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ABSTRACT
Currently in the globalized corporate 
world, a trend is emerging that goes be-
yond economic benefit, leaning towards 
producing goods and services in accor-
dance with ethical values that seek to 
meet the needs of the social environment 
and care for the environment, by virtue 
of this, the article explores the existing 
relationship between management with 
a focus on CSR and stakeholders. It was 
determined that the business strategy of 
CSR towards these interest groups allows 
a bidirectional approach, since they act as 
human and logistical support mechanisms 
for the application of socio-environmental 
activities, also, as a benefit population. It 
is concluded that CSR applied from the 
management linked to the mission in or-
ganizations, allows, together with other 
factors, to generate organizational repu-
tation, an intangible asset considered the 
most precious asset. The research was ca-
rried out under the documentary-pheno-
menological approach supported by her-
meneutics, exercising an assessment and 
critical posture that seeks to confront CSR 
and its application linked to stakeholders.
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RESUMEN
Actualmente en el mundo corporativo 
globalizado, está surgiendo una tendencia 
que va más allá del beneficio económico, 
inclinándose por producir bienes y servi-
cios en consonancia con valores éticos 
que procuran atender las necesidades del 
entorno social y el cuidado del ambien-
te, en virtud de ello, el artículo explora la 
relación existente entre la gestión con 
enfoque en la RSE y los stakeholders. Se 
determinó que la estrategia empresarial 
de RSE hacia estos grupos de interés, 
permite un enfoque bidireccional, pues 
actúan como mecanismos humanos y lo-
gísticos de soporte para la aplicación de 
actividades socio-ambientales, también, 
como población objeto de beneficio. Se 
concluye que, la RSE aplicada a partir de la 
gestión vinculada a la misión en las orga-
nizaciones, permite junto a otros factores, 
generar reputación organizacional, activo 
intangible considerado el bien más pre-
ciado. La investigación se ejecutó bajo el 
enfoque documental-fenomenológico so-
portado por la hermenéutica, ejerciendo 
una valoración y postura crítica que busca 
confrontar la RSE y su aplicación vinculada 
a stakeholders
 
Palabras claves: RSE, stakeholders, repu-
tación organizacional
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INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social em-
presarial, en adelante RSE, también 
denominada en algunos países de 
la región, responsabilidad social cor-
porativa, está relacionada con las 
corrientes que surgieron en los años 
1960, donde era importante agre-
gar valor organizacional teniendo en 
cuenta el concepto de sostenibilidad, 
por ende era considerado vinculante, 
ejecutar acciones preventivas y/o re-
parativas de carácter social y medio 
ambiental que contribuyeran a man-
tener las condiciones del entorno. El 
concepto de RSE fue evolucionando 
con el tiempo y a la luz de los actuales 
y riesgosos acontecimientos produci-
dos por el cambio climático que sufre 
el planeta, el aumento acelerado de 
la pobreza global y últimamente, los 
trastornos sanitarios, económicos, y 
sociales causados por la pandemia del 
COVID-19, reafirmaron la importancia 
del enfoque de gestión empresarial 
utilizando herramientas como la RSE. 
Si bien es cierto, que la responsabili-
dad empresarial agrega valor y repu-
tación, es conveniente considerar, a 
qué tipo de población-objeto sobre 
los cuales es aplicada, tomando en 
cuenta, que los grupos de interés alre-
dedor de una empresa deben ser ges-
tionados y analizados, pues cada uno 
de ellos, en cada  organización está 
provisto de diferentes rasgos cultura-
les, sociales y psicológicos (Derakhs-
han, Turner & Mancini, 2019, p. 118), 
por lo tanto surge el concepto actua-
lizado y caracterización especifica de 
los stakeholders como población de 
impacto en la RSE.

 El artículo de investigación 

tiene como objetivo, explorar las rela-
ciones bidireccionales existente entre 
la gestión organizacional, sustenta-
da en teorías de gestión empresarial  
modernas, con enfoque en la RSE 
y las diferentes tipologías de stake-
holders vinculantes, para ello, se usó 
como metodología el enfoque cuali-
tativo fenomenológico a través de la 
análisis documental de la literatura 
proveniente de fuentes latinoameri-
canas y europeas, para luego ejercer 
una valoración critica con apoyo de 
la hermenéutica para confrontar los 
postulados de la RSE y su relación 
con los grupos de interés. La investi-
gación hace un recorrido sucinto por 
la evolución de las teorías de gestión 
empresarial para vincular las posturas 
modernas con la surgencia de la RSE y 
los stakeholders ante el contexto am-
biental y social que padece el planeta. 
Finalmente se documenta una breve 
sinopsis de la reputación corporativa, 
como producto final de la aplicación 
eficiente de la RSE que genera valor 
intangible, considerada el activo más 
preciado empresarial. 

