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D
e acuerdo con D'Alessio y
Marquina (2008), la respon
sabilidad social involucra el

manejo de una orqanizacion en la
que la estrategia gerencial orientada
a la acd on y basada en un conjunto
de polfticas, practicas y programas
integrados en las operaciones del
negocio incluye un compromiso
voluntario de cont ribuir con el desa
rrollo sostenible mediante la adop
cion de medidas que equilibran las
demandas de todas las audiencias



relevantes (accionistas, emplea
des, clientes, proveedores, Estado
y comun idades locales). Buscando
maximizar el impacto positivo y
minimizar los efectos negativos de
la ope raclon, al tie mpo que deben
mantener su preocup acion por las
necesidades de largo plazo de la
sociedad de forma tal que apunten
hacia 0 excedan lasexpectat ivaset i
cas, legales, medioam bienta lesy co
merciales de la sociedad, tratan do a
su vez de que su desernp eno refleje
su responsabil idad social, explican
do, ju stificando e inform ando sobre
sus acciones.

Desde que Bowen (1953) dirigio
la atencion hacia el tema, la RS ha
venido ganando influencia interna
cionalmente en la agenda global,
10 cual se evidencia en los miles
de mi llones en cont ribuciones a
causas sociales que las empresas
norteamericanas han destinado al
rededor del mund o, asf como en la
importancia que g lobalmente los
ejecut ivos y empresarios privados Ie
dan al tema. Los alcances y exigen
cias de la RShan ido evoluciona ndo
su concepto en diferentes perspec
tivas, pasando de un enfoque de
filantropfa empresa rial (donde las
cornpanias prop orcionab an servi
cios comunitarios y programas cor
porativos para sus trabajadores), a
un enfoque que agrupa a losgrupos
de mteres de las empresas (donde
la responsabi lidad del negocio esta
orientada a su comunidad vincu
lada, conformada por accionistas,
empleados, clientes, proveedores y
la comunidad local).

En el marco de este proceso, la Or
qanlzacion Internacional de Estan
darizacion (ISO por sus siglas en
inqles) creo. en el 2005, el Grupo de
Trabajo de la Responsabilidad Social
al que se han venido integrando di
ferentes paises, ent re estos el Peru,
para la elabo racion de la norma
ISO 26000 proxima a ser aprobad a.
La respon sabilidad social, sequn el
anteproyecto de la norma, es: "La
responsabil idad de cada organiza-

cion para con la sociedad y el medio
ambi ente. Es decir, incluye tama r
responsabi lidad po r el impacto de
sus decisiones y activi dades (inclu
yendo produ ctos, servicios 0 proce
sos). Esta responsabilidad debe ser
ejercida con una conducta et ica y
transparente que cont ribuya al de
sarrollo sostenible, la salud y el bien
estar de la sociedad. Tarnbien debe
tener en cuenta las expect ativas de
los grupos de interes. cumplir con la
ley aplicable y ser consistente con
las norma s internacionales de con
ducta. Asim ismo, debe integrarse a
traves de la orqanlzad on y debe ser

pract icada en todas sus relaciones"
(ISO 26000 p. 15). As], la response
bilidad social es entendida como
un factor de competit ividad, 10 qu e
implica invo lucrarse en temas como
los derechos hum anos, las pract i
cas laborales, el medio ambiente,
las pract ices operacionales ju stas, la
comunidad y su desarrollo y el de la
relacion con consum idores.

UN MEDIO PARA LA
COMPETITIVIDAD RESPONSABLE
EI concepto de competit ividad esta
relacionad o con la capacidad de los
parses, de las organizaciones publ i
cas 0 privadas, lucrat ivas 0 no, de

mantener sistematicamen te ven
tajas competitivas que Ie permi tan
alcanzar, sostener y mejora r una
determ inada posicion en el enter
no socloeconornlco. Para Porter, el
conce pto de competi tividad a nivel
macroeconorntco esta estrecha
mente vinculado con "la producti
vidad con la que un pafs ut iliza sus
recursos humanos, econornicos y
naturales"(Porte r, 2005 p. 2). Enot ras
palabras, la cornpetitividad es el
marco de referencia dond e se ges
tan las ventajas competit ivas de las
naciones; es decir, "casi to do im por
ta para la compet it ividad. Importan

las escuelas, importan las carreteras,
importan losmercados financierose
importa la sofist icadon de los ellen
tes" (Porter, 2005 p. 2).

