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M
ucho antes de  la 
responsabilidad 
social corporativa 
(RSC) hubiese 
sido bautizada, 

las empresas canarias ya la 
ejercían. Sin saber pero lo ha-
cían.  

Era cuestión de las circuns-
tancias, que no eran precisa-
mente favorables a eso de 
arriesgar el capital propio o el 
prestado por los bancos. A sa-
ber: en un territorio alejado del 
continente del que se depende 
política y administrativamente, 
fragmentado en ocho islas y su-
jeto, por tanto, a unos sobrecos-
tes productivos que son perma-
nentes, quien hacía empresa 
hacía, de paso, sociedad. Hacía 
progreso. Hacía empleo. Hacía 
infraestructuras... 

Así, no es de extrañar que los 
callejeros de Canarias estén lle-
nos de nombres de empresa-
rios, tanto nacidos en las islas 

como peninsulares y extranje-
ros. Gentes que poco a poco, al 
tiempo que veían como sus em-
presas crecían, también lo ha-
cía la tierra donde tenían sede o 
aquella donde se expandían. Y 
más mérito tiene que, pese a to-
das esas circunstancias que 
condicionaban producir, hu-
biera emprendedores dispues-
tos a saltar a otros territorios. 
Primero a otras islas y después 
a la península y también al ex-
tranjero. Incluso a África, donde 
invertir fue durante mucho 
tiempo -y hoy lo es en ciertos 
países- una cuestión de alto 
riesgo por la inseguridad jurídi-
ca y la inestabilidad política.  

Y tampoco es de extrañar que 
naciera, por ejemplo, de un mo-
vimiento social donde las em-
presas tuvieron mucho que ver 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Su creación, 
traumática como pocas por las 
trabas políticas, es un caso pa-

radigmático de responsabilidad 
social corporativa nacida de 
modo voluntarista. Como tam-
bién el Consejo Social de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria es, de alguna manera, 
la concreción de la RSC en for-
ma de institución. 

En pandemia, de nuevo las 
empresas canarias han demos-
trado que saben de RSC, como 
igualmente cuando La Palma se 
vio sometida a una grave crisis 
por la erupción del volcán el pa-
sado año. Son ejemplos que 
ilustran que, más allá de las 
normativas legales, la RSC estu-
vo, está y seguramente estará 
anclada en la actividad empre-
sarial de las islas. Pero no como 
una obligación, sino como parte 
del ADN del emprendedor. 

Ponerlo en valor no está de 
más en estos tiempos de me-
moria frágil, debates de trin-
cheras y sociedad líquida que 
vivimos.

En el ADN de las 
empresas canarias 
En pandemia, de nuevo las empresas canarias han demostrado 
que saben de RSC, como igualmente cuando La Palma se vio 
sometida a una grave crisis por la erupción del volcán

Vista aérea de archivo de la capital grancanaria.  ARCADIO SUÁREZ

1
¿Cuál es el origen del 
concepto de 
responsabilidad social 
corporativa? 

Los estudiosos de la teoría y la 
historia económica sitúan el 
origen de la responsabilidad 
social moderna en los traba-
jos del economista norteame-
ricano Howard Bowen, que uti-
lizó el término en su trabajo de 
1953 ‘Social Responsibility of 
a Businessman’. Para Bowen, 
la responsabilidad del hombre 
de negocios consistiría en to-
mar decisiones acordes con los 
objetivos y valores de la socie-
dad. En1962, en el libro ‘Capi-
talism and Freedom’, el Pre-
mio Nobel de Economía Mil-
ton Friedman defendió que 
solo había una responsabili-
dad social de las empresas: 
usar los recursos disponibles 
para incrementar los benefi-
cios dentro de las reglas del 
juego en un mercado abierto 
y competitivo, sin fraudes ni 
engaños.  

2
¿Cuáles han sido 
los hitos 
legislativos de la 
RSC en España? 

En España fue determinante el 
cambio legislativo de 2014 
cuando la Ley 31, por la que se 
estableció en su artículo 529  
lo siguiente: «El consejo de ad-
ministración de las sociedades 
cotizadas no podrá delegar las 
facultades de decisión a que se 
refiere el artículo 249 bis ni es-
pecíficamente a) La aprobación 
del plan estratégico o de nego-
cio, los objetivos de gestión y 
presupuesto anuales, la políti-
ca de inversiones y de finan-
ciación, la política de respon-
sabilidad social corporativa y 
la política de dividendos».   Un 
año después se aprobó  el Có-
digo de Gobierno Corporativo 
de Sociedades Cotizadas, de la 
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CMNV) en don-
de se impulsó notablemente la 
RSC. Así, el Principio 24 invi-
taba a las empresas promover 
«una política adecuada de res-

ponsabilidad social corporati-
va, como facultad indelegable 
del Consejo de Administra-
ción». 

3
¿Por qué se habla 
tanto del papel del 
Foro de Davos en 
relación a la RSC? 

En la evolución de la RSC se da 
gran importancia a la Cumbre 
de Davos de 2020, con el lla-
mado manifiesto titulado ‘El 
propósito universal de las em-
presas en la Cuarta Revolución 
Industrial’. Subraya la necesi-
dad de  crear valor a largo pla-
zo, se reconoce que el rendi-
miento no debe medirse tan 
solo como los beneficios de los 
accionistas, sino también en 
relación con el cumplimiento 
de los objetivos ambientales y 
sociales.  

4
¿Qué relación 
entre la RSC y los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenibles? 

En el mundo con una econo-
mía global, las empresas tie-
nen entre sus desafíos ser eco-
nómicamente viables, social-
mente aceptadas y medioam-
bientalmente sostenibles. Esto 
provoca un creciente interés 
mundial en torno al complejo 
tema de la gestión responsa-
ble. La RSC surge como un re-
flejo de cambio de paradigma 
que ha supuesto la aceptación 
universal del concepto de de-
sarrollo sostenible, cuya for-
mulación más aceptada es la 
de las Naciones Unidas. La pro-
blemática económica, social y 
medioambiental en nuestro 
planeta han impulsado unos 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible que deben ser alcanza-
dos en el 2030 a través de so-
luciones sociales, tecnológicas 
y económicas innovadoras.  El 
25 de septiembre de 2015, 193 
líderes mundiales se compro-
metieron con 17 Objetivos 
Mundiales para lograr 3 metas 
en los próximos 15 años: «Erra-
dicar la pobreza extrema. Com-
batir la desigualdad y la injus-
ticia. Solucionar el cambio cli-
mático». 
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¿Pero qué es la RSC?