MODELOS DE GESTIÓN EMPRESA-
RIAL

La gestión empresarial hace re-
ferencia a los procesos laborales de 
la cadena de valor de una organiza-
ción que produce bienes y servicios, 
orientada a la mejora de la eficiencia,  
productividad y competitividad a tra-
vés métodos como: organización y 
asignación de actividades, diseño del 
camino a través de la planificación, 
acciones de dirección para viabilizar 
la consecución de metas y procesos 
de control para el seguimiento, todo 
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ello, realizado con personas, apoya-
dos con el soporte de tecnologías y 
modos-medio de comunicación. En 
gestión empresarial el concepto de 
RSE ha estado en proceso evolutivo 
constante, mas ahora en el contexto 
actual muy cambiante, donde la glo-
balización está marcada por la alta co-
nectividad en tiempo real, por tanto, 
se ha acelerado su postura definicio-
nal involucrando la visión de las orga-
nizaciones empresariales con grupos 
de interés vinculantes  o  stakehol-
ders, anglicismo muy utilizado en la 
literatura castellana, el cual incide de 
manera directa en la calidad del pro-
ducto terminado, la comercialización 
de los mismos y al impacto socio-am-
biental que pudiese producir. 

 El pluridiverso impacto al 
consumidor de productos terminados 
–cada vez más exigente- ha provoca-
do que las organizaciones tiendan a 
mejorar la eficiencia de los procesos, 
sumergiendo a muchas empresas en 
reingeniería de las teorías de gestión, 
cuyo propósito es, desarrollar méto-
dos que incidan en la eficacia para la 
elaboración de productos y servicios 
de calidad, como paso previo a ingre-
sar al exigente mercado competitivo. 
Por tanto, la búsqueda de nuevas 
tecnologías, personal capacitado, 
mejoras de los procesos productivos 
e influencias de fuerzas externas ha 
generado estos cambios. De hecho, 
según la teoría de dependencia de re-
cursos, las empresas requieren apoyo 
del entorno y aliados externos, debi-
do a que no son autosuficientes para 
generar o adquirir los recursos y servi-
cios que se necesitan para el proceso 
social y productivo, es así como, inde-

pendientemente de su poder econó-
mico, estas requieren de proveedores 
confiables, (Rueda & Zapata, 2018, p. 
75). Por ello, la gestión moderna de 
empresas, urge  de intercambios y 
transacciones en múltiples direccio-
nes, con acciones que se sustentan en 
asumir factores de dependencia, in-
dependencia e interdependencia con 
aliados  

El concepto de gestión empresa-
rial, ha evolucionado en la medida que 
el hombre ha avanzado en la consecu-
ción de nuevas tecnologías y métodos 
para la generación de nuevos produc-
tos y servicios, buscando satisfacer a 
los clientes, además procura a través 
de los trabajadores mejorar la pro-
ductividad y la competitividad. El líder 
responsable de la gestión empresarial 
se ve influenciado por diversos facto-
res complejos de carácter interno y 
externo, los cuales lo fuerzan a que 
esté en acción constante y capaz de 
gestionar con dinámica, es así como, 
la gestión empresarial ya no depende 
de acciones empresariales, así como 
tampoco de normas y contexto que 
legisla cada país, ahora la gestión de 
empresas es un asunto que involucra 
también factores externos socio-am-
bientales y movimientos del mercado 
global, de manera que los lideres es-
tratégicos deben formular y desarro-
llar nuevas estrategias para la coexis-
tencia en su entorno territorial, tanto 
en el mercado nacional, así como tam-
bién si desea incursionar en mercados 
internacionales (Julio, 2020, p. 276)

 Existen modelos de gestión 
empresarial, según diferentes enfo-
ques, sin embargo, todos presentan 
como objetivo principal, la planifica-
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ción de los procesos de producción, 
donde la orientación, motivación y 
supervisión son las herramientas para 
la integración, que permita lograr las 
metas planteadas, todo con el propó-
sito de la marcha exitosa operativa, 
económica y financiera de las empre-
sas. Algunas organizaciones emplean 
modelos rígidos, tradicionales, otras, 
emplean enfoques modernos basa-
dos en la atención al trabajador eje-
cutando acciones socio-ambientales 
para atender a las comunidades. En 
Latinoamérica, en opinión de Monte-
negro  y Chaluisa, es frecuente el uso 
de modelos rígidos, con herramien-
tas tradicionales orientadas al cum-
plimiento de metas financieras, esto 
incluso ha sido una de las causas de 
grandes pérdidas económicas y de ca-
pital relacional, es de resaltar que en 
el contexto actual, algunas organiza-
ciones no han sobrevivido al primer 
año de inicio de la pandemia del Co-
vid-19 (2021, p. 25) . Muchas empresas 
de la región con modelos rígidos se 
oponen a la gestión de riesgos, care-
ciendo de planes para solventar con-
tingencias, otras que han sobrevivido 
adaptaron nuevas formas como, tra-
bajo a distancia, telemarketing, tra-
bajo en redes sociales, trabajo com-
plementario con grupos de interés, 
comercialización masiva, entre otras 
medidas.