En aries recientes, Porter y Bishop
(2007) madu raron el concepto de
com pet itividad como: "la fuente
fun damental de prosper idad de lar
go plazo, es la prod uctivida d con la
que una nacion puede utilizar sus
recursos naturales, humanos y de
capital. Competit ividad no se t rata
de una fuerza laboral de bajo costo,
la mayor partklpaclon en las expor
taciones 0 inclusive el crecimiento
econorn lco mas acelerado. Se tra-



Ambiente Competitivo

Figura 1. Ambiente Com pet it ivo : EI Diamante del Peru a 2009. Adaptado de
Ser Com pet it ivo : Nuevas apo rtac iones y co nc lusiones (Porte r 1999).
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demanda intema a pesardel largo
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principalmenteenminerales.
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Factores Productivos:
EIcapital humano espoco productivo, la

productividad PO' trabajador esuna delasmas
bajas dela regi6n. Noexisteunaadecuada

olerta decapacitaci6nen lunci6na la
demandalaboral del mercado. La

iofraesfructuradel Peruesinsuficienle, existe
unabrecha de37, 760millones dedolares.
Enretadon conotros paisesdela ,egi6nla

infraestructu,a p,oductiva espequeiia.

~
I costa delcredlto esalto, pera el accesoa
esleno presents restricclones. Nohay un

desarrollado mercado decapitales.

En el Peru, las org anizaciones se for
man, se sost ienen y desarroll an sin
que exista necesariamente una vi
sion de futuro. Mu chasveces surgen

o se despliegan opo rtunistame nte,
co n la fin alidad de aprovechar una
circunstancia en beneficio exclusivo
de sus gestores 0 creadores,sin co n
side rar 0 tomar en cuenta el foco de
su accion y los impactos que podria

tener no solo para la socieda d en la
qu e actua. sino, desde luego, para la
propia orqanlzaclon.

La Figura 1 pro cu ra reflejar un resu
men de la co m pet it ividad de l Peru,
ut ilizand o el modelo del diamante
co m pet it ivo de Michael Porter.

senta alto s niveles de desigu aldad,
pobreza y un bajo nivel de em pleo
fo rma l y de calidad. En tal sent ido, el
desernpeno de la econ omia es solo
un o de los factores de la co m pet ivi
dad , existiendo una mu ltiplicid ad de
factores que conllevan que para un
pa is este concepto tenga una co n
notacion sisternica.

Factores
Productivos

Industrias
relacionadas y de

sopprte

•

Industrias relacionadasy "'
desoporte: ~
Los conglomerados
empresarialesestan poco
desarrollados.

Estructura y
rivalidad de las

firmas

Estruetura y rivalidadde las
smpresas:
Muchas empresas pequeiias, quese
caracterizanporsernegocios
familiares.
Baja protecci6n delapropiedad
intelectua!.
Informalidaddelosernpresarios.
Existenciadeinstituciones quevelan
PO' manlenerunaestructura /
competitivaenelmercado.

DIAGNOSTICO DE
LA COMPETITIVIDAD EN ELPERU
En 10 qu e va de la decade, el Peru
ha te nido un largo pe riodo de crec i
miento qu e ha ido acornpanado de

un co ntex to interna cional favorable,
destacand o co mo uno de los parses
co n mas alto y prolongado creci 
miento econom tco. Sus exportacio 
nes experimentaron un incremento
muy sig nificat ivo, y se quintupli ca
ron en el curso de la ult ima decade.
Sin em bargo, su nivel de co m pe
ti tividad, reflejado en el fnd ice del
Wo rld Econ omic Forum, en relacion

co n ot ros parses de la region no ha
te nido igual com po rtam iento , se ha
manten ido p ract lcarnente co nstan
teo La co m pet it ividad esta mas rela
cionada co n desarrollo de un pars y
no solamente con su crecimiento
eco norn ico. entend iendose el de
sarrollo co mo la mejora en el nivel
de vida y riqu eza de las persona s,
enco ntrandose qu e el Peru aun pre-

sus princip ios y sus pract ices. cree n
valor econornico y resultados renta
bles (MacGilli vray & Zadek, 2008).

