
Revista Equidad y Desarrollo N" 6: 83-11 O 1 julio- diciembre 2006 

La responsabilidad social de las empresas bogotanas 
y su relación con el empleo y la pobreza1 

Adriana Patricia López Velásquez* 1 Angie Quiroga"" 1 Claudia López Zuleta** 1 
Marisol Torres Rodríguez** 

RESUMEN 

Este artículo presenta los principales resullados, 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de dos 

investigaciones realizadas sobre Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) y su relación con pobreza 

y empleo, tomando como estudio de caso la ciudad 

de Bogotá. Los resultados de estas investigaciones 

fueron obtenidos a partir de un exhaustivo trabajo 

de campo y de revisión documental sobre RSE, tan

to nacional como internacional. De los resultados 

obtenidos se destacan el que la mayoría de las em

presas bogotanas no tienen conocimiento ni interés 

por el tema de la RSE, para ellas la RSE implica 

altos costos con poco retorno económico. Del total 

de empresas sólo el 1,3% han participado en pro

gramas de reducción de la pobreza implementados 

por la administración distrital, donde el punto en 

común de las inversiones públicas y privadas han 

sido los programas de educación, nutrición y vi

vienda. Con respecto a las empresas que incluyen 

programas de RSE dirigidos hacia sus empleados , 

estas consideran que ha sido algo positivo ya que el 

entorno de trabajo mejoró y la productividad de sus 

empleados aumentó, contribuyendo esto al bienes

tar de ambas partes. 
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ABSTRACT 

This article shows the main results , conclusions 

and recommendations from two researches aboul 

Entrepreneurial Social Responsibility (RSE), and its 

relation to poverty and employment in the specific 

case of Bogotá. These results were obtained from a 

field work and literature revision about RSE, both 

nationally and internationally. It is worth noting thal 

most of the Bogota companies do not know or do 

not have any interest in RSE, for them RSE implies 

high costs and little economic revenue. Out of Lhe 

total of companies, only 1,3% have participated in 

programs lo reduce poverly applied by districl 

administration, where the common points of public 

and priva te investmenl ha ve been ed ucation , 

nutrition and housing programs. The companies that 

include RSE programs for their workers consider il 

positive, because the work environment improved 

and the emp loyees ' productivity increased, which 

contributed for the welfare of both parties. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente importancia que han adquirido los pro

blemas sociales , explicados en parte por los cam

bios que la globalización, el desarrollo de la socie

dad de la información, los crecientes procesos de 

concentración empresarial, el progresivo deterioro 

ambiental , las guerras y confrontaciones armadas, 

entre otros, han introducido en las economías y en 

la sociedad; han llevado a que el papel de la empre

sa como agente económico sea redefinido dentro del 

contexto social. 

Aunque los fenómenos descritos anteriormente han 

sido considerados en las acciones emprendidas por 

algunas de las empresas de nuestro país, dado el 

progresivo proceso de inserción en el mercado mun

dial, es importante considerar que las empresas en 

Colombia deben darle una mayor prioridad a la ac

tual situación social del país , caracterizada por un 

alto nivel de pobreza" y graves problemas de des

empleo.3 De esta manera, las acciones de responsa

bilidad social que realicen, se convertirán en alter

nativas complementarias a las acciones estatales para 

el mejoramiento de la calidad del empleo y de vida 

de la población, contribuyendo al desarrollo del país . 

En este orden de ideas, la Responsabilidad Social 

de las Empresas (RSE) es un lema que ha cobrado 

un lugar importante en el debate de la política pú

blica. No obstante, hay controvers ia; primero, en 

cuanto a la pertinencia y el papel de la reglamen ta

ción empresarial y segundo, si los actores no guber

namentales, por ejemplo las empresas privadas, 

deberían determinar sus propias responsabilidades 

sociales cuando la sociedad no ha traducido en exi

gencias legales obligatorias sus expec tativas con res

pecto a dichas empresas (Justice, 2004) . 

En este sentido hay quienes consideran que la RSE 

es una alternativa a la reglamentación y donde la 

aceptación del carácter voluntario de las acciones 

de la empresa se traduce en actividades voluntarias 

suficientes y preferibles como medio para corregir 

las consecuencias sociales de las actividades em

presariales (Juslice, 2004). 

En torno a estas ideas y dado que el 50% de la po

blación de Bogotá es pobre y un monto similar ob

tiene sus ingresos del empleo informal, surge la 

pregunta sobre el papel de las empresas privadas 

en la solución de problemas sociales que no debe

rían ser responsabilidad exclusiva del Estado, sino 

del conjunto de agentes que conforman una socie

dad. 

En el contexto de la RSE es importante preguntarse 

por la participación del sector privado en la solu

ción de las problemáticas mencionadas, el tipo de 

acciones que emprenden, cuáles son los criterios 

que guían su acción y cuál es la finalidad de su 

inversión (económica, social o política). En otras 

palabras , es importante indagar cómo o porqué se 

articulan o no las intervenciones públicas y priva

das que se dirigen a mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y de la población más pobre del 

Distrito Capital. 

Los objetivos de este artículo son: primero, deter

minar cuáles son los puntos de articulación entre 

las políticas empresariales y las políticas públicas 

de la administración Distrital en cuanto a la supera

ción de la pobreza y segundo, identificar los efectos 

económicos y sociales de la inclusión de acciones 

de RSE dirigidos hacia los empleados, para el pe

ríodo 1997-2004. Para esto se diseñó una encuesta 

donde se solicitó información sobre elementos ge-

¿ En Colombia para el primer trimestre del año 2005. la cifra de pobreza se encontraba en 49.2% (Montenegro. 2006) . 
:J El desempleo urbano en Colombia medido en las 13 principales ci ud ades del país, se situó en 16,1 o/o en enero de 2005 (DANE). 
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nerales de la empresa, su conocimiento y aplica

ción de acciones de RSE, las acciones dirigidas ha

cia los empleados y las acciones de apoyo a comu

nidades pobres que la empresa ha realizado; así 

como información sobre los resultados que han ob

tenido con la implementación de acciones de RSE. 

Para este fin se encuestaron un total ele 377 empre

sas privadas ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

Los resullados de ambas investigaciones se consti

tuyen en un insumo para el análisis y reflexión so

bre los avances y alcances que la RSE ha tenido en 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores y cómo ha contribuido a atacar la po

breza en la ciudad de Bogotá; además brinda ele

mentos para el sector privado, público y la acade

mia sobre los retos que en materia de RSE se tienen 

hacia el futuro. 

A continuación, se hace una presentación de las 

experiencias de RSE en Europa, Latinoamérica y 

Colombia; que permitirán la ubicación del tema en 

el contexto internacional, para luego dar paso a los 

resultados de las investigaciones citadas. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
DE LA ASE 

El concepto de RSE es relativamente nuevo, su uso 

hace referencia a los aüos noventa y surge, en prin

cipio, asociado a la preocupación por el medio am

biente, vinculado a la idea de desarrollo sostenible 

donde la empresa debe asumir su responsabilidarl. 

frente al lema, de tal manera que las «buenas medi

das para el medio ambiente también pueden serlo 

para el rendimiento financiero de una empresa» 

(Justice, 2004). 

También se ha planteado que el concepto de RSE es 

producto de los efectos de las políticas de liberali

zación, desregulación y privatización de los últimos 
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veinte años, los cuales han dado origen a «alianzas 

público-privadas» y a un incremento de la utiliza

ción de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

como proveedoras rle servicios sociales que antes 

eran producidos por el gobierno. Otra fuente del 

concepto, se encuentra en las nuevas formas de or

ganización empresaria l, las cuales se centran en la 

búsqueda de nuevas prácticas laborales, que cam

bien aquellas basadas en la explotación y el abuso, 

por otras que incorporen el respeto por los dere

chos laborales y el Desarrollo del Recurso Humano 

(DRH), entendido este último como la retención o 

formación de la mano de obra. En esle sentido las 

empresas deben asumir que las prácticas dirigidas 

al DRH son parte de la responsabilidad social hacia 

sus empleados (Juslice, 2004). 

La RSE ha cobrado tanla importancia que la Comi

sión Europea decidió en el 2000 incluir el tema den

tro de su agenda política , reconociendo en la RSE 

un gran potencial para el logro del objetivo estraté

gico de construir una Europa altamente competitiva 

y con una mayor cohesión social. La Comisión ha 

reconocido que el cumplimiei1to ele los objetivos 

económicos, sociales y ambientales en su continen

te requiere la participación ele un sinnúmero ele ac

tores: empresas, gobiernos, políticos, agentes y or

ganizaciones sociales y organismos internacionales 

(CSR Europe, 2004). 

En este sentido la Comisión reconoce que la exclu

sión social y económica es uno de los mayores re

tos que afronta en la actualidad la Unión Europea, 

sus Estados miembros y la ciudadanía europea en 

general. Por tanto, no basta con el crecimiento eco

nómico, sino que es necesario «implantar y desa

rro llar respuestas específicas y nuevos enfoques 

políticos basándose en principios de cohesión so

cial, justicia y responsabilidad. Para prevenir y com

batir la exclusión social es preciso un compromiso 

multilateral y la implicación ele todos los sectores 
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sociales, a nivel nacioual , regional y local , inclu

yendo a asociaciones sociales, organizaciones no 

gubernamentales y confederaciones empresariales» 

(CSR Europe, 2004). 