Hace casi setenta años se comenzó a 
teorizar en torno a la responsabilidad social 
corporativa. De ahí a los cambios en las 
legislaciones nacionales ha habido un largo 
trecho. Y ahora la RSC va unida a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la 
mirada puesta en 2030 
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Instalación y enganche de placas solares en el techado del edificio en Arrecife de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.  CARRASCO
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ARRECIFE. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La 
Graciosa ha estado muy vinculada a la promoción y 
desarrollo de las energías renovables desde su naci-
miento, asegura su presidente, José Torres Fuentes: 
«Son más de diez años impulsando el uso de fuentes al-
ternativas y la movilidad verde, que es cualquier tipo 
de movilidad que no implique la combustión», indica.  

«Desde 2011 venimos organizando encuentros, char-
las, conferencias con expertos y más tarde pusimos 
en marcha junto con el Cabildo una feria más comple-
ta, Expoenergía». También de la mano del Cabildo, «se 
abrió la Ventanilla Única de Energías Renovables, don-
de se podían realizar todos los trámites necesarios 
para poner en marcha cualquier instala-
ción fotovoltaica, termosolar o eólica, 
la de Lanzarote fue la primera oficina 
de España que ofrecía este servicio de 
tramitación de expedientes en perso-
na; todo un logro que sirvió para animar 
la puesta en marcha de proyectos». 

Otro ejemplo. «en 2013 se inaugu-
ró la primera Fotolinera de Canarias 
en el Centro de Innovación Empresarial de Lanzaro-
te, un punto de recarga para vehículos eléctricos que 
funcionaba con energía solar y que recientemente ha 
sido adaptado y modernizado con la última tecnolo-
gía». El edificio de la Cámara  y el Vivero de Empresas, 
con 17 proyectos empresariales, «cuentan con una plan-
ta de autoconsumo que permite el autoabastecimien-
to con energía fotovoltaica al cien por cien. Hoy por hoy, 
la apuesta es verde en lo que a energía se refiere». 

«Nuestro compromiso para frenar el cambio climá-
tico y mantener los criterios de sostenibilidad». rema-
ta. «Hablar de cifras y limitar la capacidad de carga 
del territorio, es fundamental para salvaguardar el bie-
nestar y la calidad de vida», asegura. «En nuestro pa-
sado está la reducción de reservas de suelo turístico 
del Plan insular de 1973 al PIOT de 1991. Ahora toca 
hablar del equilibrio de la población vinculada».

«Diez años impulsando 
en Lanzarote las 
fuentes alternativas»

José Torres 
Fuentes

CATALINA GARCÍA 

PUERTO DEL ROSARIO. En Fuerteventura, «cada vez son 
más los empresarios y empresarias conscientes del 
valor de aplicar la responsabilidad social corporativa 
a sus proyectos de negocios, tanto por su rentabilidad 
económica como por la importancia que tiene como 
valor de futuro para la sociedad», afirma Antonio Ro-
dríguez Marichal, presidente de la Cámara majorera. 

El máximo responsable de la Cámara tiene la cer-
teza de que son «muchas, cada vez más, las ideas em-
presariales cercanas a la aplicación de los objetivos 
de desarrollo sostenible, en todos los sectores. Sur-
gen, cada vez más, nuevos proyectos dirigidos en una 
amplia mayoría a esta línea: empresas que parten del 
impulso de favorecer al medio ambiente 
como valor de futuro». En esta línea, 
en la restauración se está apostando 
por productos de kilómetro cero; en 
el comercio de la artesanía surgen ini-
ciativas dirigidas a la fabricación eco-
lógica desde materiales locales; e in-
cluso en el ámbito tecnológico se 
apuesta por herramientas que facili-
ten la visibilidad de la agricultura eco-
lógica, incluso imprentas de tejido a partir de tintas 
ecológicas, entre otros ejemplos, enumera Rodríguez. 

Pero esta apuesta por la responsabilidad social cor-
porativa, subraya el presidente de la Cámara de Co-
mercio, no se reduce solo al ámbito emprendedor, si 
bien en esta materia hay muchos ejemplos que de-
muestran que es una línea creciente entre el tejido 
empresarial.  «Acciones pequeñas, como la reducción 
del gasto energético, el reciclaje, el consumo local, son 
elementos de gran impacto que, a menudo, pasan de-
sapercibidos ante los grandes objetivos en materia de 
desarrollo sostenible». En la Cámara de Comercio se 
constató un incremento del interés en esta temática 
durante la jornada ‘Impulsar la sostenibilidad desde 
tu pyme’, dirigida a mostrar los beneficios de la aplica-
ción de herramientas sostenibles en las empresas.

«La rentabilidad de 
las empresas va ligada 
a fines sostenibles»

Antonio 
Rodríguez 

Marichal
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Las empresas canarias 
son, en general, solidarias y de manera indirecta -«y 
sin saberlo»- llevan a cabo actividades de responsa-
bilidad social corporativa (RSD). Sin embargo, care-
cen de una estructura interna encaminada a desarro-
llar y gestionar estas iniciativas que no solo benefi-
cian a la sociedad, sino que puede tener efectos posi-
tivos para el propio negocio. Es la visión global que 
desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria aporta 
su director de Comercio Interior, Ramón Redondo. 

Señala al respecto que el perfil mayoritario de las 
empresas de la isla -pymes y micropymes- dificulta 
que dispongan de la infraestructura que les permita  
elaborar una estrategia en este sentido. 
Sin embargo, dice, lo normal es que una 
firma tenga una fundación para cola-
borar con alguna causa social o me-
dioambiental, patrocine un equipo de 
fútbol, done dinero a una parroquia 
cercana, ayude a determinados co-
lectivos... Es decir, «practican la res-
ponsabilidad social corporativa sin 
saberlo, no la tienen estructurada ni cuentan con un 
elemento directivo o aglutinador de esas actuaciones» 
que, por otra parte, son totalmente voluntarias.  Insis-
te en que si esa actividad se  hiciera de forma organi-
zada y presupuestada, reportaría beneficios «de todo 
tipo, desde fiscales, de reputación, de imagen o de cap-
tación de clientes», apunta Redondo.   

