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Responsabilidad social empresarial: 
Maquillando el saqueo

César Padilla
CEPA - Bolivia

El propósito de este artículo es presentar una mirada crítica al discur-
so de la “responsabilidad” del sector privado-empresarial que tienen 
algunos sectores sociales.  La pregunta es si la “responsabilidad em-
presarial” es una oportunidad para mejorar el medio ambiente y los 
derechos de las comunidades y de las organizaciones, o más bien, es 
una oportunidad para que las empresas mejoren sus relaciones, su 
imagen corporativa y su acceso a los mercados y, naturalmente, a los 
recursos naturales.

Independientemente de la respuesta, la 
importancia de esta pregunta radica en lo 
que ésta revela: una tendencia creciente, 
que data de los años 30 y 40 (aunque nos 
parezca reciente), de los conflictos entre las 
prácticas de las empresas transnacionales 
y las comunidades afectadas por éstas.

Los procesos de industrialización, am-
pliación de las fronteras hidrocarburíferas 
y mineras, la creciente demanda de agua 
para el consumo de la industria, la apropia-
ción de territorios a través de los parques 

privados y tantas otras estrategias de ava-
sallamiento y atropello a los derechos de las 
comunidades, incluso a sangre y fuego, han 
ido configurando escenarios de conflicto y 
confrontación, poniendo en jaque la imagen 
de las industrias extractivas.  Así, la activi-
dad de estas industrias en los últimos tiem-
pos ha sufrido muchas críticas no solo en 
los países de donde se extraen los recursos 
sino también en los países del Norte, donde 
están las sociedades que aportan para que 
la actividad extractiva se desarrolle.
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La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)

Es una visión de la empresa orientada al 
respeto de los valores éticos de las perso-
nas, las comunidades y el medio ambiente, 
como una estrategia integral para incremen-
tar el prestigio de su imagen institucional, y 
con ello ser más competitiva en el mercado 
mundial.  Su ecuación es:

“Empresa Exitosa = Empresa 
Socialmente Responsable”

Por supuesto, aquello se queda en el dis-
curso, porque no me atrevo a decir que las 
empresas transnacionales estén convenci-
das de establecer una relación directa entre 
un “empresario exitoso” y una “empresa so-
cialmente responsable”.

Decisión final de la “ISO” en 
responsabilidad social

Como se trata de un compromiso volun-
tario de pertenecer a un proceso de “res-
ponsabilidad social”, en él han confluido y 
se han confrontado los diversos intereses 
de las múltiples empresas transnacionales 
vinculadas a diferentes ramas de la indus-
tria y del comercio mundial.  De ahí nace la 
necesidad de implementar un sistema que 
establezca los valores y criterios de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE).  En 
septiembre de 2004, se aprueba por una-
nimidad la Guía Internacional ISO 26000, 
un certificado en “Responsabilidad Social”, 

 
Elementos comunes en  
responsabilidad social

Según diferentes organismos y gru-
pos de empresas, estos son los elementos 
comunes en responsabilidad social:

• Valores, ética y responsabilidad.
• Desarrollo sostenible.
• Trilogía: social-ambiental-económico.
• Se aplica a toda la cadena de valor.
• Eco-eficiencia
• Opción voluntaria.

 
Lo que NO significa  

responsabilidad social
• Filantropía.
• Caridad.
• Paternalismo.
• Movimiento religioso.

RE S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E M P R E S A R I A L :  MA Q U I L L A N D O  E L  S A Q U E O
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otorgado a las empresas que cumplen con 
los parámetros establecidos por esta guía.

Organismos que trabajan en el RSE

Desde los años noventa el concepto de 
RSE ha ido cobrando fuerza y evolucionado 
constantemente, tras el advenimiento de la 
globalización, el aceleramiento de la activi-
dad económica, la conciencia ecológica y el 
desarrollo de la tecnología.

Existen ciertos organismos de carácter 
internacional que se encargan de delimitar 
en lo posible el concepto teórico de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, tratando 
de sistematizar los estándares que deben 
estar contenidos en él.