Este contexto ha exigido la definición de unos com

promisos específicos por parte de las empresas que 

hacen parte de la Campaña Europea sobre Respon

sabilidad Social de las Empresas. Básicamente sus 

acciones se dirigen a la obtención de beneficios eco

nómicos, desarrollo sostenible y progreso social. En 

otras palabras, predomina el pensamiento empresa

rial que la obtención de beneficios económicos no 

es incompatible con la promoción de la justicia so

cial." Para garantizar la realización de acciones so

ciales la Comisión Europea creó el European Multi 

Stakeholder Forum (CSR EMS Forum) en octubre 

de 2000, a través del cual se pretende ayudar a las 

empresas y otros grupos sociales (sindicatos, ONG, 

inversores y consumidores) a «desarrollar concep

tos comunes sobre la responsabilidad social de las 

empresas y a comentar sus prácticas». Este foro pro

moverá el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, ayudará a crear un enfoque común a ni

vel europeo y a identificar áreas en las que es nece

sario centrar la acción; además tiene el compromiso 

de elaborar una guía con los principios básicos y 

comunes de la Unión Europea para fomentar la 

transparencia y la integración de las prácticas y he

rramientas de la responsabilidad social de las em

presas (CSR Europe, 2004)'. 

De otro lado, Justice (2004) señala que la RSE ha 

introducido una serie de cambios en el ámbito em

presarial. Por un lado , es cada vez más frecuente el 

tema de la evaluación que diversas agencias inter

nacionales hacen de las acciones sociales realizadas 

por empresas. En el marco de la RSE las acciones 

sociales son definidas como la ayuda a colectivos 

menos favorecidos" de una sociedad, a través del 

uso de recursos humanos, técnicos o financieros. 

A continuación se hace una breve presentación de 

los antecedentes de la RSE en Europa, América La

tina y Colombia7
• 

EuROPA 

Las primeras manifestaciones de RSE se dieron en

tre 1950 y 1960, aunque los primeros intentos fue

ron enfocados hacia la acción social desde el punto 

de vista de la caridad y entendiendo al empresario 

como persona, más no como empresa directamente. 

En 1950 sus orígenes se remiten a mecanismos tri

butarios que estimularon aportes para este concep

to; para 1960 se planteó como talla idea de Respon

sabilidad Social para las empresas, de manera que 

para 1970 este fenómeno adquirió una mayor fuer

za consolidándose como una opción de respuesta 

para las demandas de los distintos sectores de la 

economía (Acción Empresarial, 2003). 

La actual forma de Responsabilidad Social Empre

sarial surgió en los años noventa como consecuen

cia de los problemas medioambientales que las em

presas debían asumir como directos responsables. 

Algunos momentos históricos importantes 

involucrados con su origen serían: la aparición del 

apartheid, la caída del muro de Berlín, la aparición 

de nuevas tecnologías y la globalización. " Por otra 

parte, la Comisión Brundtand a finales de los años 

4 La CSH. ELu·opea plan lea en su informo de avance sobre la RSE en Ew·opa que la exclllsión genera 11na pérdida de recw·sos hun1anos y una ai1lenaza para la cohesjón 

social y la estabilidad económica (2004). 
De esta manera la Comunidad Europea hizo cxplícilo su interés de resolver problemas sociales queafeclan principalmente a los desempleados de larga dlU'ación 
y las minorías út nicas en Europa; al igual que a aquellas personas que están excJuidas del mercado laboral o en condiciones laborales precarias en países en vía 
de desarrollo. Es claro que para hacerlo se requiere de la participación de diversos actores políticos, económicos y sociales. 

6 En es los colectivos se incluyen los disminuidos, el tercer n1undo. ancianos, drogodependientes, jóvenes y mujeres. 
El texto presentado en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 son lomados lcxtualmcnle del capítulo 1 del trabajo de pasan lía «Efectos Económicos y Sociales de la 
Inclusión de programas de 1\esponsabilidad Social Empresarial (RSE) dirigidos hacia los empleados: el caso de la empresa privada en Bogotá (1997-2004). 
Elaborado por las estudiantes Angie Quiroga. Claudia Lópczy Marisol Torres. Esta pasantía complcmenla la presente investigación. 

8 <<En el mundo actual. los empresarios saben qlle la globalización es n1ás que hacer negocios a una escala global. Para competir con éxito, las compaiiías deben 
moverse en un escenario complejo y catnbianle que conjlJga Rspectos econón1icos. atnbienta]es y sociales». 
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80 vinculó la idea de desarrollo sostenible en los 

aspectos social, económico y ambiental a las empre

sas en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 (Justice 

,2004). 

En Europa ya para 1995 el concepto de Responsa

bilidad Social pasó de enfocarse no solamente a 

cuestiones medioambientales sino que dio paso a la 

manifestación de estas en contra de la exclusión 

social; esta manifestación fue iniciada por el Presi

dente de la Comisión Europea Jacques Delors y pro

dujo la creación de una red Europea de 57 empre

sas CSR-Europa (Co1porate Social Responsibility

Europe), las cuales buscaban unificar ideas y apor

tes en torno a la RSE (Renaut, 2004). 

La Comisión Europea publicó en julio de 2001 el 

Libro Verde con el que buscaba «promover un mar

co europeo para la responsabilidad social de las 

empresas»; dicha entidad estima que la RSE es «la 

incorporación voluntaria por parte de las empre

sas, de preocupaciones sociales y medioambientales 

a sus actividades comerciales y a sus relaciones con 

las partes implicadas»" (Renaut, 2004). 

En Francia, una ley relativa a la nueva reglamenta

ción económica, votada en 2001 obliga a las empre

sas a rendir cuentas en sus informes anuales de las 

«consecuencias sociales y medioambientales» de sus 

actividades. 

Un ejemplo claro de RSE en Europa es el introduci

do por España. Las actividades de Responsabili

dad Social que se ejecutan en este país es tán 

inmersas en lo que se denomina «Acción Social»; 

estas actividades se realizan a través de ONG y es

tán enfocadas a ayudar a los grupos más necesita

dos y discriminados socialmente (Gismera y Vaque

ro, 2000). 
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Los programas de Acción Social en España son to

davía muy recientes; algunas de las actividades que 

se realizan son propuestas por los mismos emplea

dos, ejemplo donar los regalos que la empresa les 

da en navidad para las ONG, donar la totalidad o 

parte de las horas extraordinarias e incluso donar 

los regalos o el dinero que la empresa da a los miem

bros de la junta de accionistas (Gismera y Vaquero, 

2000). 

LATINOAMÉRICA 

En Latinoamérica también se observa que, aunque 

recientes, existen preocupaciones por aplicar Res

ponsabilidad Social en las empresas, México lo esta 

realizando por medio del Centro Mexicano de Fi

lantropía (CEMEFI). Los objetivos propuestos son: 

promover la participación del sector privado de for

ma activa y decidida en proyectos de desarrollo sos

tenible a través de la RSE, facilitar la ejecución de 

programas socialmente responsables ofreciendo ser

vicios competitivos para las empresas; conocer el 

comportamiento y las tendencias del sector empre

sarial en materia de responsabilidad; vincular em

presas y empresarios con organizaciones de la so

ciedad civil buscando establecer alianzas 

intersectoriales y relaciones sólidas que generen 

beneficio mutuo (Cardozo, 2002). Entre sus servi

cios se encuentra la orientación estratégica e infor

mación especializada, reconocimiento público al 

compromiso social, eventos y publicaciones. Entre 

sus asociados se encuentran empresas reconocidas 

como Citibank de México, Coca cola de México, 

Grupo financiero BBV Bancomer, Hewlet Packard 

de México, Shell México, Apasco y Nestle México, 

entre otras. 

Las áreas en que las empresas asociadas a CEMEFI 

han colaborado incluyen: educación, alimentación, 

9 Entendiéndose como partes implicadas o stake- holders a los sindicatos, las ONG, los accionistas, los clientes, Jos empleados, los poderes públicos o los 
proveedores. 
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eco logía, atención a minusválidos, salud y 

medioambiente. Sin embargo, en México aun existe 

la necesidad de que el gobierno impulse en forma 

más efectiva la realización de programas de RSE, ya 

que solo con el esfuerzo conjunto de gobierno y 

empresas se podrán lograr los avances sociales que 

América Latina necesita (Cardozo Brum, 2002). 

Otro país latinoamericano que viene realizando 

múltiples esfuerzos por incluir programas de Res

ponsabilidad Social dentro de sus empresas es Chi

le. El país austral cuenta con una organización de

nominada Acción Empresarial, dedicada a conven

cer a las empresas de las ventajas de introducir el 

enfoque de Responsabilidad Social Empresarial 

(PNUD Prehumana, 2002). 

Esta práctica se ha extendido también en países 

como, Costa Rica, Ecuador y el Salvador, en donde 

se contribuye al trabajo de fundaciones y se hacen 

esfuerzos para publicación de documentos sobre 

RSE. Un estudio importante fue el realizado en el 

Salvador por el «Programa Empresa Salvadoreña para 

la Responsabilidad Social 2004» en el cual se anali

za la situación actual de la RSE en dicho país. 

CoLOMBIA 

Nuestro país cuenta con el Centro de Responsabili

dad Social Empresarial, cuya misión es «procurar 

el desarrollo humano sostenible en Colombia, fo

mentando la responsabilidad social en el sector 

empresarial a través de la promoción de la coopera

ción intersectorial». Igualmente existe el Instituto 

de Ética Civil Empresarial, el cual ha impulsado la 

realización de balances sociales en las más diversas 

organizaciones, que incluyen desde escuelas uni

versitarias hasta empresas bancarias (Cardozo Brum, 

2002). 

Algunos estudios existentes al respecto en nuestro 

país son: el realizado por el Centro Colombiano de 

Filantropía y la Universidad de los Andes en 1995; 

proyecto encaminado hacia la investigación a nivel 

nacional, junto con el apoyo de la Asociación Na

cional de Industriales (ANDI), el cual es uno ele los 

gremios económicos mas importantes del país que 

agrupa a mas de 600 organizaciones empresariales. 

