejorar la reputación, fortalecer la imagen de la marca y reducir el riesgo 
reputacional.

•	 medición del impacto que las empresas o proyectos concretos generan en la sociedad: Es 
el mismo concepto que el anterior, que al no existir en la actualidad una metodología de 
valoración sólida, rigurosa y comparable comúnmente aceptada, se están desarrollando 
distintas herramientas que ayuden a cuantificarlo y valorarlo (incluido económicamente). 

En unas organizaciones los indicadores son creados de forma interna y en otras, en cam-
bio, se utilizan criterios de un estándar externo. dentro de esta segunda categoría se 
podrían señalar los siguientes ejemplos de herramientas: London Benchmarking Group 
(LBG)53, social return on investment (SROI)54, indicador del valor de la Responsabilidad social 
(RSc2) de Fundación Seres55. 

En algunos casos se plantea no solo la medición del impacto de las organizaciones sino 
también de proyectos concretos, con la finalidad de gestionar y tomar decisiones empre-
sariales. un ejemplo sería el Total Impact Measurement & Management56. una de las últimas 
iniciativas en este sentido es Social capital protocol del Wbcsd57.

En definitiva, la medición de la RSc es una tendencia global en la que se está avanzando 
mucho en los últimos años58. 

•	 innovación social: los procesos sociales constituyen un factor crucial en el proceso de in-
novación, tanto como agente activo del mismo como vehículo de los valores, modelos de 
comportamiento, transformación y adaptación que el cambio tecnológico y la innovación 
conllevan, y como tales constituyen un ámbito de investigación transversal a todos los 
retos de la sociedad. la investigación y la innovación a de contribuir al diseño de solucio-
nes que conduzcan a una sociedad innovadora, inclusiva y responsable en un contexto de 
cambio y transformación sin precedentes. 

•	 Nuevos modelos de negocio. En el entorno actual de cambio permanente las empresas 
que quieran ser líderes y crecer deben conectar objetivos de negocio con RSc y con va-
lores sociales, integrar a la sociedad y a los grupos de interés en el negocio, escuchar y 

53  http://www.lbg.es/historia.php

54  http://socialvalueuk.org/what-is-sroi/the-sroi-guide

55  http://www.fundacionseres.org/Repositorio%20archivos/FuNdaci%c3%93N%20SERES-tRiptico%20rsc2.pdf

56  http://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-measurement-management.html

57  http://www.wbcsd.org/clusters/Social-impact/Social-capital-protocol

58  http://www.fundacionseres.org/paginas/campus/buenaspracticas.aspx?ide=76
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os dialogar.  Estas organizaciones se caracterizarán por: estar centradas en la sociedad y va-
lores compartidos; su reputación está basada en valores (importancia de la gestión de 
los intangibles); son negocios con enfoque colaborativo (por ejemplo mediante colabora-
ciones público-privadas), fuerte soporte tecnológico y científico (las tecnologías tendrán 
un papel determinante: redes sociales, big data, etc.); y que quieren ofrecer productos 
innovadores en términos sociales y medioambientales. veamos a continuación algunos 
de estos modelos:

•	 cadenas de valor económico-social (empresas sociales y emprendimiento social): 
en ocasiones también denominadas “cadenas hibridas de valor” o “cadenas de valor 
compartido” o “directamente empresas sociales” o “emprendimiento social”. Se trata de 
conceptos que han emergido en las últimas décadas como un modelo organizativo 
que presenta un interesante potencial para resolver problemáticas sociales. El estudio 
de este tipo de economía y empresas, basada en la utilización de mecanismos de mer-
cado para conseguir objetivos sociales, se adapta con mucha flexibilidad a contestos 
diferentes. En los últimos años se ha incrementado sustancialmente la investigación 
sobre la empresa social y el emprendimiento social. Se trata de iniciativas con impacto 
social, económicamente rentables para los inversores (por lo general empresas priva-
das pero también entidades sin ánimo de lucro)59. 