Explica el directivo de la Cámara de Gran Canaria 
que antes de la pandemia se trabajaba de manera im-
portante en potenciar la responsabilidad social cor-
porativa. Sin embargo, la crisis priorizó «sostener la 
actividad, mantener el empleo, pagar las inversiones 
cuando no se disponía de recursos...». No duda de que 
con la recuperación se retomarán estas iniciativas,  
porque aunque estas acciones no son una obligación 
«sí ofrecen ventajas, tanto para la empresa como para 
la sociedad en la que se ubica».

«Nuestras empresas 
son solidarias, pero no 
tienen estrategia RSC»

   Ramón 
Redondo
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B
inter lleva más de tres dé-
cadas apostando por la 
mejora continua de la co-

nectividad aérea de las islas, con 
más de 74 millones de pasajeros 
transportados en ese tiempo. Pero 
su compromiso va más allá, y se 
extiende a ámbitos como el social, 
cultural y medioambiental.  

Este último campo ha ido co-
brando relevancia dentro de la ae-
rolínea canaria hasta convertirse 
en uno de los ejes principales de 
su estrategia empresarial. De for-
ma continuada, la aerolínea está 
avanzando en la implantación y 
desarrollo de políticas medioam-
bientales que contribuyan a re-
ducir el impacto de su actividad 
y a proteger el entorno natural. 

A pesar de la complicada situa-
ción generada por la pandemia, 
Binter ha continuado realizando 
un  importante esfuerzo con una 
apuesta firme por las últimas tec-
nologías que permitan un desa-
rrollo lo más sostenible posible.  

Descarbonización del 
transporte aéreo 

En este sentido, la aerolínea 
canaria ha firmado recientemen-
te un acuerdo con la compañía 
Cepsa para impulsar la descar-
bonización del sector aéreo me-
diante el desarrollo e investiga-
ción de combustibles sostenibles 
para la aviación (SAF, por sus si-
glas en inglés).  

Estos combustibles se produ-
cen a partir de materias primas 
circulares que no compiten con 
la alimentación, como aceites 
usados de cocina, desechos ani-
males de uso no alimentario o 
restos biodegradables proceden-
tes de distintas industrias. En 
comparación con el combustible 
convencional, el SAF puede re-
ducir las emisiones de la aviación 
hasta en un 80% respecto al que-
roseno convencional, según la 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA). 

El desarrollo de combustibles 
sostenibles para la aviación es 
una prioridad para continuar re-
duciendo la huella de carbono del 
transporte aéreo y contribuir así 

a la lucha contra el cambio cli-
mático y la consecución de la 
Agenda 2030. En concreto, la 
alianza entre Binter y Cepsa apo-
ya varios de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible: ODS 7 (ga-
rantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna), ODS 8 (promover el 
crecimiento económico inclusi-
vo y sostenible, el empleo y el tra-
bajo digno), ODS 12 (garantizar 
modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles) y ODS 13 
(adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos). 

Reducción de la huella de 
carbono 

Precisamente, otra de las ac-
ciones más importantes implan-
tada desde hace años por Binter, 
para conseguir una reducción en 
el consumo de combustibles fó-
siles y la emisión de gases con-
taminantes, es la renovación de 
sus equipos de tierra, sustituyén-
dolos por nuevos modelos eléc-
tricos, en aquellos casos en que 
era posible, y por elementos me-
nos contaminantes en el resto, 
que ayuden a reducir el impac-
to de su huella de carbono en el 
medio ambiente. Todos estos 
nuevos equipos están identifica-
dos con el sello de ‘Flota Ecoló-
gica’, creado por la propia aero-
línea. 

La alianza con Cepsa también 
permitirá desarrollar alternati-
vas energéticas, como el hidró-
geno renovable y la electrifica-
ción, para las flotas terrestres de 

la aerolínea -vehículos para el 
suministro, las operaciones de 
carga y descarga de equipajes, 
asistencia a los aviones, entre 
otros-. 

Aeronaves más ecológicas 
Binter ha realizado en los últi-

mos años un gran esfuerzo para 
renovar sus aeronaves, con más 
de 1.250 millones de dólares in-
vertidos desde que la compañía 
fue adquirida por empresarios 
canarios. Esta apuesta firme ha 
permitido que su flota sea reco-
nocida como una de las más jó-
venes de Europa, con la incorpo-
ración de nuevos aviones que 
cuentan con los últimos avances 
para proporcionar una mayor efi-
ciencia de las operaciones. 

Ejemplo de ello es la incorpo-
ración a finales de febrero de un 
nuevo ATR, modelo 72-600, el 
primero de los seis nuevos apa-
ratos anunciados en diciembre 
de 2021. Asimismo, la compañía 
opera el Embraer E195-E2, uno 
de los aviones más modernos y 
respetuosos con el medioambien-
te, con los que no solo ha conse-
guido reducir el consumo de com-
bustible sino también las emisio-
nes de CO2 y la contaminación 
acústica.  

La preocupación por el cuida-
do del entorno natural también 
está presente en el servicio a bor-
do de la aerolínea. Con el objeti-
vo de reducir el uso de plásticos 
en sus vuelos, Binter ha incorpo-
rado consumibles ecológicos de 
cartón y papel reciclado 100% 
compostables. Esta iniciativa ha 
permitido evitar el uso de alre-
dedor de tres millones de vasos 
de plástico al año.  

Con todas estas acciones, Bin-
ter muestra su fiel compromiso 
con la preservación del medio 
ambiente y del entorno en el que 
opera, tratando de llegar también 
a la población para crear una con-
ciencia ambiental en ellos. 