Otro estudio importante fue el realizado por Clara 

Inés Restrepo Vélez con el apoyo de la Fundación 

Corona, titulado «Compromiso Social y Liderazgo 

Empresarial», con los cuales se empieza a tratar for

malmente el tema de la Filantropía o la acción so

cial responsable en Colombia (Toro y Rey, 1996). 

A continuación se presenta una reseña de algunas 

ele las entidades vinculadas a esta actividad y los 

programas y/o estudios (conocidos) que han reali

zado al respecto (Mayorga y Gonzáles, 2001): 

Propal, es líder en el establecimiento de un proceso 

productivo que cumple con lo s más exigentes 

parámetros nacionales e internacionales para el con

trol de la contaminación ambiental, manejo de resi

duos sólidos, afluentes y emisiones aéreas. Asimis

mo, cuenta un Plan Voluntario ele Servicios y Bene

ficios"' (Toro y Rey, 1996). 

Por otra parte la Asociación Nacional de Industria

les (ANDI) ha impulsado desde hace cuatro déca

das la RSE en Colombia, en 1979 elaboró el primer 

modelo de balance social basado en el modelo Fran

cés; para 1985 junto con la Organización Interna

cional del Trabajo (OIT) elaboraron el Manual ele 

Balance Social para Colombia estimulando su pre

sentación junto con el balance financiero al final ele 

cada ejercicio. 

10 Permite al trabajador extender su cobertura a la protección de su familia en educación, salud y vivienda. 
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El Centro Colombiano de Responsabilidad Empre

sarial en asocio con la oficina anticorrupción de la 

Vicepresidencia de la Republica, la Fundación Co

rona, Confecámaras y Transparencia Internacional 

Colombia, desarrollaron el proyecto Probidad, con 

el cual buscaban generar practicas honestas que con

sistían en tener actitudes transparentes y éticas en 

Ladas las relaciones entre particulares y Estado. 

La Fundación Social'' actúa como uno de los 

catalizadores de la acción social responsable, con

vocando y trabajando en coordinación con otros 

sectores ele la sociedad para lograr condiciones dig

nas de vida para los más desfavorecidos. De esla 

manera desarrolla programas sociales," promueve 

la creación de pensamiento,'' tiene una influencia 

activa en la opinión pública, la sociedad en general 

y el grupo empresarial. 

Indupalma, por su parle, empezó a construir un 

modelo social solidario en 1995 cuyo objetivo prin

cipal era desarrollar empresarios en la comunidad 

de San Alberto (Cesar). Igualmente estimuló la crea

ción de cooperativas de trabajo asociado, que al prin

cipio prestaban servicios y mano de obra a la em

presa. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
EMPRESA COMO OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

CIENTÍFICO 

Para comprender mejor los resultados de las dos 

investigaciones es necesario precisar el marco con

ceptual que guió el análisis y la reflexión. En este 

ítem se presentan ele manera sucinta los principa

les conceptos y elementos que permiten compren-
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cler qué es la RSE y cuáles son algunos ele los ele

mentos claves para su comprensión. 

Por tanto , la empresa en está dimensión de análisis 

no es interpretada como aquel agente económico que 

busca maximizar su beneficio sujeto a unas restric

ciones, a partir del desarrollo de una o unas activi

dades productivas específicas. Analizar la empresa 

en el ámbito ele la Responsabilidad Social implica 

asumirla como un agente que puede propiciar cam

bios en las condiciones de vida ele grupos 

poblacionales específicos a través de su acción so

cial. 

La empresa en su función de maximización de ga

nancia toma una serie de bienes de la sociedad en 

la que opera, frente a lo cual se plantea que la em

presa asume una responsabilidad con la sociedad. 

En este sentido se afirma que las empresas no sólo 

asumen responsabilidades con los accionistas o 

propietarios sino también con toda la sociedad, lo 

que significa que su objetivo no es exclusivamente 

la generación de ganancias económicas sino tam

bién un beneficio social. 

Ahora bien, ¿a qué hace referencia la Responsabili

dad Social ele la Empresa? Según Gismera y Vaque

ro (2000), la RSE no debe ser interpretada como un 

sinnúmero ele obligaciones ajenas a la empresa y 

corporaciones, deber ser su razón de ser. La RSE 

no impone un sacrificio del beneficio económico ele 

la empresa para «hacer caridad» o para «buscar el 

bien» o disminuir los beneficios de los accionistas. 

La responsabilidad social supone que la finalidad 

de la empresa es enriquecer a la empresa y enrique

cer a aquellos que hacen posible dicho enriqueci

miento . 

11 Esta fundación co nsidera <1uc las nmprcsas y los emprcs<lrios son actores clavo de la sociedad civil; la función empresaria! vn mas allá d(! la orbita del negocio 
y por ello los emp resarios clcUcn actuar en las transformaciones .sociales para afectar las condiciones estructurales de la pobreza (Nlayorga, 200l). 

12 Son trabajos directos en casi todo el país con comunidades pertenecientes a los niveles de mayor pobreza. 
13 Son múltiplos análisis y diagnósticos sobre la realidad nacional, planleando soluciones y estimu lando la Responsabilidad Sor:ial a nive l nacional. 
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CONCEPTO DE RSE 

Desde finales de la década de los setenta y princi

pios de los ochenta ha cobrado gran importancia el 

estudio del rol social de la empresa. Este cambio de 

perspectiva en el análisis de la empresa, implicó la 

consideración por parte de ésta de las externalidades 

y costos sociales de sus acciones, en tendiéndose 

de esta manera que los beneficios económicos no 

son los únicos indicadores para realizar su evalua

ción socioeconómica. 

Este nuevo enfoque implicó redimensionar la con

cepción de la empresa desde su perspectiva social, 

es decir, la empresa en el ejercicio de su actividad 

toma conciencia de los efectos reales y totales de 

sus acciones sobre el entorno. En este orden de ideas 

el surgimiento de la RSE está ligado al análisis so

bre ¿cuál es la función de la empresa en la socie

dad? La econo mía y específicamente la teoría 

microeconómica la define como una unidad de pro

ducción que cumple la función económica de pro

ducción de bienes y servicios para la satisfacción 

de las necesidades humanas . No obstante , la em

presa en el desarrollo de su actividad económico

productiva también contribuye al logro de objetivos 

de la política económica tales como la demanda de 

trabajo y la generación de ingresos (Castillo, 2005) . 

En un contexto mundial donde es evidente el gran 

deterioro de las condiciones de vida de ciertos gru

pos poblacionales, la concepción de la empresa des

de la economía y desde otros campos del saber, como 

la ciencia política y la administración, presenta un 

cambio. Ahora la función de la empresa trasciende 

lo meramente económico y se entiende como otro 

actor que puede ser participe en la construcción de 

soluciones a los problemas sociales, esto desde la 

perspectiva que lo social no es ámbito exclusivo del 

Estado. 

Lo anterior significa una nueva reconsideración de 

este agente, aceptado que es motor de cambio social 

y protagonista de la política social. Obviamente para 

que esto se lleve a cabo es necesaria una relación 

más estrecha entre las instituciones públicas y las 

empresas en la solución de los problemas sociales. 

De esta manera, la revisión del rol social de la em

presa trae consigo la construcción de una nueva teo

ría sobre ella, basada en el principio de que existe 

una responsabilidad de la empresa h acia la socie

dad, por tanto sus objetivos van más allá d e 

maximizar los beneficios económicos y por lo tan

to , trata de adaptar sus objetivos y productos a las 

necesidades de su contexto. 

En este orden de ideas Castillo (2005) define la Res

ponsabilidad Social de la Empresa como «la obliga

ción ética o moral , voluntariamente aceptada por la 

empresa como institución hacia la sociedad en con

junto, en reconocimiento y satisfacción de sus de

mandas o en reparación de los daños que puedan 

haberle sido causados a ésta en sus personas o en 

su patrimonio común por la actividad de la empre

sa». Señala además que la RSE no debe ser entendi

da como una actividad marginal, esporádica y opor

tunista de la empresa: lodo lo contrario, una em

presa que actúa desde la RSE asume una nueva ac

titud frente a la sociedad y esto parle de involucrar 

los principios de la RSE a su filosofía y conducta 

empresarial ; un compromiso de gestión social y ren

dición de cuentas sociales. A su vez la RSE es una 

obligación de la empresa hacia la sociedad, la cual 

se materializa a través de compromisos que ésta asu

me con un conjunto de estamentos y/o grupos so

ciales. Lo anterior debe llevar a la empresa a promo

ver un mayor bienestar social y mejores condicio

nes de vida de la sociedad; no debe promover ac

ciones individuales de los miembros de la empre

sa, debe representar una actitud institucional «don

de los valores sociales deben estar impregnados en 
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la cultura, la filosofía , los objetivos, las estrategias y 

las políticas empresariales» (Castillo, 2005) . 

Por otra parte, para Núñez (2003) la RSE además de 

relacionar la empresa en sus acciones e impactos en 

la sociedad hace referencia a la forma «¿cómo la so

ciedad y las expectativas sociales afectan la empre

sa?» . Este autor señala que en la RSE se encuentran 

dos dimensiones prácticas: una interna y otra ex

terna. La primera está relacionada con las inversio

nes y acciones que realiza la empresa para mejorar 

las condiciones de los trabajadores y del medio 

ambiente; hace referencia a las inversiones en re

cursos humanos, seguridad social, capacitación para 

el trabajo, manejo y gestión de los recursos natura

les , entre otros. Por su parte , la dimensión externa 

de la RSE cubre un grupo más amp lio de 

interlocutores y se caracteriza por las acciones reali

zadas por la empresa, de manera directa o indirec

ta, que recaen sobre la comunidad, los consumido

res, los trabajadores, accionistas, proveedores, gru

pos que en general se han denominado stakeholders. 