En la Región, el concepto ha sido recogi-
do y promovido por el gobierno de Lula da 
Silva.  Ahora existe en Brasil un proyecto de 
Ley de Responsabilidad Social, establecido 
en octubre de 2003 y basado en las normas 
oficiales acerca de la RSC, como la norma 
SA 8000 (Social Accountability Standard 
8000) impulsada por el Council on Econo-
mic Priorities, que señala al Estado como 
responsable de exigir a las empresas el 
cumplimiento de esta Ley.  Si la tendencia 
continúa tal como va, lo más probable es 
que se empiece a ejercer una presión en el 
resto de los países de la región para repro-
ducir esta experiencia.

Críticas a la RSC

A pesar de este escenario alentador, que 
propone la generalización de este meca-
nismo, la RSC también ha recibido fuertes 
críticas por parte de los diferentes sectores 

 
Organismos Internacionales:

• Global Compact (Pacto Mundial) de 
Naciones Unidas.

• Global Reporting Initiative (Iniciativa 
para la Rendición de Cuentas Global)

• Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), con 
sus líneas directrices en materia de 
RSC.

 
Organismos en España:

• Fundación Empresa y Sociedad.
• Fundación Ecología y Desarrollo 

(ECODES).
• Fundación Entorno.
• Responsables bis.
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de izquierda, así como de las comunidades 
indígenas y las organizaciones sociales.

Las críticas arreciaron en contra de este 
tipo de certificados pues los identificaron 
como una forma de publicidad empresarial 
y marketing verde para que las empresas 
puedan autodenominarse “responsables”.

 A inicios de los 90, ocurrió algo similar, 
cuando salieron al mercado los autos ecoló-
gicos con catalizadores, sin tomar en cuen-
ta que al fabricarlos, “solamente” se conta-
minaba un millón de litros de agua.

En otro sentido, la crítica apunta al esta-
tus jurídico voluntario de este tipo de meca-
nismos que no tienen carácter obligatorio; 
además, las sanciones son mediáticas e in-
fluyen en los accionistas, con repercusiones 
bursátiles.  También la RSC encubre accio-
nes  de cooptación y corrupción,  facilita el 
lobby con gobiernos nacionales y regionales, 
enfatiza la auto-regulación, y por lo tanto, el 
Estado ya no cumple su rol.  Asimismo, se le 
responsabiliza de aprovechar las debilida-
des y necesidades socio-económicas de las 
comunidades y de desacreditar las críticas 
de las comunidades y organizaciones.

Las preocupaciones

El Defensor del Pueblo de la Nación Ar-
gentina, Eduardo Mondino, advirtió sobre 
las donaciones de las poderosas multina-
cionales para obras en educación y salud:

“Hay una profusa acción de las empresas 
mineras sobre la comunidad local, con alto 
grado de publicidad de aquellas cuestiones 
que hacen a donaciones y aspectos socia-
les, con los cuales nos parece que estaría-
mos ante una intención de manipular esa 
opinión para no tener voces adversas”.

La Fundación AVINA y la RSE en 
América Latina

Con el objetivo de cumplir su misión, 
Schmidheiny organizó un foro mundial para 
líderes comerciales, en el que se reunieron 
para conversar sobre sus propuestas para 
la solución del equilibrio entre la protección 
del medio ambiente y el desarrollo.  Más tar-
de, este foro se transformó en el Consejo 
Mundial Comercial para el Desarrollo Sus-
tentable (WBCSD) –una coalición, que hoy 
reúne a las 160 corporaciones internaciona-
les más importantes del mundo, y de la cual 
Stephan Schmidheiny fue nombrado Presi-
dente Honorario–.