•	 Economía colaborativa: estamos viviendo un cambio de modelo productivo que va 
desde el transporte (uber) y el alojamiento turístico (airbrib) a las finanzas. En España 
existen un número importante de 'start up' que se enmarcan dentro de este concepto, 
que surge de las posibilidades que brindan los canales digitales para compartir, encon-
trar y revender bienes entre usuarios, pero tan revolucionario que no cuenta siquiera 
con una definición estándar. la comisión de la unión Europea tiene previsto elaborar 
una agenda europea para la economía colaborativa, que incluirá orientaciones sobre 
el modo en que el derecho de la unión Europea ha elaborado una agenda europea, 
publicada el 2 de junio de 2016, para la economía colaborativa, que incluye orienta-
ciones sobre el modo en que el derecho de la unión Europea se aplica a los modelos 
empresariales de la economía colaborativa.

•	 business intelligence o inteligencia de negocio: está transformando la forma en la que 
las empresas toman sus decisiones y gestionan todas las variables que componen su 
negocio, incluyendo los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza (ESg) en sus 
sistemas de gestión y la toma de decisiones. Se podría definir como la “habilidad que 
permite transformar los datos en información y la información en conocimiento, con 
el objetivo de optimizar los procesos de toma de decisiones en una empresa”. al ir 
implantándose sistemas informáticos en las organizaciones, se han ido, a su vez, im-
plementando sistemas de recogida de datos sobre sus actividades y las de sus grupos 
de interés (clientes, proveedores, etc.). por ello, para que las compañías sean más inte-

59   http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/assets/mas-valor-social-en-2033.pdf
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ligentes y puedan sobrevivir en un contexto económico, social, ambiental y ético cada 
vez más exigente, deberán integrar estos aspectos en su inteligencia de negocio, en 
un entorno dominado cada vez más por la automatización y la inteligencia artificial. 

•	 Economía circular: la propia unión Europea pone de manifiesto que no podemos 
construir nuestro futuro sobre el modelo del «coge, fabrica y tira». muchos recursos 
naturales son finitos, por lo que debemos encontrar un modo de utilizarlos que sea 
medioambiental y económicamente sostenible. también a las empresas les resulta de 
interés económico hacer el mejor uso posible de sus recursos. En una economía circu-
lar, el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posi-
ble; los residuos y el uso de recursos se reducen al mínimo, y los recursos se conservan 
dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin 
de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. En este sentido la unión 
Europea ha aprobado un maquete de medidas para la economía circular60.

•	 Negocios verdes: en el informe State of green business Report 2016, se han a juicio de 
los autores las 10 tendencias relacionadas a los negocios verdes durante 2016. El informe 
pone el énfasis en la economía circular (analizada anteriormente), las energías limpias, 
las cadenas de suministro inteligentes, tecnologías de captura del co2, economía cola-
borativa, negocios verdes relacionados con los océanos (como el monitoreo de la salud 
del océano, turismo ecológico u otras que trabajan por evitar el desperdicio y proteger 
los hábitats marinos) y las infraestructuras verdes. así mismo, el informe crecimiento 
verde: España hoy y mañana del grupo Español de crecimiento verde (gEcv) pone de 
manifiesto que las economías que lideren la transformación serán las primeras en apro-
vechar las oportunidades que el crecimiento verde empieza ya ofrecer. por último, el 
estudio la inversión en la creación y desarrollo de empresas verdes en España  de la Fun-
dación biodiversidad identifica como tendencias y oportunidades de inversión en las 
siguientes áreas: eficiencia energética, economía circular, movilidad sostenible, gestión 
del agua, ciudad inteligente, recursos naturales y servicios de soporte.

•	 los objetivos de desarrollo Sostenible (odS)61: el 25 de septiembre de 2015, los líde-
res mundiales adoptaron 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de de-
sarrollo sostenible. cada objetivo tiene asignado metas específicas, en total 169 metas 
que deben alcanzarse en los próximos 15 años. como novedad, la agenda, sitúa por 
primera vez a las empresas como uno de los agentes clave de desarrollo junto con los 
estados y la sociedad civil. Naciones unidas entiende que las  empresas además de 
generar riqueza, son claves en el  desarrollo a nivel mundial. 