Binter, por una 
conectividad más verde

 Sostenibilidad.   En los últimos años, la aerolínea canaria ha 
reforzado su compromiso por la sostenibilidad, convirtiéndola 
en eje fundamental de sus políticas de actuación, incorporando 
mejoras en su flota, apostando por nuevos combustibles, más 
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, y 
contribuyendo a la investigación que se realiza en las islas para 
hacer del archipiélago un entorno más ecológico

Momento de la firma del 
acuerdo entre Binter y Cepsa 

para impulsar la descarbonización 
del sector aéreo

La aerolínea ha sustituido sus equipos de tierra por nuevos modelos eléctricos

Aviones ATR y Embraer con los que opera la aerolínea canaria
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L
a sostenibilidad se 
basa en satisfacer 
nuestras necesida-
des presentes sin 
comprometer la ca-

pacidad de las generaciones fu-
turas de satisfacer sus propias 
necesidades. Esto requiere lo-
grar el desarrollo equilibrado 
de tres pilares fundamentales: 
el económico, el medioambien-
tal y el social. Ahora, hagamos 
un breve diagnóstico de la si-
tuación actual. 

Según datos del Banco Mun-
dial, el mundo vivía un creci-
miento económico estable has-
ta la llegada de la pandemia. La 
covid-19 desencadenó una cri-
sis global que ha llevado al de-
crecimiento económico más 
pronunciado de los últimos 60 
años. 

Desde el punto de vista del 
medio ambiente, son innega-
bles los efectos negativos de la 
actividad humana. Tras el im-
pacto de la pandemia y el confi-
namiento, el mundo comenzó a 
reflexionar sobre las implica-
ciones medioambientales de 
nuestra forma de vivir. Tam-
bién se ha hablado de una re-
construcción más sostenible 
del mundo pero lo cierto es que 
todo parece indicar que no va-
mos en la dirección correcta. 
¿Cuál es el rol de las empresas 
en todo esto? 

La organización Global Justi-
ce Now señala que 69 de las 
100 economías más grandes 
del mundo son empresas y no 
países. Por otro lado, más del 
99 % de las empresas europeas 
son pymes. Según informes del 
Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, en España estas 
generan el 61 % del valor aña-
dido bruto y dos de cada tres 
empleos 

Pero además del aporte eco-
nómico, la actividad empresa-
rial también genera efectos me-
dioambientales y sociales que 
no pasan desapercibidos. Así lo 
señalan activistas como The 
Brand Audit Report y distintos 
estudios académicos. Así, se 
hace fundamental el aporte 
empresarial para revertir la si-
tuación actual en los aspectos 
económico, medioambiental y 
social. Necesitamos cambiar la 
forma de hacer las cosas. 

Cambiar las cosas en el en-
torno empresarial requiere de 
una estrategia de innovación. 

Expliquemos primero qué sig-
nifica innovar. Según las direc-
trices y conceptos recogidos en 
el Manual de Oslo, una innova-
ción es un producto o proceso 

nuevo o mejorado que ha sido 
implementado para su uso. 

La innovación puede ser un 
medio para lograr la sostenibi-
lidad, ya que implica mejorar la 
forma de hacer las cosas. Así, 
una innovación sostenible in-
cluye tanto la creación de pro-
ductos verdes como la aplica-
ción de procesos sostenibles. 
Dichos procesos abarcan tanto 
la fabricación industrial como 
los procesos organizativos. Por 
eso la innovación en los mode-
los de negocio y las prácticas 
empresariales encaminan a la 
empresa hacia la sostenibili-
dad. 

Las nuevas tecnologías ofre-
cen soluciones sostenibles para 
avanzar hacia un mundo mejor. 
No obstante, su implementa-
ción en el tejido empresarial 
suele ser compleja debido a 
factores tales como la incerti-
dumbre o la resistencia al cam-
bio. Por tanto, cerrar estas bre-
chas requiere de esfuerzos im-
portantes tanto de los gobier-
nos como de las propias em-
presas. 

Para entender las estrategias 
empresariales orientadas a la 

sostenibilidad analizaremos su 
funcionamiento en el marco de 
los sistemas de gestión. 

Un sistema es un conjunto de 
partes que interaccionan entre 
sí para cumplir una función. 
Así, un sistema de gestión es el 
conjunto de estrategias, proce-
sos y procedimientos usados en 
una organización que tienen 
como fin asegurarle el cumpli-
miento de sus objetivos. 

Los objetivos empresariales 
son muy diversos y es por ello 
por lo que en una misma em-
presa interaccionan varios sis-
temas de gestión (calidad, me-
dio ambiente, salud y seguridad 
laboral, responsabilidad social 
corporativa, entre otros) que 
buscan garantizar la satisfac-
ción de cada uno de estos obje-
tivos. 

Los sistemas de gestión se 
pueden implementar tanto de 
manera formal como informal. 
Los implementados informal-
mente se basan en la ejecución 
de una cultura empresarial 
bien definida. Los implementa-
dos formalmente, además, sue-
len certificarse mediante audi-
torías periódicas. Algunos 

ejemplos de sistemas de ges-
tión certificables son las nor-
mas ISO 9000 relacionadas con 
la calidad o las ISO 14000 con 
el medio ambiente. 

Los sistemas de gestión con-
tribuyen a la sostenibilidad em-
presarial pues permiten admi-
nistrar sus objetivos y mejorar 
su funcionamiento. No obstan-
te, este aporte puede ser limita-
do o incluso generar conflictos 
internos, sobre todo cuando 
cada sistema se administra de 
forma aislada, sin tener en 
cuenta las interacciones con el 
resto de la organización. 

Cada sistema de gestión vela 
por un aspecto concreto de la 
estrategia empresarial pero la 
sostenibilidad requiere de una 
visión de conjunto. Por eso la 
integración es clave para lograr 
el equilibrio. Integrar los siste-
mas permite gestionar los obje-
tivos empresariales desde un 
marco estratégico global. 

Este proceso requiere de 
cambios organizativos que pro-
muevan la innovación. La inte-
gración de los sistemas de ges-
tión ya es en sí misma una in-
novación que aporta beneficios 
a la empresa y a los grupos de 
interés (stakeholders). Además 
de orientar a la empresa hacia 
la sostenibilidad, la dota de un 
marco estratégico y operacio-
nal, lo que facilita la innovación 
sostenible. 