 No es pertinente en este es-
tudio, realizar un análisis crítico de las 
teorías organizacionales, más bien 
en beneficio de honrar el objetivo, 
es conveniente, realizar una síntesis 
descriptiva de las corrientes del pen-
samiento de gestión empresarial, di-
vidiéndolas en dos grandes grupos: 

las corrientes clásicas de gestión em-
presarial, que incluyen el taylorismo 
y el fordismo, como formas de con-
vertir a las empresas en entidades 
productivas desde el punto de vista 
financiero, incluidas, las teorías cien-
tífica, funcional, burocrática, de rela-
ciones humanas, de los sistemas, del 
comportamiento, entre otras (Rivas, 
2009, p. 12). Por otro lado, las teorías 
modernas de gestión organizacional 
de empresas, surgieron después de 
la segunda mitad del siglo pasado, 
difieren en algunos elementos de las 
teorías clásicas, su enfoque está rela-
cionado sobre la base de gestión y re-
lacionamiento con los propios recur-
sos humanos y los grupos de interés o 
stakeholders. Este enfoque propone 
una relación entre líderes estratégi-
cos y trabajadores como punto de 
partida, para que los segundos alcan-
cen altos niveles de desempeño para 
el despliegue de sus conocimientos, 
su iniciativa y su poder de creación, 
entre las teorías modernas más apli-
cadas tenemos: teoría de la población 
ecológica, teoría institucional, de los 
recursos y capacidades, de la agencia, 
de los sistemas alejados del equilibrio, 
de los sistemas complejos adaptati-
vos, entre otras (Ídem).

 Una diferencia fundamental 
entre ambas corrientes, es que, las 
teorías modernas buscan objetivos 
a mediano y largo plazo, basándo-
se en la creatividad continua, dando 
prioridad a las necesidades sociales 
humanas de los stakeholders y el res-
peto por el medio ambiente para un 
crecimiento sostenido, contrario a 
las teorías clásicas que buscan el rá-
pido crecimiento empresarial a cos-
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ta de una extenuante presión sobre 
trabajadores, proveedores e incluso 
clientes. Todo lo expuesto, implica 
que las organizaciones modernas 
enfrentan grandes retos para elevar 
el nivel organizacional, es necesario 
que estas sean poseedoras de facul-
tades y habilidades para el propio 
desarrollo, deben contar con perso-
nal humano altamente competitivo, 
posean tecnologías de producción y 
comunicación avanzados para agilizar 
los procesos, cuando estas premisas 
y competencias organizacionales son 
alcanzadas, se dice que poseen cier-
tos elementos que las hacen únicas 
para jugar a favor de su crecimiento 
empresarial atendiendo al entorno, a 
esta contribución se le conoce como 
la teoría de recursos y capacidades. 
Las empresas con estos estándares 
están orientadas a desarrollar sus ca-
pacidades productivas para satisfacer 
a los stakeholders, quienes retribuyen 
reconociendo la calidad de sus pro-
ductos terminados  (Herrera, 2019, p. 
70).

 En el mundo actual las em-
presas de estándares globales deben 
ser entidades cuyo propósito va más 
allá de la productividad y finanzas, es-
tán enfocadas a atender la situación 
socio-ambiental, están abiertas a las 
comunidades y éticamente respon-
sables con la naturaleza, emplean la 
RSE, como acción ética para el desa-
rrollo del entorno anteponiendo las 
necesidades sociales del trabajador 
y su grupo familiar, profundiza en las 
relaciones en base a la solidaridad con 
las comunidades y como premisa de 
alta prioridad atiende a los cuidados 
del ambiente. En el mismo orden de 

ideas, las organizaciones empresa-
riales modernas deben relacionarse 
con los proveedores y consumidores 
finales, de modo que estos se sien-
tan parte del proceso productivo, en 
fin, las empresas de gestión moderna 
constituyen un núcleo donde orbitan 
los stakeholders. Por ello, las organi-
zaciones empresariales son entidades 
con enfoque basado en el desarrollo 
socio-económico de las personas, 
bien sea trabajador, o del entorno de 
influencia directa e indirecta, son or-
ganizaciones que mutan de acuerdo 
a los cambios tecnológicos, informá-
ticos o naturales, también deben ser 
garantes de no impactar la naturaleza 
(Rubio, 2006, p. 16). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EM-
PRESARIAL