La Com pet it ividad Respon sable
co nsiste en qu e "los mercado s re
compensen la practka s em presa
riales que garant icen resultados

sociales, ambienta les y economicos
mejorados; y sign ifica exito eco no
mico para las nacion es qu e alien

tan dic has practi cas empresariales
medi ant e po lfticas publicas, nor 
mas sociales y accion ciud adana"
(MacGillivray & Zadek 2008, p. 11 ). De
esta manera, la Com petit ividad Res
ponsable busca garantiza r, a t raves
de las fuerzas de mercado y en un
nivel rnkroeconornico. qu e las es

trategias que se adopte n, sig uiendo

La respon sabilid ad social potencia

la fin alidad y los beneficios de un a
orqanizacion, por medi o de la inte

qrac lon real y subjetiva de todos sus
co m po nentes internos y de las par
tes inte resadas de su entorn o exter
no, a t raves de nu evas maneras de
vincularse, cum pliendo un a la fun 

cion art iculadora. En la med ida en
que las organizacio nes se artic ulen

internamente, podran plasma r sus
objetivos mas claramente y bene
ficiar al resto de personas y organi
zaciones co n las cuales mantienen
relacion es d irecta 0 indirectam ente.
Asf, sequn Flores, Condo y Prado
(2005), la RS es un elemento que in
fluye en la compet it ividad de la em
presa, al hacer qu e sus produc tos
sean mas atracti vos para sus clien

tes. En co nsecue nc ia, la RS tiene un
rol importante en la com peti t ividad
de un pars 0 nacion al influenciar
directamente en la competitividad
de las empresas y perm it ir que sus
productos sean d iferenc iados en el
mercado, pe rrnit iendoles capturer
un mayor valor por los m ismos, au
me ntando de esta manera su pro
ductividad y la competitividad de la

naclon.

ta de crear las cond iciones bajo las
cuales las em presas y los ciudada
nos pu eden ser mas co mpet it ivos
de tal manera que los salarios y los
retornos sob re la inversion puedan
dar sopo rte a un estanda r de vida
at ract ivo" (p. 8).



Sequn Marquina, Caravedo y Sant illan

(2010), tarnbien es frecuente la infor

malidad en la const ltuclon legal de la

orqanlzaclon y en la dinarnka interna.

En tales circunstancias, el liderazgo
ejercido suele ser del tip o "caudillo';

paternal-dependiente, en el que no

se facilitan los procesos de escucha y
dialoqo: se deteriora el clima interno,

y predominan sentim ientos negat i

vos que desgastan y empobrecen la
calidad de la orqanlzaclon. La infor

malidad esta presente tarnbien en la

manera como se administ ran los re

cursos, mu chas veces rnalversandolos.

provocando perdidas, impactos no

deseados 0 qeneracion de conf1 ictos

que terminan en crisis. Losvaloresque

se practican estan escind idos; es la

manera de relacionarse cuando todos

los dernas hacen 10 mismo (pract icas

escindidas). Ello puede plasmarse en

situaciones de inform alidad y formali
dad al mismo tiempo. Esta ambivalen

cia eleva a una situadon de valor social

dominante la pract ice de la incohe

rencia, en la que 10 declarado suele 0

puede ser absolutame nte distinto de

10 que se practica, sin que exista una

conciencia de ello por parte de las per
sonas u organizaciones.

Sequn el mod elo de Porter, el Peru

presenta serias defi ciencies en

cada un a de estas variab les de este

mod elo, 10 qu e genera qu e las in

terrelacion es de estas no den un

marco adecuad o para el desarrol lo

empresarial, y en co nsecuenc ia el

desarro llo sosrenib le del pais. En
tal sent ido, se hace necesaria la ac

cion del estado para inf1uir en estos
factores. Sequn Suarez (2007) el go

biern o t iene un pap el act ivo y de
vig ilancia; asf sequ n este autor, "los

gobiernos de parses en desarrol lo

han de ser exitosos en mejora r los

estandares sociales y am bientales

si es qu e qu ieren desarro llar estra

tegi as coherentes qu e apunten a los
eleme ntos cr ft icos qu e pos ib iliten

un ma rco de traba jo: t ransparencia

y efic iencia legal y fue rzas asentadas

en el mercado, gran des capacida

des [de gobernabilidad Jy el empleo

de herram ientas y co noc im ientos
practi ces" (p. 34).

ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD
RESPONSABLE EN EL PERU
En el Peru hace d iecisiete aries se

iniciaron los prim eros esfue rzos por

ge nerar un acercam iento consiste n

te a la perspecti va y pract ica de la

respon sab ilidad social en el sector

em presariat (Caravedo, 1996). Hace

diez aries se hicieron los prim eros

est ud ios sobre practl cas de respon

sabilidad social de em presas, inves

t iqacion pion era no solo en nu estro

pais sino, tarnbien, en Ame rica Lat i

na. EI foco de atenc lon ini cial se ha

expand ido y hoy abarca todo tipo

de institucion es (em presas, o rgani

zacio nes de la socieda d civil, institu

ciones pu bli cas). La pe rspect iva se

ha co nvertido en un d iscurso gene

ralizado y en un a neces idad vincu

lada a las nuevas exigenc ias de los

co nsumidores y clientes, del mundo

acadernko y, en general, de los ciu

dada no s (Caravedo, 1998).

LQue ha ocurr ido al cabo de todo

este t iempo? LEn qu e consiste n las
practi cas de responsabilidad social

en nu estro pais? LSe han expand i

do? LQue tan profundam ente se

han pu esto en marcha? LHan cam

biado las relacion es ent re em presas

y soc iedad? LSe han mod ificado los

vinculos ent re em presas y ONG? LSe

han transformado los v inculos ent re
las ent idades del secto r publico, las

em presas, las ONG y la ciudadania?

Responder a las preguntas for mu 

ladas en el parrafo ante rio r im pl ica

hacer un balance de 10 oc ur rido y

exam inar las pe rspec t ivas en cada
un o de ello s en ese contexto. La

RS pretend e co nt ribuir a una et ica

nu eva qu e ofrezca a la sociedad un

cam ino de respeto po r los otros, de

inteqracion e inclu sion soc ial, de

d ialoqo, y de crec im iento econorni

co y desa rro llo sosten ib le.

Los resultados enco nt rados en

Zade k y MacGill ivray (2008) mu es
t ran que existe una correlacion alta

ent re el ind ice de Com pet it ividad
Respo nsab le y el lndi ce de Com

petit ividad de Crecim iento del Foro

Econom ico Mundial (R2= 0,85), 10
cual ind ica un a alta relacion ent re

la respon sabi lidad social y la co m

petitiv idad de un pais. Asim ismo, la

co rrelaclon ent re el co mponente

de acc ion em presarial del ICR y el

lndlce de "Facilidad para Hacer Ne

gocio s"del Banco Mund ial (R2=0.5 3)



indica que los pafses que tie nen un
buen desernpeno en el desarrollo
de pract ices empresa riales respon 
sables tienden a tener facilidades
para hacer negocios. Los resultados
agrupan a los parses en fun ci6n de
los diferentes niveles de desarrollo
de la respon sabilidad social, ident i
ficando las siguientes agrupaciones:
Principiantes, Cumplidores, Afi rma
dores e Innovadores. Siguiendo esta
c1asificaci6n, el Peru se encuent ra
dentro del grupo de los cum plido
res, que se caracte riza por tener a

una sociedad civil nacion al que no
es un impulsor significa tivo de la RS,
y que solamente trata de demostrar
su inte res por la RS cumpliendo es
tandares internacionales de calidad,
laborales y ambienta les.

En este sentido, como afirma Michael
Porter, son necesarias polfticas de lar
go plazo en materia de produ ctividad
paradarle un rumbo fijo a laeconomfa
peruana, y para que el crecimiento
econ6mico del pafs se refleje en be
neficio de la mayorfa de la pob laci6n.

Por ello, es necesario potenciar las
ventajas de las polfticas que adoptan
las empresas, que implica modificar
las practka s del universo de lasorga
nizacionescon lasque seencuentran
vinculadas. Asf, no basta que las em
presas sean socialmente responsa
bles; se requi ere const ruir territorios
cuyas dinarnicas plasmen estrate
gias, polfti cas y practices de respon
sabilidad social. Se necesita que la
sociedad se oriente en direcci6n de
crear las mejorescondiciones para su
desarro llo sostenible. I:
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