Bajo este concepto de RSE se identifica una base 

normativa y una base descriptiva. La base normati

va hace alusión al cumplimiento de normas, leyes , 

compromisos y patrones de conducta previamente 

establecidos en el contexto donde funciona la em

presa; mientras que la base descriptiva se refiere a 

los resultados obtenidos a partir de las acciones 

sociales de la empresa, la identificación y medición 

del impacto en los beneficiarios y la presentación 

de balances sociales a los stakeholders 14 (Núñez, 

2003). 

En este orden de ideas, es importante señalar que 

no hay un concepto único de RSE, de hecho Justice 
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(2004) propone cuatro definiciones para este térmi

no. En la primera plantea que la RSE puede dar 

cuenta del papel que asume la empresa en la socie

dad como productora, fuente de empleo, vendedo

ra, cliente y miembro de la ciudadanía, donde su 

interés es realizar acciones basadas en el principio 

de voluntariedad, buscando repercutir de manera 

positiva, responsable y sostenible en las socieda

des donde desarrolla sus actividades. En la segun

da, señala que la RSE no se debe entender como 

acciones que se realizan para «hacer el bien», se re

fiere al reconocimiento de la responsabilidad de la 

empresa hacia todos los grupos a los que concierne 

su acción y actuar en consecuencia con esos intere

ses. Tercero, hablar de la RSE implica es tablecer una 

relación entre la empresa y todas las partes 

involucradas en sus actividades, lo cual abarca clien

tes, empleados , comunidades, propietarios o accio

nistas, inversores, gobiernos, competidores y pro

veedores. De esta manera, se espera que la empresa 

logre un equilibrio entre los imperativos económi

cos, medioambientales y sociales, lo que significa 

responder a las expectativas de los diferentes inte

resados. Y el último concepto de RSE tiene que ver 

con el carácter voluntario por el cual las empresas 

incorporan cuestiones sociales y medioambientales 

en sus acciones y en su interacción con las diferen

tes partes implicadas. 

Por su parte, Solarte define la Responsabilidad So

cial como «la respuesta que da un agente moral , ya 

se trate de una persona o de una institución, a los 

efec tos e implicaciones de sus acciones. Estos efec

tos e implicaciones son complejos y múltiples. Las 

empresas operan en el marco de sistemas 

socioeconómicos, de modo que están constituidas 

por interacciones internas y externas, ante las cua-

14 «El modelo «Slokeholdcn>, también llamado teoría del stakeholdcr, propuesto por Freeman (1984) ha pasado a ser la baso do una gran can tidad de li teratura sobro 
empresa. sociedad y gestión cslratégica. La teoría presenla a las en1presas un sisten1a relacionado con la sociedad, no de un modo abstracto sino a lravés de grupos 
de sta keho lders rep resentat ivos en una relac ión de doble sentido. Los stakeho lders pueden tener un impacto directo o indirecto en la empresa, de la misma 
manera en que ellos reciben la influencia de la empresa>> (Nuflez, 2003). Los stakeholders son «Cualquier individuo o grupo que puede afectar o es afectado por 
el logro de los objetivos de la empresa». 
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les ellas son responsables. Las organizaciones tie

nen una responsabilidad social, pues sus acciones 

tienen incidencias en el conjunto de la sociedad. 

La Responsabilidad Social es la toma de decisiones 

excelentes, es decir, guiada por el equilibrio de sus 

efectos benéficos a favor de las personas implica

das: no sólo generar riqueza, sino distribuirla con 

justicia, no sólo crear un buen clima organizacional 

y el contexto interno de una comunidad justa, sino 

responder por los efectos negativos de las iniciati

vas institucionales y beneficiar a la sociedad con 

acciones de solidaridad» (2004). 

Finalmente como síntesis de lo anterior podría plan

tearse que la RSE se basa en el principio de que las 

empresas no rleben concentrarse únicamente en la 

maximización del beneficio económico, sino que 

deberían interesarse por el beneficio de los 

stakeholders. 15 En otras palabras, las empresas de

ben redimensionar su quehacer, ir más allá de la 

producción de un bien o servicio que será transado 

en el mercado e incorporar acciones que promue

van fines sociales, como por ejemplo crear empleo, 

disminuir la contaminación ambiental, ejecutar pro

yectos de investigación y desarrollo, entre otras. En 

el trasfondo de todos los conceptos de RSE se en

cuentra la importancia del carácter voluntario de las 

acciones de las empresas, la repercusión de la ges

tión social de sus acciones; así como la idea de que 

las empresas deben tener en cuenta los intereses de 

las partes implicadas en su funcionamiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Una vez presentados los elementos conceptuales, 

es necesario presentar la metodología utilizada para 

la realización de las dos investigaciones, esto con el 

propósito de que pueda ser replica, complementa-

da o modificada, en futuros trabajos relacionados 

con el tema. 

Dado que el número de empresas privadas bogota

nas es bastante grande fue necesario establecer una 

muestra representativa de las empresas que permi

tiera obtener conclusiones significativas sobre el tema 

de la RSE. Para establecer la muestra se utilizó el 

método de muestreo aleatorio estratificado de 

afijación proporcional. Este procedimiento implica 

una división de la población en grupos, los cuales 

se denominan estratos; por lo tanto, cada elemento 

del universo presenta una característica tan defini

da que le permite estar sólo en uno de ellos. Este 

tipo de método requiere de un listado detallado de 

las unidades o elementos que constituyen la pobla

ción, de tal manera que se puedan definir los estra

tos o sub poblaciones. JG 

Es necesario precisar que los estratos pueden o no 

estar conformados por el mismo número de elemen

tos, por tal razón la fracción (f) de muestreo puede 

variar de un estrato a otro. A pesar de lo dispendio

so que resulta este método la ventaja radica en que 

los elementos de la población quedan bien repre

sentados en la muestra, lo que permite una reduc

ción del error por agrupación de aquellos elemen

tos que se parecen más a la característica de agrupa

ción que por pertenecer a la población. Para los es

tadísticos este método resulta más eficiente que el 

muestreo aleatorio simple porque al formar grupos 

más o menos homogéneos, las muestras resultantes 

son más pequeñas y representativas (Martínez, 

1997) . 

En la muestra, los tamaños de cada estrato tienen 

un número de unidades proporcionales a las de los 

estratos poblacionales, las cuales fueron elegidas a 

15 El t{,rmino slukeho/ders hace referencia a aquellos colectivos que tienen algún tipo rlc intcrós en la empresa, por ejemplo los accionistas. los empleados, los 
provncdorcs _y los clientes. 

16 Martínez, C. Esladíslica v i'vluestreo. Bogotá: Ecoe. 1997. 
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partir del procedimiento de números aleatorios. La 

aplicación de este método permitió elegir una mues

tra de 377 empresas distribuidas sectorialmente se

gún la clasificación CIIU. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN Y PRUEBA PILOTO 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investiga

ción se construyó una encuesta que permitiera ob

tener información para identificar los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresarial y de Pobreza 

que manejan las empresas privadas; así como, las 

acciones de RSE han realizado para sus empleados 

y para comunidades pobres del Distrito Capital 

durante el período 1997 a 2004. 

La encuesta diseñada está compuesta por cinco par

tes. En la primera parte, se pide información gene

ral sobre la persona que diligencia el formato con el 

fin de tener un contacto en caso de presentarse 

inconsistencias con la información o dificultades 

para su comprensión. En la segunda parte se solici

ta información sobre la empresa. La tercera es 

específicamente sobre el tema de Responsabilidad 

Social Empresarial, qué entiende la empresa por 

RSE, porque decidió incluirla en sus procesos y 

cuáles han sido los resultados de esta decisión. En 

el cuarto apartado se pregunta sobre la relación en

tre las condiciones de trabajo y empleo de la empre

sa y las acciones de RSE, para determinar la dimen

sión de RSE que la empresa aplica. En el último 

ítem se pregunta sobre el apoyo que la empresa hace 

a la comunidad a través de la RSE y su participa

ción en programas de apoyo a la comunidad. Final

mente, se deja un ítem de observaciones, donde las 

empresas pueden hacer aclaraciones, ampliación de 

respuestas o recomendaciones. 
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RESULTADOS 

El trabajo de campo realizado permitió la obtención 

de información valiosa, la cual se utilizó para hacer 

una caracterización de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) para las empresas ubicadas en el 

Distrito Capital durante el período 1997-2004. A 

continuación se presentan los principales resulta

dos obtenidos. 

La Responsabilidad Social Empresarial en las em

presas bogotanas 

En cuanto a la caracterización de las empresas 

encuestadas el 99,2% son privadas, el 0,5% son 

fundaciones y el 0,3% son empresas solidarias. La 

mayor parte de las empresas pertenecen a los secto

res de Industria y manufactura (24%), Actividades 

inmobiliarias empresariales (22,5%), el comercio al 

por mayor y al por menor (21,5%) y la agricultura, 

ganadería y silvicultura (12%). 17 

Cuando se indagó a las empresas sobre la inclusión 

de programas de RSE en sus actividades, el 31,6% 

no respondió, el 54,6% indicó que este tipo de ac

ciones no son de su interés, el 7,2% de las empre

sas no los incluyen ahora pero tiene interés de ha

cerlo y solo el 6,6% de las empresas realizan actual

mente acciones relacionadas con la RSE. En cuanto 

a las empresas que incluyen programas de RSE es

tán se encuentran ubicadas principalmente en los 

sectores de comercio al por mayor y al por menor; 

intermediación financiera y en la industria manu

facturera, auque las empresas de este último sector 

se caracterizan por ser las menos interesadas en in

cluir programas de RSE en sus actividades. 