La RSE como competencia orga-
nizacional empresarial intenta gestio-
nar tanto el relacionamiento social e 
impacto ambiental de una empresa, 
como potenciar la actividad produc-
tiva y comercial de esta. Funda sus 
principios en la ética y la razón de la 
empresa durante el emprendimiento 
de acciones que satisfagan las nece-
sidades vinculadas con el quehacer 
empresarial y también de ejercer me-
diante acciones concretas mecanis-
mos para el cuidado de la naturaleza. 
Algunas veces, las organizaciones 
fundamentan el accionar de la RSE 
en las normas y leyes vigentes en el 
país de aplicación, sin embargo, este 
accionar es de carácter ético. En la ac-
tividad productiva de las empresas la 
influencia ejercida sobre el entorno es 
tal que, existe la real posibilidad que 
estas quebranten de cierta forma el 
tejido social de las comunidades, por 
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otro lado, los subproductos, residuos 
y materiales tóxicos generados du-
rante el proceso productivo irrumpan 
e impacten de forma negativa al am-
biente, razón por la cual, la RSE es el 
enfoque que permite inhibir o resarcir 
los daños causados. En este sentido, 
la aplicabilidad de RSE se utiliza como 
estrategia competitiva, involucrando 
formas de conducta ética por parte 
de los líderes corporativos (Navarro, 
2016, p. 177).

El concepto de RSE ha ido trasmu-
tando a la par de su aplicación histó-
rica reciente, su fundamentación y 
referencia data desde mediados de 
siglo pasado, sin embargo, es precisa-
mente a comienzos del siglo XXI que 
ha sido aplicada de forma sistemática 
por algunas corporaciones y empre-
sas importantes a nivel global, con-
ceptualizándola como la responsabili-
dad para el bienestar de trabajadores, 
pobladores de la comunidad y como 
un elemento necesario para reducir 
el daño a naturaleza,  convirtiendo a 
las empresas, organizaciones o insti-
tuciones en entidades con conducta 
ética ante la sociedad (Correa, 2007). 
Compartimos en este estudio la pos-
tura asumida por Vásquez, Zambra-
no y Muñoz, quienes establecen tres 
criterios para la ejecución eficaz de la 
RSE, acompañado de una competen-
cia conductual para agregar valor de 
reputación a la misma: fomentar una 
óptima calidad de vida de los trabaja-
dores de la organización, igualmente 
personas vinculadas a esta, como 
proveedores, aliados y clientes; pre-
servación y saneamiento ambiental y 
vinculación con la comunidad para su 
desarrollo social, todas acompañados 

de un código de ética, que permita 
proyectar una buena imagen y mayor  
confianza  en los stakeholders (2020, 
p. 4). 

En base a estos criterios la RSE ha 
transformado la gestión empresarial, 
generando una nueva visión y filo-
sofía organizacional, que trastoca la 
misión, visión y valores organizacio-
nales, inclusive representa un marco 
proactivo valedero y legítimo para 
luchar contra el fraude y la evasión fis-
cal, como es el caso de muchos países 
de Latinoamérica y el Caribe (Duarte, 
2015, p. 43). Como enfoque de ges-
tión la RSE ofrece ventajas competi-
tivas, pues recurre a las buenas prác-
ticas sociales, ambientales y fiscales, 
generando confianza en todos los 
grupos de interés. Es notorio que en 
muchos países de la región, la RSE ha 
generado reputación, es decir, una or-
ganización responsable con su entor-
no social que minimice los impactos 
ambientales, implica ganar-ganar con 
sus aliados comerciales, comunidad y 
la naturaleza, por ello, la RSE genera 
valor agregado y a la vez está inmer-
sa en programas, planes o proyectos 
que conllevan al emprendimiento de 
soluciones sociales y ambientales, por 
tanto, una empresa sostenible será 
aquella que genere valor agregado 
para sus accionistas, para la sociedad 
y el medioambiente (Barbachan, 2017, 
p. 56).

A nivel global, están creciendo las 
preocupaciones por la responsabili-
dad empresarial ambiental, es un he-
cho que las llamadas dimensiones de 
la RSE involucren las incidencias socia-
les como fenómeno derivado de los 
impactos ambientales producidos por 
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el crecimiento económico en general. 
Recientemente en estudios realiza-
dos en Asia, continente que presenta 
un acelerado desarrollo, liderado por 
China y otros países del sudoeste con-
tinental, aseguran que debe existir 
una interacción entre las dimensiones 
de la RSE de ámbito ambiental y la 
productividad para producir la ima-
gen y ventajas competitivas verdes 
en las empresas. (Alam & Islam, 2021, 
p. 5), solo así, las empresas pueden 
competir en tan exigente mercado 
creciente como el asiático. En este 
punto, la mente del consumidor toma 
en cuenta el hecho de ser empresa 
con reputación ecológica, por ello, las 
organizaciones tratan intensivamen-
te de crear imagen corporativa verde 
a través de la RSE. 