El Consejo desarrolló conceptos como la 
eco-eficiencia y propuso una nueva pers-
pectiva comercial sobre el desarrollo sus-
tentable.  En 1992, Schmidheiny y WBCSD 
publicaron el libro “Changing Course: A Glo-
bal Business Perspective on Development 
and the Environment”, traducido a quince 
idiomas.  Luego, en 1996, se publicó “Fi-
nancing Change: Eco-efficiency, Sustaina-
ble Development and the Financial Commu-

RE S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E M P R E S A R I A L :  MA Q U I L L A N D O  E L  S A Q U E O
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nity”.  En el año 2000, en conjunto con la 
Cumbre de la Tierra, Schmidheiny y otros 
dos autores publicaron el libro “Walking the 
Talk: the Business Case for Sustainable De-
velopment “.1

 Mi visión es optimista porque miro a 
América Latina a través de los ojos de 
los líderes y cada vez con mayor in-
tensidad.  Ellos están bien enfocados 
hacia el futuro.  (Stephan Schmidheiny 
- Fundador de AVINA)

La Fundación AVINA promueve la cola-
boración público-privada, a través del forta-
lecimiento de líderes que cumplen un rol im-
portante en conflictos y temas ambientales 
delicados.  Presente en muchos países de 
la región, ha considerado “el agua” como un 
tema estratégico de trabajo.  Sin embargo, 
su intervención en conflictos ha estado más 
al servicio de los intereses de las empresas 
que de las demandas y exigencias de las 
comunidades.

Otras iniciativas sectoriales apuntan a 
aplicar criterios de RSE en la particularidad 
de sus actividades (por ejemplo, el código 
del cianuro (ICCM) en la rama de la indus-
tria minera).

Estas empresas se proponen legitimar 
las actividades empresariales de alto im-
pacto social, ambiental y en derechos hu-
manos, altamente cuestionadas.  Además, 
ello consolida la ausencia del Estado en 
materia de regulación y de políticas en re-

 
Empresas ICCM

• Allstate Explorations NL, Australia.
• Anglogold Ashanti, Sudáfrica .
• Aruntani SAC, Perú.
• Barrick Gold Corporation, Canadá.
• Gabriel Resources Ltd., Canadá.
• Glamis Gold Ltd., Estados Unidos Gold 

Fields Limited, Sudáfrica
• Golden Star Resources Ltd., Estados 

Unidos
• Kingsgate Consolidated Limited, Aus-

tralia.
• Kinross Gold Corporation, Canadá.
• Newmont Mining Corporation, Estados 

Unidos.
• Pan Australian Resources Limited, Aus-

tralia
• Placer Dome Inc., Canadá.
• Rio Tinto, Reino Unido

1 Títulos en español: Cambiando el Rumbo: Una Perspectiva 
Global del Empresariado para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente; La Comunidad Financiera y el Desarrollo Soste-
nible; y Logros Empresariales del Desarrollo Sostenible.
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cursos naturales, desplazando su rol de ga-
rante de los derechos al campo de las nego-
ciaciones privadas (acuerdos de producción 
limpia, autorregulación, negociación directa 
entre empresas y comunidades, y mesas 
de diálogo en cuestiones de gran asime-
tría).  También las empresas secuestran el 
conocimiento científico en un debate asi-
métrico, engañoso y con el consentimiento 
del Estado, y concentran la discusión en 
aspectos de utilización de tecnología limpia 
y gestión responsable, excluyendo asuntos 
fundamentales como la incompatibilidad de 
estas actividades en estas zonas intangi-
bles y culturas vulnerables.  Por último, éste 
se convierte en un sistema para eliminar la 
resistencia, la crítica y la lucha de las comu-
nidades.

César Padilla es antropólogo, especializado 
en temas ambientales relativos a los impactos 
ambientales de la minería.  Trabaja apoyando 

temática y metodológicamente el área de dere-
chos socio-ambientales del Centro de Ecología 

y Pueblos Andinos, CEPA, en Oruro, Bolivia.  
Coordina, además, el Observatorio de Conflic-

tos Ambientales de América Latina, formado 
por una articulación de organizaciones de la 

región que trabajan sobre minería, medio am-
biente y comunidades.
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