60  http://europa.eu/rapid/press-release_mEmo-15-6204_es.htm

61  ver página web de pacto mundial de Naciones unidas http://www.pactomundial.org/

http://www.pactomundial.org/
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os 13. España se ha comprometido a cumplir con la agenda 2030, adoptada por todos 
los Estados miembros de Naciones unidas y de aplicación por tanto universal62. 
En particular se ha comprometido a preparar las evaluaciones de España ante el 
Foro político de alto Nivel del EcoSoc. En este sentido merecerá la pena seguir 
durante 2018 las actuaciones que se pongan en marcha a partir de la aprobación 
de la proposición No de ley para orientación política del gobierno en la definición 
de la estrategia nacional para el cumplimiento de la agenda de desarrollo Soste-
nible 2030, así como de los trabajos de la comisión de cooperación internacional 
para el desarrollo que se desarrollan en el Senado de España.

14. En este sentido, los odS proporcionan a las empresas, un marco de actuación global, 
una guía básica para contribuir al desarrollo sostenible y a la creación valor comparti-
do, que las ayude a incrementar sus impactos positivos, cambiando, si fuera necesa-
rio, la forma de hacer negocios y mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad.

15. Sin duda, para alcanzar las 169 metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía.

16. por ello, algunas empresas ya están asumiendo como parte de su estrategia en RSc, 
la agenda del desarrollo Sostenible. En este proceso, según su sector y modelo de 
negocio (que no tamaño) están identificando aquellos objetivos y metas sobre los 
que tienen capacidad de influir y, está recopilando actividades y operaciones que ya 
están en marcha y que generan valor, e incluso, ya están desarrollando actuaciones y 
proyectos nuevos, en alianza con otras entidades del sector público y/o privado. 

•	 movilidad sostenible/ movilidad urbana: sin duda uno de los temas claves que incide 
en la calidad de vida de las personas, en el funcionamiento de los servicios – algunos 
básicos-, y en la competividad de las empresas. 

En el caso de las ciudades, su impacto tiene una doble perspectiva: internamente pu-
ede influir en el clima de conflictividad social y política de la ciudad y, externamente, 
es un elemento de reputación y marca de la misma.

lo cierto es que las medidas de movilidad sostenible no son ajenas a las políticas de 
RSc, sino más bien al contrario y, la preocupación por este tema, a nivel global, ha 
crecido exponencialmente, baste con señalar que la agenda de desarrollo Sostenible 
de Naciones unidas de 2015 citada anteriormente, ha incorporado un objetivo espe-
cífico, el número 11, bajo el título63: “lograr que las ciudades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. una de las metas que busca 
alcanzar este objetivo es la de “proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particu-

62  https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/boE-a-2017-12294.pdf

63  http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/, ultima entrada 12 de septiembre de 2017

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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lar mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad”.

por otra parte, tenemos que hacer una referencia obligada al impacto que la revolu-
ción tecnológica y la revolución digital tienen y tendrán en este tema de la movilidad 
sostenible y en la concepción de las Smart Cities. baste señalar algunos de los temas 
clave, que tienen y tendrán un mayor desarrollo a corto plazo entorno a este concepto 
como la conectividad, la accesibilidad, el coche compartido, el coche conectado y el 
coche autónomo, la eficiencia energética, el coche eléctrico, la mejora de la calidad del 
aire o  la mejora de la calidad de vida. 