En Latinoamérica a pesar de la 
gran cantidad de contenidos sobre 
RSE, todavía es considerado un enfo-
que nuevo, este se comenzó a docu-
mentar a principios de los años 2000, 
por lo que su aplicación ha sido algo 
incipiente, tal vez por, incurrir en in-
terpretaciones no ajustada  a la reali-
dad del concepto con sus propósitos 
o por desventajas políticas para com-
petir en el mercado global. Lo cierto 
del caso es que la RSE tiene un gran 
marco normativo de aplicación con 
el compromiso de todos los países 
del planeta firmantes del Acuerdo de 
París en el año 2015, en el convenio 
marco de la Agenda 2030 para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). En este convenio la RSE 
encuentra un sistema de apoyo para 
su aplicación, puesto que los países 
latinoamericanos –sobre todo los 
grandes emisores de gases de efecto 

invernadero-están en el deber ético 
de contribuir a solucionar la crisis cli-
mática. Aun así, en la región no están 
claras todas las reglas, por lo que la 
aplicación de la RSE se viene desarro-
llando de manera tímida e incipiente, 
no existiendo un estándar o consen-
so para su aplicación, sin embargo, 
no todo está perdido en los últimos 
diez años, se viene observando un in-
cremento progresivo en el desarrollo 
de deberes éticos de responsabilidad 
socio-ambiental (Huamán & Vargas, 
2021, p. 22).

Es necesario aplicar la RSE des-
de tres vectores que sustentan su 
direccionalidad: el bioético, el nor-
mativo-legal y las responsabilidades 
colectivas, estos deberán estar en 
consonancia y en permanente siner-
gia para que las empresas sean efec-
tivas en la responsabilidad para la 
sostenibilidad, combinada con la ren-
tabilidad financiera como beneficio 
primario. Es imperativo, que la RSE 
sea aplicada con innovación y crea-
tividad, como un componente de la 
misión organizacional, que sea parte 
de la cultura y valores que propone 
la empresa, para ello, deberán invo-
lucrarse los stakeholders como unos 
verdaderos aliados, de lo contrario, se 
corre el inminente riesgo de fallar en 
el intento. Las organizaciones debe-
rán basar la aplicación –para un mejor 
sistema de ejecución- en los principios 
que rigen la Norma ISO-26000 (Orga-
nización Internacional de Normaliza-
ción, ISO), que contribuye a estan-
darizar los criterios y definiciones de 
responsabilidad social empresarial, 
para, con una mayor y mejor precisión 
evaluar los impactos económicos, so-
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ciales, ambientales y humanos de las 
empresas que aspiran a certificarse 
en la norma (Ormaza, Ochoa, Ramírez 
& Quevedo 2020, p. 181) .

Es así como el desarrollo de la RSE 
para las empresas involucradas en su 
ejecución, constituye una responsabi-
lidad de triple propósito: jurídica, mo-
ral y social, pues además de asumir 
posturas institucionalistas y organiza-
cionales, requiere comprometer a vo-
luntariados para la participación, car-
gados de valores morales,  capaces 
de orientar la productividad y toda 
la cadena de valor empresarial a los 
mercados con producción y consumo 
responsable, que no produzcan sis-
temáticamente impactos negativos 
al ambiente, implica entonces que el 
sistema productivo pasa por las nor-
mas y también por la buena voluntad 
ética (Vallaeys, 2020, p. 328). Se debe 
conciliar la ejecución de la RSE entre 
lo ético, lo jurídico y las responsabi-
lidades colectivas, además se debe 
concebir como una acción producto 
de la creatividad política de todos los 
actores, donde pueden participar el 
sector privado y público, incluyendo 
alianzas extraterritoriales, para que 
surja una actividad propia de econo-
mía sostenible con responsabilidades 
compartidas. 

LOS STAKEHOLDERS  Y LA RSE 

En gestión de empresas es impe-
rativamente recomendable recono-
cer los grupos de interés, estos son 
claves para armar la estrategia para el 
desarrollo productivo y por supuesto 
la aplicación de RSE, ellos garantizan 
en buena parte el éxito de apalancar 
acciones que conduzcan  la sostenibi-

lidad y reputación organizacional. Por 
tanto, lo lideres estratégicos deben 
estar preparados para establecer me-
canismos de comunicación continua 
que permitan la colaboración y el ac-
cionar conjunto en las actividades a 
desarrollar en el marco socio-ambien-
tal. A partir de la aseveración dada, el 
concepto de stakeholders, se define 
como cualquier grupo, individuo o 
institución que pueda afectar o ser 
afectado por el logro de los propósi-
tos de una empresa (Zárate, Beltrán & 
González, 2020 p. 214), estos grupos 
de interés están construidos por tra-
bajadores, sindicatos, proveedores, 
clientes finales, bancos o financistas, 
aliados comerciales, gobierno, orga-
nizaciones sociales que incidan en los 
procesos productivos, comunidades 
del entorno, organizaciones ambien-
tales vinculadas, todos ellos tienen 
o prestan de alguna forma interés o 
impacto en una empresa, afectando 
positiva o negativamente los resulta-
dos de los procesos laborales y pro-
ductivos.