La integración de los siste-
mas de gestión hace más fácil 
entender las necesidades de los 
grupos de interés. Si bien esto 
es fundamental para la sosteni-
bilidad, también lo es para la 
innovación. Las empresas ac-
tuales innovan y generan cono-
cimiento más allá de sus insta-
laciones, dentro de un ecosiste-
ma complejo. A esto se le cono-
ce como innovación abierta, la 
cual promueve la colaboración 
con otras organizaciones para 
innovar de forma más eficiente 
y sostenible. 

Prácticas como la integra-
ción de sistemas de gestión o la 
innovación abierta forman par-
te de un conjunto de soluciones 
estratégicas que contribuyen a 
construir un mundo sostenible. 
Este es un problema complejo y 
su solución real va mucho más 
allá de esfuerzos individuales o 
casos aislados. Por eso debe-
mos cambiar la forma de hacer 
las cosas.

Sostenibilidad e innovación: cómo 

cambiar la forma de hacer las cosas 

 La actividad 
empresarial también 

genera efectos 
medioambientales y 

sociales 

69 de las 100 
economías más 

grandes del mundo 
son empresas y no 

países
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SPAR Gran Canaria se 
reafirma en su compromiso 
social, focalizada en la 
Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Canarias7.  La responsabilidad so-
cial corporativa de SPAR Gran Ca-
naria se fundamenta en cinco gran-
des pilares, representados por la 
solidaridad con los más vulnera-
bles, el apoyo histórico al sector pri-
mario canario, el fomento de hábi-
tos de vida saludables, la preserva-
ción y divulgación de nuestra cul-
tura y tradiciones, así como la apues-
ta en firme por la sostenibilidad, un 
aspecto que ha evolucionado en el 
grupo canario, consciente de la im-
portancia de proteger el medio am-
biente. 

La sensibilidad hacia el segmen-
to más vulnerable de la población 
es un aspecto que la cadena de su-
permercados canaria mantiene año 
tras año entre sus objetivos priori-
tarios y que guía numerosos pro-
yectos solidarios. Entre ellos se in-
cluye la entrega de 173.008 kilos 
de alimentos el pasado año solo en 
la isla de Gran Canaria a Banco de 
Alimentos de Las Palmas, Cruz Roja, 
Cáritas Diocesana de Canarias, y a 
otras obras sociales, fundaciones y 
ONGs que abastecen de productos 
de primera necesidad a la pobla-
ción grancanaria.  

A pesar del escenario actual de 
incertidumbre económica, SPAR 
Gran Canaria mantendrá intacto du-

rante este 2022 su compromiso so-
lidario con los más desfavorecidos. 
Fieles a su filosofía de servicio, el 
grupo de comerciantes canarios 
proseguirá colaborando con ad-
ministraciones públicas, ONGs y en-
tidades privadas para que las fami-
lias más afectadas por la crisis cuen-
ten con apoyo para llenar su cesta 
de la compra. 

SPAR asegura la 
renovación de convenios 

Dicho compromiso con la socie-
dad canaria se extenderá también 
a la renovación de numerosos con-
venios y patrocinios deportivos que 
contribuyen al fomento de hábitos 
de vida saludables, como la reno-
vación al apoyo a las jugadoras del 
club de baloncesto femenino CB 
SPAR Gran Canaria, el equipo de 
fútbol femenino CF Femarguín SPAR 
Gran Canaria, el bote de vela la-
tina SPAR Guerra del Río, el club de 
lucha canaria SPAR Unión Sardi-
na, la UD Las Palmas y los jóvenes 
del CD Valsequillo.  

Asimismo, SPAR Gran Canaria co-
laborará activamente con proyec-
tos que preservan nuestra cultura 
y tradiciones, con la renovación 

de patrocinios como el de Los Go-
fiones, que cumplirá este año 18 
años, o el mecenazgo del proyec-
to «Visitas en Familia» de El Museo 

Canario, que por tercer año con-
secutivo dará a conocer a las fami-
lias canarias nuestra historia abo-
rigen. Igualmente, SPAR seguirá 
contribuyendo con la importante la-
bor social impulsada por varias en-
tidades como la Asociación Espa-
ñola Contra El Cáncer, la Fundación 
Foresta, la Asociación Síndrome de 
Down de Las Palmas, o los proyec-
tos de Barrios Orquestados, Aso-
ciación Oportunidades de Vida y 5 
al Día. 

Como novedad, SPAR Gran Ca-
naria impulsa este año la tercera 
edición de su «Beca al talento ju-
venil». Una iniciativa con una do-
tación económica de hasta 3.000 
euros, a la que se pueden presen-
tar candidatos individuales o gru-
pales, de entre 9 y 16 años, resi-
dentes en Gran Canaria. Los inte-
resados, que encuentran en esta 
beca un importante apoyo a sus 
estudios y oportunidades de pro-
yección cultural y deportiva, po-
drán presentar su candidatura has-
ta el 14 de marzo. 

Otra de las líneas de actuación en 
materia RSC, que forma parte de la 
esencia de la cadena de supermer-
cados canaria, es el apoyo al sec-
tor primario. Acorde a su filosofía 
de «Kilómetro 0» SPAR Gran Cana-
ria promueve la compra del produc-
to de cercanía y colabora directa-
mente con más de 200 agriculto-
res y ganaderos canarios. Esta fi-
losofía supone un ejercicio más de 
sostenibilidad, compromiso y res-
ponsabilidad con Canarias, fomen-
tando la producción de productos 
frescos y de calidad mediante el 
apoyo al agricultor local a través 
de convenios como el de la papa 
de Gran Canaria, que este 2022 
celebrerá su 13ª edición, el 10º 
convenio de la naranja de Telde y 
el acuerdo del tomate de La Aldea, 
que próximamente celebrará su 2ª 
edición.  