17 Es importan ir, .St)r1alar (jll8 la rnucslra de empresas está confonnada en un 62o/o por empresas pequei)as, el29% por empresas medianas y en un 9o/tJ por en1presas 
grandes. 
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Los resultados evidencian que las empresas defi

nen de manera disímil la RSE. El 86,5% de las em

presas no respondieron, en parle por el desconoci

miento que tienen sobre el lema o porque no están 

interesadas en la RSE. Los conceptos entregados 

por las empresas se presentan en la Tabla l. Dentro 

de estos, se destacan el concep to 1 en el cual la RSE 

se define como la responsabilidad y compromiso 

que liene la empresa con la sociedad, sus colabora

dores, el entorno y el medio ambiente; esle concep

to es el más cercano al utilizado en esta investiga-

ción. También se destaca e l concepto 4 donde las 

empresas m ás que definir la RSE la relacionan con 

la necesidad de involucrar en la empresa un com

ponente social tanto al in lerior como al exterior de 

la misma. Por el contrario, olro grupo de empresas 

consideran que la RSE es el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales , a través de las cuales se apoya 

a la sociedad en general , concepto que no corres

ponde al significado de la RSE. Los restantes con

cep tos se acercan de manera parcial a la definición 

de RSE. 

TABLA 1. CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

1 No Concepto Porcentaje 
No responden 86,5 

1 Responsabilidad y compromiso que tiene la empresa 1,9 
con la sociedad, sus colaboradores, el entorno y el 
medio ambiente 

2 Compromiso que el empresario tiene para el retorno 0,8 
social de su beneficio. 

3 Compromiso que tienen las empresas publicas y 0,5 
privadas de participar en la disminución de la 
distancia entre ricos y pobres. 

4 Involucrar no solo los aspectos clásicos de una 1,9 
empresa como los administrativos , técnicos y 
financieros , sino también el componente social tanto 
en términos de sociedad como al interior de la 
empresa. 

5 El cumplimiento con las obligaciones fiscales que 1,9 
apoyan a la sociedad en general, generando recursos 
para los demás. 

6 Obligaciones que tiene el empleador de velar por el 1,6 
bienestar social de sus empleados. 

7 Impacto que se tiene como fundación ante la 0,3 
sociedad. 

8 La forma como se involucra con los diferentes actores 0 ,5 
para la creación de capital social. 

9 Apropiación por parte de las empresas de las 1,1 
necesidades de su entorno. 

10 Participar en la solución de necesidades básicas de 1,1 
la población vulnerable 

11 No conoce el concepto de RSE. 2,1 
Total 100,0 

Fuente: enct1estas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

Los conceptos 1 y 4 predominan en las empresas 

de los sectores intermediación financiera y de acti

vidades inmobiliarias ; mientras que el concepto 5 

predomina en el sector comercio al por mayor y al 

por menor. Las empresas que respondieron no co

nocer el concepto de la RSE es tán ubicadas en los 

sectores de agricultura, ganadería y silvicultura; las 

empresas del sector hotelero y de turismo; las del 
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sector del suministro de electricidad, gas y agua; 

transporte, almacenamiento y comunicaciones y al

gunas del sector de intermediación financiera. 

Dado que la H.SE es considerado un Lema relativa

mente nuevo en América Latina y en Colombia, se 

indagó a las empresas que no incluyen programas 

de RSE y aquellas que respondieron no estar inle-
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resadas , si han pensado incluir en un futuro pro

gramas de RSE. El 33% de ellas expresaron su de

seo de hacerlo, dentro de es te grupo se destacan las 

empresas del sector de actividades inmobiliarias 

empresaria les y las del sector comercio; mientras 

que el 67% restante respondió que no lo ha pensa

do (véase Gráfico 1). 

GRÁFICO 1. ilA EMPRESA HA PENSADO INCLUIR PROGRAMAS DE RSE? 

O Si 

No 

67% 

33% 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

El grupo de empresas que no están interesadas en 

inclui r la RSE consideran que la RSE son activida

des que tienen un alto cos to (5%), la empresa no 

necesita de la RSE (1 %), no tiene idea de que se 

trata (1 %) o simplemente la empresa no es tá consoli

dada ( 1%) y por lo tanto no ha considerado incluir la 

RSE (Gráfico 2). Pero la explicación de mayor peso 

(92%) es simplemente que no les interesa hacerlo. 

GRÁFICO 2. RAZONES DE LA EMPRESA PARA NO INCLUIR RSE. 

92% 

5% 1% 

o Tiene un alto costo 

o No tiene idea de que se trata 

• La empresa no es tá lllUY consolidada 

1% 1% 

liiJ Su errpresa no la neces ita 

o No interesa 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 
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En el Gráfico 3 se presentan las diferentes razones 

suministradas por las empresas que incluyen pro

gramas de RSE y aquellas que piensan incluirlos 

dentro de sus actividades futuras. Las razones que 

sobresalen son el mejorar el entorno de trabajo 

(24 ,2%), mejorar la gestión de los recursos huma

nos (15%), y mejorar la imagen de la empres a 

(12,1%), entre otras razones (16 ,7%). 

GRÁFICO 3. RAZONES DE LAS EMPRESAS PARA INCLUIR RSE DENTRO DE SUS PROCESOS. 

13,6 

D fv1ejorar imagen 111 Fidelización de los clientes 

o Incremento de las ventas o Solidificar la marca 

111 fv1ejora la gestión de los recursos humanos o fv1ejorar el entorno de trabajo 

1111ncrernentar la productividad de los trabajadores o Otro 

Fuente: encuestas aplicadas por e l equipo de trabajo de la investigación. 

Dentro del grupo de otras razones para incluir pro

gramas de RSE se destacan el compromiso social 

(27 ,3%) y el brindar ayuda a los más necesitados 

(36 ,4%), seguidos de otras razones con igual im

portancia como el cumplimiento de la esencia cor

porativa de las empresas , participar en el desarrollo 

regional e incentivar los valores dentro de la empre

sa o por simple decisión de la empresa. 

Por otra parte, el 29% de las empresas han dirigido 

sus programas de RSE hacia sus empleados, el27,9% 

hacia la comunidad, el 11,5% hacia sus clientes. 

Esto significa que aproximadamente el 69% de las 

e m presas dirigen sus acciones de RSE hacia sus 

stakeholders; mientras que el 31% de las empresas 

tienen otro tipo de población beneficiaria (ONG y 

jóvenes, entre otros). 

Los programas de RSE dirigidos ha clientes han sido 

desarrollados durante los últimos 8 años principal

mente por las empresas de los sectores del comer

cio al por mayor y al por menor (28 ,6%) y de activi

dades inmobiliarias (28 ,6%), seguidas de las em

presas de los sectores de industria manufactureras 

y de educación. Dentro de las empresas que sobre

salen por las actividades de RSE dirigidas a sus 

empleados están las ubicadas en el sector comercio 

(22,2%) e intermediación financiera (22,2%). De otro 

lado, el 50% de los programas de RSE para accio

nistas han sido implementados por las empresas 

del sector de actividades inmobiliarias, seguidas por 

las empresas de los s ec tor es de industria e 

intermediación financiera. Y aproximadamente el 

70% de los programas de RSE para las comunida

des más pobres y vulnerables son ejecutados por 
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empresas ubicadas en los sectores de inlermediación 

financiera, otras actividades ele servicios comunita

rios y de comerc io al por mayor y al por menor. 

El 50% de las empresas que han incluido la RSE 

dentro ele s us actividades, consideran que ésta ha 

sido algo positivo porque les ha permitido mejorar 

el entorno ele trabajo (29,2%), aumentar la procluc-
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tividad de sus empleados (20,8%), lograr una ma

yor fidelidad de sus clientes (14,6%); además ele 

poder incrementar sus ventas (6 ,3%), ayudar a las 

personas que lo necesitan (6,3%) y tener una mayor 

satisfacción por ayudar a otros (6,3%), además sien

Len qu e contribuyen a construir un mejor país 

(4,2%), entre otros aspectos (Gráfico 4). 

GRÁFICO 4. LA RSE HA SIOO ALGO POSITIVO PARA LAS EMPRESAS PORQUE LES HA PERMITIDO MEJORAR. 

15% 21% 

30% 

o Posicionar su rrarca en el rrercado 111 lncrerrentar las ventas 

o Aurrentar de la productividad de sus empleados o fv'ejorar el entorno de trabajo 

• Mayor fidelidad de sus clientes o Ayudar a las personas que lo necesitan 

11 Mayor satisfacción por ayudar 

• No aplica 

o Construir un rrejor país 

fu ente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

APOYO A GRUPOS O COMUNIDADES POBRES 

Un elemento importante para dar respuesta a los 

objetivos ele la investigación fue identificar los con

cep tos ele pobreza que manejan las empresas; así 

co mo es tabl ecer cuántas han participado en acti

vidAdes que conducen a la reducción ele la pobre

za en Bogotá y cómo lo han h echo durante los 

últimos ocho aüos. A continuación se presentan 

los resultados obtenidos en el trabajo campo. 