Es conveniente realizar una cla-
sificación de los stakeholders, pues 
cada uno de ellos, no necesariamen-
te están alineados con los intereses 
generales de la organización, pueden 
tener sus propios intereses, de ahí 
deriva la importancia de mantener 
mecanismos de diálogos permanente 
para generar pertenencia y empatía 
entre las partes. En este sentido, una 
clasificación con tendencia a discreti-
zar los intereses de cada uno, seria:

“stakeholders internos: personas 
cuyo interés en una organización pro-
viene de una relación directa. Por ejem-
plo, el empleo, la inversión o la propie-
dad; stakeholders externos: aquellos 
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que no trabajan directamente con una 
empresa pero que de alguna forma se 
ven afectados por las acciones y resul-
tados de la compañía. Por ejemplo, los 
proveedores; stakeholders primarios 
o stakeholders clave: los más impor-
tantes. Se trata de aquellos con más 
interés en el resultado y suelen con-
tribuir activamente en los proyectos. 
Por ejemplo, los clientes o managers; 
stakeholders secundarios: tienen un ni-
vel de implicación menor que los prima-
rios y tienen relación con los procesos 
administrativos, financieros o legales; 
stakeholders directos: están involucra-
dos en las actividades diarias de una 
empresa. Por ejemplo, los empleados, 
ya que sus tareas diarias giran en torno 
a desarrollar los proyectos internos de 
una compañía; stakeholders indirectos: 
están interesados en el resultado final, 
sin colaborar en el proceso. Se preocu-
pan de cuestiones relacionadas con los 
precios o los embalajes. Por ejemplo, 
los clientes (Bello, 2021).

Las organizaciones empresariales 
deben ser muy cuidadosas, ya que 
los stakeholders no tienen las mismas 
características de una organización 
a otra, son cambiantes de acuerdo 
al contexto, por ello, es importante 
para la organización documentar las 
características y funciones de cada 
grupo de interés existente, debido a 
que la gestión con cada uno, es úni-
ca, por tal razón, es prioritario que los 
lideres organizacionales con poder 
de decisión, clasifiquen los grupos de 
interés, para identificar su impacto 
en los procesos, para posteriormente 
determinar expectativas, su direccio-
nalidad y alineación con los propósi-
tos y misión de la organización. Las 
empresas alineadas con la RSE están  
sometidas a una doble dirección res-
pecto al apoyo complementario con 
los stakeholders, uno, existe deuda 
socio-ambiental con muchos de ellos, 
y por otro lado, deben aprovechar las 
potencialidades de algunos grupos 

de interés para realizar trabajo com-
plementario y colaborativo de RSE, 
es decir llamar algunos stakeholders 
para realizar acciones socio-ambien-
tales, prestando estos ayuda econó-
mica o logística.

Algunas empresas en países desa-
rrollados expolian la naturaleza para 
que esta sirva de provisión de materia 
prima, otras, han permitido la crea-
ción de cinturones de pobreza –sobre 
todo en países en vía de desarrollo- 
alrededor de las instalaciones físicas 
de las propias corporaciones, esto ha 
generado una deuda socio-ambiental 
de proporciones incalculables a los 
stakeholders. Estas demandas de-
ben ser atendidas a través de la RSE, 
tomando iniciativas de protección al 
medio ambiente o resarcimiento so-
cial al entorno, sin embargo, muchas 
empresas se resisten a reconvertir el 
paradigma de expoliación a la natura-
leza y generación de daños irreversi-
bles en las condiciones materiales y 
subjetivas de las comunidades (Barre-
ra, 2020, p. 56). Este complejo accio-
nar de la relación de la empresa con 
grupos de interés vinculados, es com-
plejo, en ocasiones se debe manejar 
con verdadera eficiencia, de allí surge 
la importancia de evaluar de manera 
analítica, el papel que juega cada uno 
los stakeholders en la RSE, es decir, 
gestionar con estrategias la participa-
ción de cada grupo de impacto.