La responsabilidad social corpo-
rativa de SPAR Gran Canaria se ex-
tiende igualmente, año tras año, con 
su firme apuesta por el empleo de 
calidad, ofreciendo una destacada 
estabilidad laboral a su plantilla, 
que disfruta de planes de carrera 
personalizados, ventajas en la con-
tratación de su seguro médico, pro-
gramas de incentivos y un comple-
to plan de formación, que el pasa-
do año abarcó 242 acciones reali-
zadas, rozando las 3.000 horas de 
formación. Así, la cadena de super-
mercados canaria está conforma-
da por 3.300 personas que dan vida 
a la gran ‘familia SPAR’, presente 
en los 196 puntos de venta SPAR 
en Gran Canaria y sus dos centra-
les logísticas, que trabajan con el 
compromiso de ofrecer un surtido 
de calidad a todos sus clientes, dis-
pensado con un servicio persona-
lizado basado en la excelencia.

SPAR Gran Canaria, 36 años  de 
solidaridad y compromiso con la isla

Momento de la entrega de 9.735 kilos recogidos en la campaña «Los Desayunos Solidarios», en colaboración con Club Rotario de Las Palmas 
en beneficio de Cáritas Diocesana de Canarias.  C7

Citricultor firmante del convenio de la naranja de Telde, que se 
comercializa en las tiendas SPAR bajo la marca «La Cosecha Canaria».  C7

«SPAR Gran Canaria  

donó 173 toneladas             

de alimentos en la Isla 

el pasado año»

«La cadena está 
volcada desde su 
fundación en la 
protección del sector 
primario y el 
compromiso social con 
Gran Canaria»
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ANÁLISIS 
SANTIAGO ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO 
Presidente IE University, IE University 

S
iempre he pensado 
que el estudio inter-
disciplinar de cual-
quier materia, in-
cluida la gestión 

empresarial, favorece la inno-
vación y proporciona nuevas y 
productivas ideas de investiga-
ción. Posiblemente las nuevas 
oportunidades de desarrollo de 
la ciencia estén en las fronteras 
entre biología y filosofía, tecno-
logía y derecho, o empresa y 
psicología, por citar sólo algu-
nos ejemplos. Por eso, la entra-
da en el ámbito de la ética em-
presarial de una filósofa, origi-
nalmente orientada hacia la 
metafísica, es una ocasión de 
celebrar. 

Adela Cortina, filósofa espa-
ñola, pone de manifiesto cómo 
tradicionalmente los ámbitos 
de la empresa y de la ética han 
discurrido en paralelo. De he-
cho, muchas personas todavía 
piensan que las decisiones em-
presariales son amorales, es 
decir, ni son buenas ni malas 
desde un punto de vista ético, 
porque se consideran por mu-
chos ámbitos distintos. 

No obstante, Cortina plantea 
tanto razones prudenciales 
como razones morales para 
ahondar en el desarrollo de la 
ética empresarial. Prudencia-
les, porque las empresas son 
escrutadas por la opinión pú-
blica, y las decisiones de sus di-
rectivos son evaluadas no solo 
desde una perspectiva legal, 
sino también moral. 

También razones morales, 
porque las empresas, como or-
ganizaciones sociales, contri-
buyen a formar lo que Cortina 
denomina ‘ética cívica’, que 
comparten los miembros de la 
comunidad. 

Desde una perspectiva per-
sonal, considero que detrás de 
toda decisión empresarial rele-
vante hay valores y una visión 
del mundo y de la gestión: el 
management es filosofía en ac-
ción. 

Los antecedentes metafísicos 
de Cortina se advierten en la 
definición que proporciona en 
su primera obra sobre ética 
empresarial, sobre las empre-
sas: «La meta de la actividad 
empresarial es la satisfacción 
de necesidades humanas a tra-
vés de la puesta en marcha de 
un capital, del que es parte 
esencial el capital humano». 

Con independencia de que es 
difícil adoptar una definición 
de empresa que satisfaga a to-
dos los ‘stakeholders’, no estoy 
seguro de si la propuesta que 
hace Cortina sería suscrita por 
muchos empresarios. 

La satisfacción de necesida-
des humanas es también el ob-
jetivo de muchas otras institu-
ciones sociales, incluido el es-
tado, y posiblemente en el ins-
tinto original del emprendedor 
que funda una empresa primen 
otros instintos, como el ánimo 
aventurero, la pasión por cam-
biar el mundo o el cumplimien-
to de ambiciones personales y 
legítimas. 

En una línea más constructi-
vista que definitoria, Cortina 
propone que los valores irre-
nunciables de la ética de la em-
presa son: «La calidad en los 
productos y en la gestión, la 
honradez en el servicio, el mu-
tuo respeto en las relaciones 
internas y externas de la em-
presa, la cooperación por la que 
conjuntamente aspiramos a la 
calidad, la solidaridad al alza, 
que consiste en explotar al má-
ximo las propias capacidades 
de modo que el conjunto de 
personas pueda beneficiarse de 
ellas, la creatividad, la iniciati-
va, el espíritu de riesgo». 

Cortina suscribe lo que Gene 
Brown propone acerca de la fi-
losofía moral: su propósito no 
es hacer que las personas sean 
mejores, sino que tomen deci-

siones moralmente justifica-
bles. 

Para proporcionar un mejor 
marco de decisiones morales 
en la empresa, Cortina recurre 
a Max Weber y su distinción en-
tre ética de la convicción y ética 
de la responsabilidad, original-
mente aplicada al entorno de la 
política y al tipo de argumenta-
ción que los gobernantes pue-
den emplear en sus acciones. 

La ética de la convicción de-
termina que se ha de actuar 
siempre de acuerdo con unos 
principios y normas, sin tener 
en cuenta sus resultados (aquí 
advertimos el eco de las posi-
ciones deontológicas). 

Sin embargo, explica Weber, 
un político no debería actuar 
como un racionalista cósmico-
ético al que darían igual las 
consecuencias de sus decisio-
nes. Esta ética de la convicción 
se enfrenta en muchas ocasio-
nes a las conocidas como anti-
nomias de la acción porque, en 
ocasiones, de acciones buenas 
se derivan malos resultados, y 
viceversa. 

Los dilemas morales presen-
tan precisamente este tipo de 
antinomias, en situaciones 
como la guerra justa o matar a 
un tirano, por no hablar de mu-
chas otras situaciones en la 
vida diaria en las que hay que 
optar por el mal menor. 