En el Gráfico 5 se presentan los conceptos ele po

breza dados por las empresas encuestadas. El 50% 

ele las empresas definen la pobreza como carencia 

ele bienes y servicios para subsistir, el 45% consi

deran que la pobreza es un problema de carencia ele 

un ingreso mínimo que permita subsistir, un 5% de 

las empresas la definieron como la incapacidad de 

las personas ele llevar una vida tolerable; mientras 

que el 4% seüalaron que la pobreza está relacionada 

con la incapacidad de las personas para sup lir sus 

necesidades o con el desinterés absoluto por supe

rarse. 
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GRAFito 5. CoNCEPTos DE POBREZA. 

o Carencia de bienes y servicios 
para subsistir 

¡;¡¡¡Carencia de un ingreso minirm 
que permita subsistir 

o Incapacidad de las personas de 
llevar una vida tolerable 

o Incapacidad para suplir sus 
necesidades 

B Desinteres absoluto por 
superarse 

50% 

2% 
2% 5% 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

Los conceptos de mínimo consumo y mínimo in

greso predominan en las empresas ubicadas en los 

sectores de comercio al por menor y por mayor, 

inlermediación financiera, actividades inmobiliarias 

y otros servicios comunitarios (ver Tabla 2). 

fABLA 2. CONCEPTOS QUE PREDOMINAN SEGÚN EMPRESA. 

Sector Mínimo de Mínimo de 
bienes ingreso 

Agricultura, ganadería y silvicultura 3,33 4,17 

Explotación de minas y canteras 0,00 0,00 

Industrias manufacturas 13,33 8,33 

Suministro de electricidad, gas y agua 3,33 0,00 

Construcción 0,00 4,17 

Comercio 23,33 20,83 

Hoteles y restaurantes 0,00 4,17 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,33 4,17 

Intermediación financiera 33,33 12,50 

Actividades inmobiliarias empresariales 10,00 16,67 

Administración pública y defensa; seguridad social 0,00 4,17 

Servicios sociales y de salud 0,00 0,00 

Otras actividades de servicios comunitarios 10,00 12,50 

Educación 0,00 8,33 

Total general 100,00 100,00 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 
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Ahora bien del total de empresas que realizan acti

vidades de RSE el 49o/o de ellas realizan actividades 

de apoyo a comunidades pobres, mientras que el 

51o/o no lo hacen. Dentro de las que realizan este 

tipo de actividades se destacan nuevamente las 

empresas de los sectores de comercio , 

intermediación financiera y otras ac tividades de ser

vicios comunitarios. Le siguen en menor orden de 

importancia las empresas de los sectores de educa

ción ( 4 o/o), industrias manufactureras ( 4o/o), agricul

tura (2o/o) y construcción (2%). Las empresas que 

no realizan ac tividades de apoyo para comunida

des pobres argumentan en un 29 ,2% que este tipo 

de actividades representan un alto costo , un 20 ,8o/o 

plantean que es tas actividades no son de interés de 

la empresa; mientras que otras consideran que es

tas actividades no son de su responsabilidad. Otras 

razones que destacan para no hacerlo es que estas 
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acciones no son el objetivo de las empresas, las es

trategias que actualmente están desarrollando están 

direccionadas a la consolidación de las empresas 

porque algunas son nuevas; otras señalan que no 

tienen recursos para este tipo de actividades. 

No obstante las empresas que realizan ac tividades 

de apoyo a comunidades pobres , concentran aproxi

madamente el 50o/o de sus acciones en el área de 

educación, principalmente en programas de capaci

tación técnica empresarial, dotación y construcción 

de escuelas y becas escolares para jóvenes. Las de

más actividades están dispersas en programas de 

salud , apoyo a famiempresas y programas de cultu

ra, entre otros (véase Tabla 3). La mayoría de estas 

actividades (67o/o) no tienen relación con la activi

dad productiva de las empresas. 

TABLA 3 . TIPO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES POBRES QUE HAN REALIZADO LAS EMPRESAS. 

Actividad Porcentaje 
Mejoramiento de vivienda 1,4 

Mejoramiento de infraestructura escolar 8,7 

Apoyo a cooperativas 4 ,3 
1 

Capacitación técnica-empresarial 14,5 

Apoyo a microempresas 5,8 

Construcción de escuelas 5,8 

Dotación de escuelas 13 ,0 

Programas de salud 4,3 

Programas de cultura 5,8 

Donaciones y apoyo tecnológico 5,8 

Creación de famiempresas 2,9 

Becas universitarias 5,8 

Programas nutricionales 7,2 
1 

Ciencia y tecnología 4 ,3 1 

Otro'" 10,1 

Total 100,0 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

El 60o/o de estas actividades han sido realizadas por 

las e m presas en diferentes localidades de Bogotá, 

en un 30o/o en municipios de Bogotá y en un lOo/o 

en ciudades donde las empresas tienen sucursales. 

Ahora bien, las empresas que han realizando este 

tipo de actividades señalaron que la principal ra

zón para hacerlo es mejorar las condiciones de vida 

de las personas más pobres y vulnerables (57,5%), 

tener un mayor reconocimiento por parte de sus 

clientes (17 ,5o/o), posicionar su marca en el merca

do (7,5o/o) y complementar las políticas de reduc

ción de la pobreza del distrito (7 ,5o/o), en tre otras 

(Tabla 4). 
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TABLA 4. iCUÁL ES EL OBJETIVO OE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA? 

Objetivo Porcentaje 
Posicionar su marca en el mercado 7,5 
Mayor reconocimiento de la empresa por parte 
de sus clientes 17,5 
Mejorar las condiciones de vida de personas 
pobres y vulnerables 57,5 
Complementar las políticas públicas de 
reducción de la pobreza 7,5 
Mayor fidelidad de sus clientes 2,5 
Apoyo a la comunidad 2,5 
Generación de cultura emprendedora y cultura 
hacia la innovación 2,5 
Se realiza por voluntad y colaboración 

2,5 
Total general 100,0 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

Dentro de la población beneficiaria se destacan los 

niños en edad escolar (44,7%), mujeres cabeza de 

familia (12,8%) y adultos mayores (12 ,8%), jóvenes 

(10,6%) y discapacitados (10,6%). 

La ejecución de las actividades antes mencionadas 

y la atención a la población beneficiaria la realizan 

básicamente a través de Fundaciones ( 45,7%), de 

manera directa (20%), con empresas privadas 

(14,3%), a través de ONG (11,4%) y en menor pro

porción con entidades públicas (8,6%). El 100% de 

las empresas consideran que los resultados obteni

dos de la ejecución directa o indirecta de estos pro

gramas de apoyo a las comunidades pobres han sido 

positivos; básicamente porque se ha contribuido ha 

mejorar las condiciones de vida de los grupos be

neficiarios, porque las empresas contribuyen a re

ducir la pobreza no sólo en Bogotá sino en varios 

lugares del país, porque han generado posibilida

des de empleo para la población vulnerable y por

que han consolidado la imagen de la empresa ante 

sus clientes (Gráfico 6). 

GRÁFICO 6. RAZONES POR LAS CUALES LOS PROGRAMAS DE APOYO SON POSITIVOS PARA LAS EMPRESAS. 

2% 4% 2% 

44% 

D Mejorado las condiciones de vida del 
grupo beneficiario 

IIGenerado posibilidades de empleo para la 
poblacion vulnerable 

O Fomentado el acceso a activos físicos a 
los hogares pobres 

O Consolidado la imagen de la empresa 
antes sus clientes 

11 La empresa contribuye a reducir la 
pobreza 

D Consolidado la imagen de la empresa 
antes sus proveedores 

D Potencian el espíritu emprendedor en las 
comun idades 

O Satisfacen los valores éticos de la 
empresa 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

18 Denlro de esla alternativa se encuentran la asistencia legal gratuita, donaciones de dinero, refuerzo escolar, n1ercado, ropa y juguetes, ancianatos y comunidades 
religiosas y apoyo para la educación ele jóvenes. 
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Dado que la ejecución de es tos programas requiere 

de dinero o recursos físi cos, se consultó a las em

presas si prevén en el presupuesto de cada año un 

monto para es te tipo de actividades. ante lo cual el 

56% respondieron que no lo hacen y que sus asig

naciones corresponden a las demandas de las dis

tintas instituciones y sólo el 44% de las empresas 

des tina n anua lmente una partida para ac tividades 

sociales. En el Gráfico 7 se presenta la evolución de 
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los recursos anualmente destinados para programas 

dirigidos a comunidades pobres. Durante 1996 al 

2003 se presentó un decrecimiento de los recursos 

asignados , algunas de las empresas argumentaron 

qu e es to se produjo por la crisi s de la eco nomía 

nacional desde 1996, la cual afectó los ingresos de 

las empresas durante este período reflejándose en 

una menor capacidad asignativa para programas so

ciales. Esta tendencia cambió a partir del 2004. 

GRÁFICO 7. MoNTOS ANUALES DESTINADOS POR LAS EMPRESAS PARA PROGRAMAS PARA COMUNIDADES POBRES. 
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Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 

No obstante las empresas que realizan es te tipo de 

programas se diferencian no sólo por el lipa de ac

tividades que realizan y la población beneficiaria 

que tienen sino también por el tiempo que llevan 

realizando es tos programas. Algunas de ellas h an 

venido realizánd olos desde hace aproximadamen te 

44 años, mientras que otras sólo lo han hecho du

rante el último aüo, es decir. durante el 2004. Vale 

la pena sei'talar que las e mpresa s de l sector de 

Intermediación Financiera son las que contribuye n 

con más del 98% de lo s rec ursos mencionados; 

mientras qu e e l restante 2% es proporcionado por 

las empresas de los sec tores ele servicios comunita

rios , ed ucación, ac tivi dades inmobilüuias empresa

riales e industria manufacturera. 