Es importante que los grupos 
de interés común a la organización, 
muestren convicciones de participa-
ción en proyectos socio-sostenibles 
de acuerdo a las potencialidades de 
cada uno, para que la gestión se eje-
cute con fortaleza ética, logística y 
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financiera, estas deberán ser conside-
radas con indicadores de logro para 
realizar seguimiento y control de me-
tas de forma continua. En este senti-
do, se debe gestionar atendiendo a 
las siguientes premisas: identificar a 
tus stakeholders y priorizar según su 
relevancia, teniendo en cuenta que 
podemos tener diferentes necesida-
des, donde la priorización es clave. 
Además, determinar la influencia po-
tencial de cada uno según su fuerza 
operativa y financiera, también es 
importante entender las necesidades 
de los grupos donde se dirigen las ac-
ciones de RSE, comprender los reque-
rimientos y, que se puede ejecutar de 
acuerdo al nivel de compromiso y las 
capacidades de la empresa. Finalmen-
te se debe alinear la estrategia orga-
nizacional con las acciones a tomar 
estableciendo objetivos puntuales 
crono-programados, estableciendo 
comunicación permanente y compar-
tiendo datos importantes para que 
estos se involucren en el proyecto, de 
esta manera se genera confianza (Be-
llo, ob. cit.).

CORPORATIVIDAD EMPRESARIAL 
BASADA EN REPUTACIÓN

La definición de reputación em-
presarial o corporativa viene siendo 
objeto de controversias en las últimas 
décadas, al confundirse con imagen 
corporativa, una vez que ésta última 
se encuentra dentro de la primera en 
ciertas ocasiones, sin embargo, no 
necesariamente la imagen corporati-
va es reputación, ya que ésta puede 
ser creada mediante campañas pu-
blicitarias y mediáticas. Todo esto ha 
traído un gran debate filosófico desde 
finales del siglo XX, donde numerosos 

teóricos, en su mayoría del ámbito de 
la comunicación, de la economía, el 
marketing y las ciencias empresaria-
les, han tratado de definirla (Ferruz, 
2017, p. 33). Una aproximación al 
concepto de reputación corporativa, 
debe incluir, cómo las empresas de-
sarrollan con calidad sus productos 
para el beneficio social y económico 
del consumidor y también cómo es la 
intensidad, alineación, planificación y 
forma de aplicación de RSE para el be-
neficio de los distintos stakeholders 
que aporten a la sostenibilidad local 
y global.

 La imagen corporativa de 
una empresa está relacionada con 
todos aquellos elementos gráficos y 
visuales propios de una corporación 
o empresa, para ser identificada a 
través de símbolos (Nuño, 2017). Es a 
su vez, una herramienta base para la 
comunicación con los grupos de inte-
rés que orbitan alrededor de la orga-
nización, recreando la identidad em-
presarial o corporativa. Mientras que 
la reputación corporativa, se obtiene 
a través de hechos, acciones y activi-
dades  tangibles e intangibles, cuyos 
atributos son medidos a partir de va-
riables, como lo establece el Instituto 
de Reputación Corporativo (CRI) de la 
Universidad de New York, junto con 
su filial en España, quienes basaron la 
medición en las siguientes premisas: 
visión y estrategia corporativa, entor-
no de trabajo y organización, ética y 
responsabilidad social, liderazgo y 
dirección, identidad y marca, desem-
peño financiero a lo largo del tiem-
po, productos y servicios que ofrece 
al consumidor y, atractivo emocio-
nal que impacte positivamente a los 
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stakeholders (Martínez & Olmedo, 
2009, p.142)

El CRI afirma que este bien intangi-
ble, es la más poderosa herramienta 
para entrar en competición en el exi-
gente mercado global, sin embargo, 
hay que considerar una serie de fac-
tores   para la medición de la reputa-
ción, como: localización, capacidad 
directiva, calidad de gestión, estra-
tegia empresarial, estructura organi-
zativa, cultura organizativa, conoci-
mientos, habilidades y talento de los 
empleados, posición financiera y res-
ponsabilidad social corporativa. Para 
construir reputación corporativa las 
empresas tienen el deber de atender 
los requerimientos de los grupos de 
interés, tales como: 

… “Primero, lo que se piensa de 
la empresa que es la parte de la consi-
deración cognitiva; segundo, lo que se 
siente, que es la conexión emocional ya 
sea de estima, confianza y sentimien-
to tanto de los grupos stakeholders 
internos como externos; y tercero, lo 
que se hace o las intenciones del com-
portamiento que es el resultado de 
las acciones específicas de la empresa. 
Esto quiere decir que lo que pensamos 
sobre la empresa, lo que sentimos so-
bre empresa y lo que hace la empresa 
ayudan a determinar cómo perciben su 
reputación empresarial” (Pérez, 2019)