Por ello, plantea Weber, es 
necesario plantear también 
una ética de la responsabilidad, 

que atienda a las consecuen-
cias de un acto, a en qué medi-
da en ciertas circunstancias 
hay que emplear algunos me-
dios cuestionables para alcan-
zar ciertos fines buenos. La cla-
ve está en el balance o equili-
brio entre ambos tipos de ética, 
las convicciones y la responsa-
bilidad. 

Cortina relaciona este plan-
teamiento con la propuesta de 
K.O. Apel, conocida como la ra-
cionalidad comunicativa o dis-
cursiva. En esencia, lo que ex-
plica es que en casos donde las 
convicciones entran en conflic-
to con la responsabilidad –y las 
consecuencias de un acto– la 
clave es poder justificar una de-
cisión sirviéndose de argumen-
tos razonables que puedan ex-
plicarse públicamente. 

Lo moralmente correcto, se-
gún este planteamiento, es lo 
que puede argumentarse en 
una discusión abierta, y que la 
gente entendería, aunque no 
necesariamente fuera siempre 
compartido por la mayoría. Po-
dría utilizarse como ejemplo lo 
que decía Warren Buffet acerca 
de qué decisiones tomadas por 
un directivo son éticas: aqué-
llas que pueden publicarse en 
un periódico al día siguiente y 
no cuestionan su liderazgo. 

Los dilemas morales presen-
tan precisamente este tipo de 
antinomias en situaciones 
como guerras supuestamente 
justas o el asesinato de tiranos, 

sin olvidar muchas otras situa-
ciones de la vida cotidiana en 
las que tenemos que elegir el 
menor de dos o más males. 

Hay muchos casos en la ges-
tión que reflejan esos dilemas, 
como reducir el tamaño de una 
empresa o aceptar la idea de 
ser menos rentable; elegir en-
tre iniciativas de impacto a cor-
to y largo plazo; o divulgar in-
formación total o parcial cuan-
do la empresa está en crisis. 

Algunos de estos casos nos 
recuerdan un principio fácil de 
decir, pero difícil de aplicar: 
‘fiat iustitia et pereat mundus’ 
(‘que se haga justicia y que el 
mundo perezca’). En los nego-
cios, esto significaría aplicar los 
principios éticos de manera ab-
soluta, incluso si implica que 
una empresa se hunda, la pér-
dida de puestos de trabajo y 
otros daños. 

Pero sabemos que en ocasio-
nes es preferible buscar una 
solución de compromiso y evi-
tar ‘dejar morir al mundo’ antes 
que aceptar las consecuencias 
de una acción que genera un 
daño sistémico o generalizado. 
Por ejemplo, cuando la reserva 
federal inyectó liquidez al siste-
ma financiero en 2007 para 
evitar mayores daños, en lugar 
de dejar que los bancos se hun-
dieran, a pesar de que sabía-
mos que muchos de ellos ha-
bían tenido un comportamien-
to poco profesional. 

A este respecto, en mi expe-
riencia relacionada con la ense-
ñanza de management he teni-
do oportunidad de comprobar 
la validez de este planteamien-
to. Por ejemplo, al discutir en 
grupos multiculturales sobre 
cuestiones de ética empresa-
rial, como las prácticas de co-
rrupción o soborno, he com-
probado cómo el debate condu-
ce a una convergencia de análi-
sis y decisiones, con indepen-
dencia de la diversidad. 

Parece que no es cierto aque-
llo que afirmaba Aristóteles de 
que «el fuego quema tanto en 
Hellas como en Persia, pero las 
ideas sobre lo bueno y lo malo 
cambian de un lugar a otro». 

La conceptualización de los 
dilemas éticos, su discusión 
pública, por ejemplo, siguiendo 
el método del caso y tratando 
supuestos específicos, permite 
tomar decisiones mejores, des-
de un punto de vista moral.

Cómo resolver dilemas éticos en la empresa 
Muchas personas todavía piensan que las decisiones empresariales son amorales, es decir, ni son buenas ni 
malas desde un punto de vista ético, porque se consideran por muchos ámbitos distintos
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 Çanarias7.  Un total de 18.761 per-
sonas se beneficiaron el año pasa-
do de forma directa de 37 proyec-
tos impulsados por Fundación Cep-
sa en Canarias en los tres ámbitos 
de acción en los que fundamenta 
su actividad: social, medioambien-
tal y científico-educativo. Un com-
promiso con el que la entidad re-
fuerza su responsabilidad volunta-
ria con la sociedad canaria, impul-
sando iniciativas que ayudan a las 
personas.  

Estos datos fueron dados a co-
nocer recientemente en un encuen-
tro en el que estuvieron presen-
tes el responsable de Relaciones 
Corporativas de Cepsa en Andalu-
cía y Canarias, Jesús Velasco, y la 
responsable de Fundación Cepsa 
en las islas, Belén Machado.  

Jesús Velasco destacó la impli-
cación de Cepsa con las islas des-
de su origen, que se remonta a 
1929, y de la Fundación Cepsa des-
de su creación en 2016, e incidió 
en la labor que está desarrollando 
la entidad para canalizar todas las 
actuaciones sociales. Añadió que 
se trata, además, de unas iniciati-
vas que cuentan con un importan-
te radio de acción, teniendo en cuen-
ta que el año pasado permitieron 
llegar de forma indirecta a más de 
58.000 personas, cumpliendo un 
papel fundamental en la atención 
de las necesidades de los colecti-
vos más vulnerables, al tiempo que 
se hace una apuesta por potenciar 
la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente y por impulsar el 
ámbito científico-educativo. 

Por su parte, Belén Machado hizo 
hincapié en el esfuerzo realizado 
por atender las necesidades de cada 
momento, como ha ocurrido este 
año con la erupción de La Palma, 
habilitando los mecanismos nece-
sarios para dar cobertura a las cues-
tiones más urgentes. Asimismo, 
puso en valor la labor que viene de-
sarrollando Fundación Cepsa a la 
hora de apoyar las acciones que lle-
van a cabo las entidades sociales 
del Archipiélago, así como la cola-
boración que se hace patente con 
las diferentes administraciones. 