Otro elemento interesante de resallar es que sólo el 

1,3% del total ele empresas encuestadas han parti

cipado en la ejecución de programas de red ucción 

de la pobreza dirigidos por la Administración 

Distrital ele Bogotá. Estas pocas empresas lo han 

h echo a través de clonac iones de dinero (27,3%), 

participación ele s us fun cionarios (27%) y 

clonaciones en especie (18, 2%), entre o tras. Por su 

parte, las empresas que no han participado ele estos 

programas aducen no conocer los program as 

distritales de reducción ele la pobreza (46 ,3%), no 

haber recibido una invitación o co municación ele la 

administración distrital donde se les motive a parti

cipar (18,5%), otras consideran que es tos progra

mas no son de interés de la empresa (16 ,7) o sim-
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plemente no saben como vincularse a su ejecución 

(14,8%) y en una menor proporción porque no 

manejan estos programas (1 ,9%) o no tienen recur

sos para este fin (1,9%) . 

Con respecto a lo anterior se consultó a las empre

sas si están interesadas en participar en programas 

o proyectos de superación de la pobreza impulsa

dos por la administración distrital, ante esta pre

gunta el 64,3% de las empresas que realizan accio

nes de RSE expresaron su interés de hacerlo (esto 

corresponde a un 7% aproximado del total de em

presas encuestadas), frente a un 36% que manifestó 

no estar interesado . 

A nivel sectorial las empresas que tienen mayor in

terés de vincularse son las de los sectores de indus

trias manufactureras , comercio al por mayor y por 

menor, intermediación financiera , actividades inmo

biliarias empresariales y otras actividades de servi

cios comunitarios, entre otras. Además plantean que 

podrían hacerlo a través de donaciones en dinero 

(24,1%), donaciones en especie (37,9%) y/o partici

pación de sus funcionarios (24 ,1%). No obstante 

consideran importante que la administración distrital 

tenga una mejor comunicación con las empresas, 

ya que sólo el 1 ,55 de las empresas afirma que la 

actual administración distrital ha tenido algún acer

camiento con ellas para presentarle el plan de desa

rrollo e invitarlo a participar en programas sociales. 

ACCIONES DE RSE DIRIGIDAS A LOS 

EMPLEADOS 

El trabajo de campo realizado permitió obtener in

formación útil para hacer una caracterización de la 

RSE para las empresas privadas de Bogotá y los efec

tos socioeconómicos de la inclusión de acciones de 

RSE dirigidos hacia los empleados. Los resultados 

más relevantes muestran como asumen las empre

sas la Responsabilidad Social y el impacto que tie

nen específicamente hacia sus empleados. 

A continuación se presentan los grupos de perso

nas hacia quienes las empresas es tán interesadas 

en ofrecer oportunidades laborales , encontrando 

como resultado que la mayoría se inclina por perso

nas con pregrado (22,56%) y estudios de postgrado 

(21,05%); siendo el sector de Intermediación Finan

ciera el que presenta un ni.ayor interés por personas 

con pregrado (Gráfico 8) . 

GRÁFICO 8. GRUPO OE PERSONAS A LAS CUALES LA EMPRESA OFRECE OPORTUNIOAOES DE TRABAJO . 

22,56% 

O Personas con discapacidad 
O Mayores de 40 años 
11 Jovenes sin experiencia 
O Mujeres cabeza de familia 
• Personas con pregrado 

15,79% 

O Personas con estudios, especializaciones y/o maestrías 
• Otro 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo de trabajo de la investigación. 
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No obstante , las empresas consideran otro grupo 

de personas a la hora de ofrecer oportunidades de 

traba jo , con una representatividad del 7,52% del 

total son : personas calificadas, emprendedores, ba

chilleres con experiencia, técn icos y personas con 

problemas de alcoholismo y drogadicción. 

De otro lado, con respecto a los programas de RSE 

reali zados por las empresas hacia los empleados , se 
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encon tró , que los que mas se aplican son los pro

gramas de capacitación técnica (18%), seguido muy 

de cerca por las bonificaciones por productividad 

(17%). Los sectores que más aplican es tos progra

mas son: El sector de Intermediación financiera y el 

sector de Comercio . También se encontró que un o 

de los más bajos porcentajes corresponde al de par

ti c ipación en las utilidades de las empresas (3%) 

(Gráfico 9). 

GRÁFICA 9. PROGRAMAS DE RSE QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA SUS EMPLEADOS. 

7% 3% 6% 3% 

18% 

17% 

2% 13% 8% 6% 

o Auxilios extra legales de salud 
o Vacaciones adtcionales a las establecidas por la ley 
o Aguinaldo adicional al establecido por la ley 
o Bonificaciones por productividad 
• Seguro de vida con empresas particulares 
o Programas de Recreacion , Cultura y Deporte 
• Becas o auxilios de estudio para el trabajador 
D Compra de utiles escolares 
• Participacion en las utilidades 
¡;¡¡ Programas de capacitacion tecnica 
D Programas preventivos internos de adiccion y alcoholismo 
D Servicios medicas dentro de la empresa para el trabajador y su familia 
• Otro 

Fuente: encuestas aplicadas por el equ ipo de trabajo de la investigación. 

Adicionalmente a los programas de RSE que se plan

tearon en la encuesta , las empresas propusieron los 

sigui entes con una representación del 3%: vacuna

ció n masiva, exámenes p eriódicos integrales 

subsidiados , jornadas de prevención y promoción 

en convenio con instituciones especializadas , fon

dos empresariales , pago de alimentación y bonos 

por calamidad domestica. 

Además , se evidenció que el 51% de las empresas 

en cues tadas prevén en el presupues to anual un 

monto des tinado para programas de RSE hacia sus 

empleados, siendo el sec tor comercio el que más 

representatividad tiene con un 35%. Para el perío

do ana lizado (1997-2004), se encontró que el 45% 

de las empresas que prevén un monto para progra

mas de RSE hacia sus empleados brindaron infor

mación sobre dichos montos y las restantes no lo 

hicieron, lo cual demuestra que aunque la mayoría 

de empresas si prevé un monto anual, estas son 

reacias a proporcionar es te tipo d e datos. 

Específicamente se encontraron montos que van 

desde $1.500 .000 hasta $500.000.000 (pesos co

rrien tes) anuales. El sector que mayores recursos 
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prevé es el sector de intermediación financiera , se 

encontró que en este sector especialmente los mon

tos han venido aumentando a lo largo del periodo 

analizado. 

Por otro lado, es importante señalar que la pequeña 

y mediana empresa también destinan recursos para 

estas actividades, aunque resultan ser no tan cuan

tiosos considerando que estas los brindan de acuerdo 

con su capacidad económica. Es importante anotar 

que es te tipo de empresas, a partir del año 1999, 

presenta una disminu ción en recursos brindados 

para programas de RSE debido la recesión econó

mica presentada en el país en dicha época que solo 

les permitió sobrellevar la carga de su actividad pro

ductiva. 

En general como se aprecia en el Gráfico 10 el capi

tal que dedican las empresas a programas de RSE 

ha aumentado, observándose que desde el 2001 las 

empresas han destinado mayor cantidad de recur

sos para este propósito. 

GRÁFICO 10. RECURSOS DESTINADOS POR LAS EMPRESAS PARA PROGRAMAS DE RSE PARA SUS EMPLEADOS 

(PESOS CORRIENTES). 

Años 

Fuente: encuestas aplicadas por el equipo rle trabajo de la investigación. 

Otro ítem importante para la inves tigación era de

terminar que tipo de información brindaba la em

presa a sus empleados, encontrándose que la ma

yoría de información que suministran las empresas 

tiene que ver con sus objetivos es tratégicos (51 %); 

siendo el sec tor de intermediación financiera el que 

mas informa sobre es te tópico (Gráfico 11). 

Aunque la información que se brinda sobre progra

mas de RSE no tiene una representatividad muy 

alta (27%), es importante señalar que esta se está 

dando a conocer a los empleados. Adicionalmente 

se brinda información sobre servicios y beneficios 

de la empresa (3%). 

Finalmente, en cuanto a los efectos que tienen los 

programas de RSE sobre los empleados , el 62% de 

las empresas encuestadas expresaron que la efi cien

cia de sus empleados ha aumentado desde que se 

están ap licando programas de RSE dentro de ella 

GRÁFICO 11. INFORMACIÓN QUE BRINDA LA 

EMPRESA A LOS TRABAJADORES. 

3% 19% 

51% 
o Información del Estado Financiero de la Empresa 

o Información sobre objetivos estratégicos 

11 Información sobre los programas de Responsabilidad 
Social de la empresa 

11 Otro 

Fuente: encuestas ap licadas por el equipo de trabajo de la 
investigación. 
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(Gráfico 12). El sector que más evidenció es ta situa

ción fue el sec tor ele comercio. Por otra parle ningu

na empresa considera que sus empleados hayan sido 
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menos eficientes desde que se ap lican programas 

ele RSE. 

GRÁFICA 12. NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS EMPLEADOS DESPUÉS DE APLICAR PROGRAMAS OE RSE. 

Mas Menos Igual de 
eficientes eficientes eficientes 

Fu en te: encuestas a pi icadas por e l equ ipo ele traba jo de la investigación. 

De igual manera el 91% de empresas considera que 

desde que se ap lica la RSE sus empleados tienen 

mayor sentido de perlenencia hacia ésta; esta situa

ción se presen tó principalmente en comercio. 