•	 la inversión socialmente responsable (iSR): recientemente se ha llegado a un consen-
so entre los distintos foros de inversión socialmente responsable europeos para definir 
la iSR como “una aproximación de inversión a largo plazo que integra los criterios am-
bientales, sociales y de gobernanza (criterios ASG, en adelante) en el proceso de estudio, 
análisis y selección de valores de una cartera de inversión. Es una combinación del análisis 
fundamental y de gestión activa, “engagement”, con una evaluación de los factores ASG, 
a fin de lograr una mejor rentabilidad a largo plazo para los inversores, beneficiando a la 
sociedad a través de la influencia en el comportamiento de las compañías”.64

Según el Estudio Spainsif 2016 ”la inversión Socialmente Responsable en España”:

•	 En cuanto al volumen de activos gestionados con criterios iSR, se ha multiplicado 
por más de cinco en los últimos seis años y la tendencia es positiva

•	 En relación a la calidad de la iSR, podemos afirmar que, sin llegar al grado de mad-
urez necesario, se aprecia un trasvase desde las estrategias más básicas, exclusión 
simple, hacia las más complejas, como la integración o el diálogo activo, aunque 
queda mucho recorrido, teniendo en cuento que actualmente el 72,93% de los ac-
tivos gestionados bajo criterios iSR aplican la exclusión. 

•	 con respecto al marco jurídico, las iniciativas de la unión Europea y la transposición 
de sus directivas a nivel de los Estados miembros, incorporando las acreditaciones 
correspondientes y los requerimientos de transparencia, protección al inversor, en-
foque ambiental, social y de gobierno corporativo, conformarán previsiblemente 
un marco normativo común.

•	 cabe citar la referencia que hace este estudio a las figuras de crowfunding y el 
crowlending social, como nuevas modalidades de inversiones de impacto que 
están surgiendo en los últimos años. ambas, permiten el acceso de fondos de 
muchos ahorradores/inversores hacia proyectos de impacto ambiental y social, 
con el soporte de las nuevas tecnologías, abriendo así nuevas vías de iSR.

64  Estudio Spainsif 2016.”la inversión Socialmente Responsable en España. http://www.spainsif.es/publicaciones/

http://www.spainsif.es/publicaciones/
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os 5. REFLEXIONES FINALES

la RSc es más necesaria que nunca. Su evolución está permitiendo que sus pilares –princi-
palmente la ética y el buen gobierno– se adapten, sin perder su esencia, a los cambios y al 
modelo de sociedad que tenemos actualmente.

la RSc ha permitido aproximar posturas entre las empresas y la sociedad en general, y com-
prender así mejor el nuevo rol que juega cada uno. Es un hecho que las empresas generan 
riqueza, por ello, obtener beneficios, ser competitivos, respetar el entorno natural y com-
prometerse con el progreso económico y social de los países en los que se desarrolla su 
actividad mercantil, son conceptos que deben formar parte del business plan de cualquier 
proyecto empresarial que quiera ser sostenible en el tiempo. 

En este momento, muchas empresas, están generando valor y comprometiéndose con la 
sociedad desde dos vías diferentes pero que son complementarias: su acción social y su ac-
tividad empresarial.

las empresas pueden poner el foco en RSc en integrar la filantropía/acción social como par-
te de la gestión de la relación con sus grupos de interés y, principalmente, en gestionar el 
negocio teniendo en cuenta sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (aSg). y esta 
segunda vía se tiene que notar, por ejemplo, en las decisiones de inversión y de financiación 
y en los sistemas de remuneración de directivos y órganos de administración.

gestionar sobre la base de una buena responsabilidad social, adaptada a cada modelo de 
negocio, aporta beneficios y genera oportunidades a través de la creación de valor mutuo a 
corto, medio y largo plazo para la empresa.

En un mundo híper conectado e híper transparente como en el que vivimos, ninguna em-
presa mantendrá sus negocios si actúa de espaldas a la sociedad (las empresas ya no pueden 
mantener su posición en el mercado sin tener una buena posición en la sociedad) y con la 
opinión pública en contra (la sociedad no tolera, en un futuro cercano, empresas autistas). 