En América Latina, durante el año 
2021 se realizó la Cumbre de Reputa-
ción Corporativa Latam, con ponen-
cias y mesas de discusión donde se 
abordaron temas importantes, como: 
liderazgo de reputación corporativa 
en la región, gestión de intangibles 
en la economía, los retos de la repu-
tación empresarial, entre otros te-
mas. Uno de los productos resultan-
tes fue “El Manifiesto de Reputación 
Corporativa 2021” donde se expresa 

la ruta a seguir por las grandes cor-
poraciones en la región para ingresar 
a los nuevos tiempos de gestión de 
este interesante bien intangible, que 
aún no ha llegado con fuerza en la 
región. Este importante paso, marca 
el comienzo de generar reputación a 
través de estrategias organizaciona-
les de empresa latinas para competir 
en el mercado global moderno. Al-
gunos eslóganes del evento fueron: 
“La competencia te puede copiar tu 
producto o servicio, pero no tu repu-
tación” y “La responsabilidad social, 
la ética y la gobernanza se constitu-
yen una fuente de creciente recono-
cimiento reputacional y empatía so-
cial” (Ávila & Esparza, 2021), sin duda, 
para la región fue el acontecimiento 
empresarial más importante de los 
últimos años. 

REFLEXIONES FINALES

Las teorías de gestión organizacio-
nal modernas demandan en empre-
sas, atender a los stakeholders a tra-
vés de iniciativas de RSE, como medio 
de contribución de generar calidad 
de vida a grupos de interés interno 
y por otro lado, para brindar aportes 
sustantivos para erradicar la pobre-
za y medidas de protección al medio 
ambiente. Es necesario vencer el pa-
radigma financiero corporativo, que 
establece solo las ganancias mone-
tarias como factor clave de gestión, 
es conveniente recrear condiciones 
en la gestión como constructo para 
atender las necesidades sociales de 
los factores internos y externos que 
hacen posible la eficiencia empresa-
rial a largo plazo, como los stekehol-
ders. Otro paradigma a vencer, es 
la expoliación a la naturaleza y a la 
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mano de obra para generar eficiencia 
productiva, a cambio de no causar da-
ños sociales irreversibles a las perso-
nas y daños irreparables al ambiente. 
Los stakeholders dentro del enfoque 
de gestión a través de RSE es visto de 
manera bidireccional, primero, como 
mecanismo humano de soporte para 
la aplicación de actividades socio-am-
bientales y segundo, como población 
objeto de beneficio, esto supone un 
potencial inimaginable de recursos 
que pudiesen ser aprovechados.          

 La RSE aplicada desde el en-
foque estratégico y misional de las or-
ganizaciones, permite, junto a otros 
factores, como calidad del producto 
y/o servicio, servicio postventa, inves-
tigación y desarrollo, recrear reputa-
ción organizacional. Si las empresas 
desean aumentar la reputación cor-
porativa deberán aumentar la RSE di-
rigido a grupos de interés vinculante 
y también a los otros factores men-
cionados, asegurando la aplicación 
bajo un esquema de análisis previo, 
mediante planificación, que direccio-
ne la gestión hacia el beneficio colec-
tivo, ya que con la acción organizada 
y sistemática se eliminan los desper-
dicios y el recurrente gasto innecesa-
rio de recursos. La gestión eficiente 
de la RSE, permitirá la creación de 
nuevos proyectos socio-ambientales 
logrados a través del dialogo con los 
stakeholders, que benefician aún más 
a la creciente reputación empresa-
rial. Concordamos con la propuesta 
de Castaño y Arias, que recomiendan 
involucrar las tecnologías de infor-
mación en la comunicación de las ac-
ciones aplicadas en RSE con y en los 
stakeholders, ya que implica la conec-

tividad y dialogo permanente con es-
tos grupos (2021, p. 21)

 Los países de Latinoamérica, 
que desean ingresar a las tendencias 
mundiales para competir en merca-
dos globales, corresponden a partir  
del “Manifiesto de Reputación Cor-
porativa 2021” corregir los fallos his-
tóricos cometidos con la exclusión 
social y daños medioambientales por 
extracción desmedida de los recursos 
naturales, entendiendo que la RSE en 
atención prioritaria a stakeholders, es 
la clave. Por ello, los países de la re-
gión deberán entender que la eficacia 
y eficiencia económica empresarial no 
puede ser reducida solo a la rentabili-
dad económica, es pensar como son 
vistos por la comunidad, una buena 
reputación implica estabilidad finan-
ciera a largo plazo, cuyos resultados 
permitirán el posicionamiento de las 
empresas en estándares globales. Re-
cordemos la premisa de que, si bien 
es cierto que la calidad del producto o 
servicio nace en la cadena de produc-
ción, es en la mente del consumidor 
final o cliente donde se fija la actitud 
de compra –es un principio del bran-
ding- a  partir de este principio, es 
donde comienza el posicionamiento 
empresarial y la aplicación de RSE ha-
cia y con stakeholders, por tanto es 
el mecanismo necesario para gene-
rar aportes sostenibles con eficiencia 
económica.  
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