Un indicador importante para los empresarios por 

medio del cual es posible analizar el ambiente labo

ral, son las evaluaciones que se realizan a los em

pleados. En la encuesta se inrlagó acerca ele tres ti

pos, a saber: evaluaciones de percepción, de des

em peüo y ele satisfacción. Acerca de dichas evalua

ciones, se halló que el 64% ele empresas no realiza 

evaluaciones de percepción de la misma por parte 

de sus trabajadores, siendo e l sector comercio (29%) 

el que menos desarrolla este tipo ele valoraciones. 

Aunque las evaluaciones ele clesempeüo mas comu

nes son las que realizan los direc tivos para medir la 

productividad de sus empleados, a través ele la 

me el ición del tiempo utilizado en determinadas ac

tividades , así como la cantidad y calidad del trabajo 

realizado, enlre otros; esta inves tigación quiso que 

tanlo le preocupa a la empresa la percepción que 

los empleados tienen sobre el clesempeüo de sus 

superiores. De acuerdo a lo anterior se aprecia que 

el 79% de empresas no realiza evaluaciones de des

empeüo en las cuales los superiores son evaluados 

por los subordinados; el seclor que menos realiza 

estas valoraciones es el sector Comercio con una 

representatividad del 30%. Por el contrario se en

contró que el 68% de empresas si realiza evaluacio

nes de satisfacción sobre el an1bienle laboral enlre 

los trabajadores, siendo el sector intermediación fi

nanciera el que más interés expresa (32%). 

RESULTADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

En es te apartado se presentan las actividades que 

realizan las empresas para dar cuenta ele los resu l

tados de la RSE para su empresa y su entorno. Un 

elemento importante para ana lizar los efectos posi

tivos o negativos ele la RSE tanlo en el ámbito inter

no como externo es la realización de balances socia

les o informes sobre RSE, por lo cual se indagó al 

respecto a las empresas encuestadas. 

Del total de empresas que hacen RSE sólo el 20% 

de ellas realiza balances sociales u otro tipo de in

formes para monitorear los resultados ele la RSE. 
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No obstante los informes no se centran en el cálcu

lo y elaboración de indicadores de RSE o en algún 

tipo de cuantificación de resultados. Básicamente 

los informes les han permitido determinar que la 

RSE ha sido para la empresa algo positivo a pesar 

de que el 79,2% de las empresas consideran que 

sus utilidades han permanecido constantes, contra 

un 20% que afirma que por el contrario las acciones 

de RSE han generado un aumento de sus utilida

des anuales. 

CoNCLUSIONES v 
RECOMENDACIONES 

La RSE no puede seguir siendo entendida por las 

empresas como actividades de carácter marginal y 

esporádica. Se debe hacer énfasis en que las empre

sas que actúan desde la RSE asumen una nueva 

actitud frente a la sociedad y los diferentes actores 

que la conforman. 

Es necesaria una relación más estrecha entre el sec

tor público y las empresas, de tal manera que se 

pueda consensuar el nuevo rol social de las empre

sas en la solución de problemas sociales de la ciu

dad. Esto como un primer paso hacia un debate de 

carácter nacional sobre una agenda social 

participativa. 

Las instituciones gubernamentales deben aprender 

y conocer con más detalle todo lo concerniente a la 

RSE y debe promover la RSE dentro de las empre

sas bogotanas; principalmente la dimensión exter

na, dado que en este nivel las acciones de RSE cu

bren a un grupo más amplio de actores, dado que 

las acciones recaen de manera directa o indirecta 

sobre la comunidad, los consumidores, accionistas 

y proveedores. 

Es fundamental resaltar el carácter voluntario de la 

RSE, la repercusión de la gestión social de sus ac

ciones; así como la idea de que las empresas deben 

tener en cuenta los intereses de las partes implica

das en su funcionamiento . 

Tal como lo evidenciaron los resultados el conteni

do de la RSE es contigente y transitorio y depende 

del contexto donde será aplicada . Las acciones de 

RSE depende de las características de cada una de 

las empresas, su tamaño, el sector productivo al que 

pertenece, el reconocimiento y capacidad de inci

dencia en el medio. No obstante es necesario que 

las empresas comprendan que las acciones de RSE 

tendrán los resultados esperados en la medida en 

que la empresa defina metodologías que permitan 

establecer los outputs y los inputs que definirán las 

áreas de Responsabilidad Social de la Empresa. 

En el caso de las empresas bogotanas encuestadas 

predomina el desinterés frente a la RSE y es muy 

baja la receptiva de esta propuesta de acción social. 

Se requiere una mayor difusión del tema. En este 

sentido sería ideal construir un equipo de trabajo 

conformado por representantes del gobierno, el sec

tor privado, la academia y organismos de la socie

dad civil, para proponer uria agenda de trabajo para 

Colombia sobre RSE. 

Las acciones de las empresas bogotanas hacia el 

entorno (comunidad) no están asociadas o impreg

nadas de un valor simbólico. Es decir, desde la óp

tica de Roitter (1999), la relación empresa y comu

nidad debe expresarse como «un conjunto de di

mensiones que trascienden largamente las acciones 

filantrópicas, sobre si éstas son entendidas como 

acciones meramente caritativas». La empresa debe 

entenderse no sólo como una parte productiva sino 

como miembro de una comunidad política, social y 

territorial determinada. De esta manera la empresa 

no es sólo un agente que dona recursos sino un 

actor social con capacidad de transforma favorable

mente su entorno. 
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De otro lado, las razones más importantes para las 

empresas a la hora de incluir actividades de RSE 

fueron mejorar el entorno de trabajo e incrementar 

la productividad de sus trabajadores; esto demues

tra que el empleado juega un papel fundamental en 

el mantenimiento y mejor funcionamiento de la 

empresa. Es relevante mencionar que un buen en

torno de trabajo favorece las condiciones para que 

aumente la motivación del trabajador y para que sus 

habilidades se fortalezcan , lo que al mismo tiempo 

se manifestará en una mayor productividad y efi

ciencia . 

En síntesis , se encontró que la inclusión de activi

dades de RSE hacia los trabajadores por parte de 

las empresas privadas de Bogotá en el periodo (1997-

2004) ha traído efectos económicos y sociales posi

tivos, tanto para ellos como para las empresas. Se 

evidenció una mejoría en el entorno de trabajo lue

go de aplicar programas de RSE situación que me

joró la calidad del empleo y que fortaleció el senti

do de pertenencia del trabajador hacia la empresa, 

lo cual condujo efectivamente a que la eficiencia de 

los trabajadores aumentara desde que se aplican 

dichos programas, lo cual podría influir de manera 

positiva en los resultados económicos de la empre

sa. Las capacitaciones, bonificaciones y participa

ción en actividades sociales que las empresas brin

dan a sus trabajadores representan una contribu

ción importante para el bienestar del empleado, no 

solo por el efecto que tiene sobre sus ingresos, sino 

sobre su formación personal, mejorando así mismo 

su calidad de vida. Respecto a las utilidades de las 

empresas se observó que estas han presentado el 

mismo comportamiento desde que se aplican pro

gramas de RSE, sin embargo este resultado puede 

ser explicado en parte porque los empresarios no 

saben cuantificar los efectos de la RSE, por lo que 

no se sabría con certeza cual ha sido el real compor

tamiento de las utilidades. 
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Es importante que las empresas establezcan 

parámetros uniformes que permitan a las empresas 

publicar la información social para los trabajadores 

y en general para los demás stakeholders, sobre la 

gestión socialmente responsable que llevan a cabo y 

que se obtiene mediante el balance social u otros 

mecanismos; ya que esta información permite pla

near, evaluar y perfeccionar sus actividades , gene

rando transparencia y creando un canal de dialogo 

entre las partes. 

De otro lado, es necesario que la RSE se inculque 

desde las aulas universitarias, ya que así los empre

sarios del futuro tendrán mayor visión ética y so

cial, al momento de tomar decisiones, su gestión 

será más integral y de esta forma, podrán dar un 

mejor aporte al desarrollo del país. Este tipo de for

mación se debería dar en carreras como: Dirección 

y Administración de Empresas, Marketing, Econo

mía, Sociología, Ciencias del Trabajo , Relaciones 

Laborales, Psicología Social, Ciencias Políticas, De

recho, entre otras, considerando que son áreas cuyo 

ejercicio se relaciona con la empresa y la sociedad. 

Considerando que en el país el sector de industrias 

manufactureras es uno de los mas representativos 

en la economía y uno de los que mas involucra mano 

de obra no calificada dentro de sus procesos; es 

recomendable que este sector se preocupe mas por 

la situación social de sus empleados y de su entor

no, ya que en la investigación dicho sector no de

muestra mucho interés y conocimiento acerca de la 

RSE. 

Las empresas deberían desarrollar más acciones de 

RSE dentro de sus actividades , ya que quedó de

mostrado, que las organizaciones que efectivamente 

las realizan han obtenido respuestas positivas en el 

comportamiento laboral de sus empleados, permi

tiendo un beneficio mutuo. 
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También puede concluirse que las empresas bogo

tanas no han integrado la acción social al funciona

miento global de la empresa, no cuentan con crite

rios claros para definir las áreas o grupos de interés 

de la empresa, no cuentan con criterios de segui

miento y evaluación. Responden básicamente a de

mandas externas y su actuación, por lo general, es 

aislada de otras organizaciones y se reduce en mu

chos casos a donaciones de dinero. En este sentido 

para que las acciones sociales o de RSE de la em

presa tengan un mayor impacto deberían estar co

nectadas con los valores sociales e institucionales 

de la organización, con su cultura, filosofía, estrate

gias y actividad productiva. Los responsables de la 

RSE dentro de la empresa deben ser personas espe

cializadas en el tema; también se deben definir cri

terios de selección, seguimiento y evaluación de las 

acciones , esto con el propósito de mejorar los re-
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