En los próximos años las empresas cotizadas y no cotizadas desarrollaran políticas y acciones en 
RSc teniendo en cuenta las mejores prácticas desarrolladas por otras empresas en las que la res-
ponsabilidad social es un elemento de competitividad, las recomendaciones de RSc del código 
de buen gobierno para las sociedades cotizadas de la cNmv y las futuras obligaciones legales 
que se están desarrollando en la materia. En este sentido, el órgano de administración de las em-
presas tendrá que asumir un mayor protagonismo y asumir una posición activa en el control de la 
implantación de la política y en la estrategia de RSc de la empresa, pero también en el reporte de 
información no financiera (dentro del informe de gestión y/o como informe separado). para ello, 
las empresas necesitarán herramientas e instrumentos que permitan medir, supervisar y gestio-
nar el rendimiento no financiero de las empresas y su contribución a la sociedad.

mirar al futuro de la RSc puede ayudar a las organizaciones a identificar riesgos y oportunida-
des y, sobre todo, a aportar visión al medio y largo plazo para lograr una ventaja competitiva.  
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para ello, prescriptores como las administraciones públicas, las asociaciones empresariales, 
las organizaciones sindicales, las organizaciones no gubernamentales, los centros de investi-
gación, académicos y miembros de universidad, los observatorios, los consejos consultivos y 
los líderes de opinión, influencers y expertos, son una fuente permanente de referencia para 
identificar tendencias y las mejores prácticas en el ámbito de la RSc y la sostenibilidad. 

En este sentido, hemos tratado de aportarle al lector, algunas de las tendencias que conside-
ramos relevantes, y que tienen que ver con:

•	 buen gobierno.

•	 transparencia de la información no financiera.

•	 cumplimiento legal, cultura de cumplimiento y cultura ética.

•	 prevención, detención y reacción ante casos de corrupción. 

•	 gestión responsable de los recursos humanos.

•	 diversidad.

•	 aprovisionamiento responsable.

•	 derechos humanos.

•	 Responsabilidad fiscal e intercambio de información a nivel internacional.

•	 Economía baja en carbono y eficiencia en la utilización de los recursos y materias primas.

•	 gestión integral de la biodiversidad y valoración del capital natural.

•	 Eficiencia energética.

•	 innovación social.

•	 gestión de activos intangibles.

•	 medición del impacto que las empresas o proyectos concretos generan en la sociedad. 

•	 Nuevos modelos de negocio

 • cadenas de valor económico-social (empresas sociales y emprendimiento social).

 • Economía colaborativa.

 • Business intelligence.

 • Economía circular.

 • Negocios verdes.

•	 integración de los objetivos de desarrollo Sostenible en las políticas de Rc y en la estrate-
gia de negocio.

•	 movilidad sostenible.

•	 inversión socialmente responsable.
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os 6. LECTURAS RECOMENDADAS SOBRE RSC DEL AÑO 
2017

•	 global Risks Report 2017 del Fórum Económico mundial. alerta de los principales retos 
que será necesario afrontar en el corto plazo. a cierre de este artículo está disponible el 
informe 201865.

•	 carta anual 2017 de bill y melinda gates titulada “Querido Warren”. a cierre de este artículo 
está disponible la carta 2018.

•	 carta 2017 a los cEos de laurence d. Fink, fundador, presidente y cEo de blackRock, inc. 
a cierre de este artículo está disponible la carta 2018.

•	 gRi Standards 2016 (publicada la versión en español en 2017).

•	 declaración tripartita de principios sobre las Empresas multinacionales y política Social de 
la organización internacional del trabajo (oit) (revisión 2017)

la revisión 2017 ha enriquecido la declaración al añadir principios que abor-
dan temas específicos del trabajo decente relacionados con la seguridad so-
cial, el trabajo forzoso, la transición de la economía informal a la formal, los sa-
larios, el acceso a mecanismos de reparación e indemnización de las víctimas.  
 
además se ofrece orientación sobre los procesos de “debida diligencia”, de acuerdo con los 
principios Rectores de la oNu sobre las Empresas y los derechos humanos, para avanzar 
en el trabajo decente, las empresas sostenibles, el crecimiento económico más inclusivo y 
una mejor distribución de los beneficios de las inversiones extranjeras directas, particular-
mente pertinente para el logro de los odS

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/
publication/wcms_124924.pdf

•	 acuerdo sobre seguridad contra incendios y construcción en bangladesh (“accord2”). 

las empresas textiles y los sindicatos mundiales han acordado en junio de 2017 un segun-
do acuerdo sobre seguridad contra incendios y construcción en bangladesh (“accord”). El 
acuerdo entrará en vigor cuando el actual acuerdo expire en mayo de 2018. El acuerdo es 
un acuerdo sin precedentes y jurídicamente vinculante entre las empresas y los sindicatos 
para que las fábricas en bangladesh sean seguras. varias empresas han firmado el acuerdo 
renovado con industriall global union y uNi global union. Se espera que muchas com-
pañías firmen en los próximos días

http://bangladeshaccord.org/

65  https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
http://bangladeshaccord.org/
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•	 ley francesa 2017-399, de 27 de marzo de 2017, sobre el deber de diligencia las socieda-
des matrices.

la ley establece para las empresas francesas -que empleen directa o indirectamente a 
5.000 trabajadores en el país o a 10.000 empleados a nivel mundial- la obligación de pu-
blicar anualmente planes de vigilancia. En estos planes se deben identificar los impactos 
adversos que sus actividades pueden provocar y los riesgos de violaciones a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el me-
dio ambiente en las propias empresas o en sus cadenas de suministro global. Esta ley de 
“diligencia debida” comprende un mecanismo para recibir alertas de violaciones por parte 
de los trabajadores y sus sindicatos, aunque la carga de la prueba recaiga en las víctimas.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=JoRFtEXt000034290626&datet
exte=20170716

•	 comunicación de la comisión de la unión Europea. directrices sobre la presentación de 
informes no financieros (metodología para la presentación de información no financiera).

la comunicación se ha elaborado de conformidad con el artículo 2 de la directiva 
2014/95/uE con el fin de ayudar a las sociedades a las que se aplica a divulgar información 
no financiera de manera pertinente, útil, coherente y más comparable. la comunicación 
proporciona unas directrices no vinculantes y no establece nuevas obligaciones jurídicas. 
la orientación se dirige a las sociedades obligadas por la directiva a divulgar información 
no financiera en su informe de gestión. Sin embargo, las directrices no vinculantes po-
drían representar mejores prácticas para todas las sociedades que divulgan información 
no financiera, incluidas otras no comprendidas en el ámbito de aplicación de la directiva.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/tXt/?uri=uriserv:oJ.c_.2017.215.01.0001.01.
Spa&toc=oJ:c:2017:215:toc

•	 Real decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el código de co-
mercio, el texto refundido de la ley de Sociedades de capital aprobado por el Real de-
creto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de 
cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. a fecha de cierre de este 
artículo se está tramitando en el congreso de los diputados el proyecto de ley por la que 
se modifica el código de comercio, el texto refundido de la ley de Sociedades de capital 
aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la ley 22/2015, de 20 de 
julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (pro-
cedente del Real decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).

•	 plan de acción Nacional de Empresas y derechos humanos del gobierno de España.
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/Saladeprensa/Elministerioinforma/
documents/170714%20paN%20Empresas%20y%20derechos%20humanos.pdf

•	 directiva de la unión Europea 2017/828 por la que se modifica la directiva 2007/36/cE en 
lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&dateTexte=20170716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&dateTexte=20170716
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.215.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:215:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.215.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:215:TOC
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
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os •	 uNE 19601 sistema de gestión de compliance penal.

•	 Resolución del parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del 
comercio internacional y las políticas comerciales de la unión en las cadenas de valor 
mundiales (2016/2301(iNi)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubRef=-//
Ep//tEXt+ta+p8-ta-2017-0330+0+doc+Xml+v0//ES&language=ES
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