Durante el año pasado, Funda-
ción Cepsa destinó en Canarias un 
total de 302.722 euros en ayudas 
directas a ONG, asociaciones e ins-
tituciones. Asimismo, a los pro-
yectos desarrollados se sumaron 
seis iniciativas correspondientes 
al programa de voluntariado de 
Cepsa, Voluntas, y a las donacio-
nes realizadas por los profesiona-
les de la compañía en diversos ám-
bitos. 

Los proyectos sociales concen-
traron la mayor parte de las ac-
ciones destinadas a favorecer el 
bienestar de diferentes colectivos. 
Asimismo, se desarrollaron proyec-
tos medioambientales, centrados 
en la conservación de la biodiver-

sidad, la rehabilitación del patrimo-
nionatural y la educación y concien-
ciación medioambiental. La educa-
ción, la empleabilidad, el desarro-
llode la investigación y la innova-
ción en el sector energético e in-
dustrial centraron los proyectos 
científico-educativos llevados a 
cabo. 

En el apartado social, Fundación 
Cepsa ha intensificado sus esfuer-
zos para contribuir a paliar los efec-
tos de la pandemia en Canarias a 
través del apoyo a entidades socia-
les, que se ha materializado en di-
versas acciones. Entre ellas, el apo-
yo a los Bancos de Alimentos de 
Tenerife y Gran Canaria, que des-
de el inicio de la pandemia han re-
cibido de la Fundación un total de 
117.000 euros. En concreto, en 
2021 esta colaboración se mate-

rializó en Gran Canaria en una do-
nación al Banco de Alimentos de 
Las Palmas para la adquisición y re-
parto de productos entre los come-
dores sociales de la capital, con una 
partida económica que ha permi-
tido financiar la compra de alimen-
tos para la elaboración de unas 
4.500 comidas. Una acción lleva-
da a cabo en coordinación con la 
Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, destinada a colabo-
rar con estos comedores sociales 
que han incrementado sus usua-
rios como consecuencia de la cri-
sis sociosanitaria y que son una par-
te fundamental de la red de apo-
yo que tiene el municipio para asis-
tir a las personas más vulnerables. 
Asimismo, y como ocurre cada año, 
la Fundación ha donado a ambos 
Bancos de Alimentos tarjetas de 
carburante destinadas a los vehí-
culos que utilizan para el reparto 
de alimentos a ONG, comedores 
sociales y otros centros asistencia-
les de las islas. Una donación que 
tiene su origen en la campaña so-
lidaria de recogida de alimentos co-
nocida como la Gran Recogida, or-
ganizada anualmente por los Ban-
cos de Alimentos de España, y con 

la que la Fundación Cepsa colabo-
ra desde sus inicios. 

Mención especial recibió el año 
pasado la isla de La Palma, donde 
Fundación Cepsa, en colaboración 
con Cruz Roja, puso en marcha un 
proyecto de intervención psicoso-
cial para ayudar a los afectados por 
la erupción del volcán. En este caso, 
se beneficiaron un total de 190 per-
sonas de forma directa y 570 in-
directamente. 

Valor social con premio 

    Los Premios al Valor Social cons-
tituyen la acción más emblemáti-
ca de Fundación Cepsa en este ám-
bito, centrados en el desarrollo de 
proyectos sociales dirigidos a co-
lectivos vulnerables y en la promo-
ción de los valores solidarios entre 

los profesionales de la compañía.  
En la edición del año pasado los 

galardones fueron a parar a seis 
entidades, entre ellas Cruz Roja 
Española, con el proyecto ‘SOS La 
Palma’, centrado en cubrir las ne-
cesidades de las personas que se 
encuentran en situación de extre-
ma vulnerabilidad o de exclusión 
social por la erupción del volcán. 
A ello se sumó CEAR Canarias, con 
la iniciativa ‘Itinerary’ para apo-
yar itinerarios personalizados que 
favorezcan la integración social de 
refugiados, asilados, desplazados 
e inmigrantes. 

La acción ‘Voluntariado en pri-
mera persona’, de la Federación 
Salud Mental Canarias, fue otra de 
las premiadas, para impulsar el vo-
luntariado en esta red asociativa 
contando con el apoyo de los pro-
pios afectados. El proyecto ‘Voces’ 
de la Asociación de Reinserción So-
cial de Menores Anchieta fue otro 
de los elegidos con el fin de dar vi-
sibilidad a las víctimas de violen-
cia machista a través de las artes 
escénicas. 

Por otro lado, El ‘Programa de in-
clusión lingüística y cultural’, de la 
Asociación Asistencial Nahia, apues-
ta por crear espacios de aprendi-
zaje adaptados para los jóvenes 
migrantes que llegan a Canarias. 
Mientras que el proyecto ‘Conoce 
mi vida, conoce mi hemofilia’ de la 
Asociación de Hemofilia en la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Ahete, dará respuesta a la deman-
da de los afectados por dicha pa-
tología de normalizar la enferme-
dad ante la sociedad. 

A estas seis acciones se sumó 
la de la Asociación de Cuidadores, 
Familiares y Amigos de Personas 
con Dependencia, Alzheimer y 
otras Demencias (Acufade), que 
obtuvo un Premio Especial del Em-
pleado, que creará una unidad de 
atención al deterioro cognitivo leve 
en La Matanza, en Tenerife.

Fundación Cepsa hace llegar a 19.000 canarios                
su compromiso con las islas

‘Chicas con Ciencia@ULL’, una apuesta 
por la igualdad de oportunidades 

Entre las acciones de la Fundación Cepsa en el ámbito educativo, 
destaca la presencia en el proyecto divulgativo ‘Chicas con Cien-
ci@ULL’, de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, 
una iniciativa que pone el acento en fomentar las vocaciones cientí-
ficas y tecnológicas entre las jóvenes canarias, de cara a avanzar en 
la igualdad de oportunidades. La acción incluye un programa de 
actividades orientativas, motivadoras y educativas en los colegios 
para ayudar a mejorar el rendimiento escolar del alumnado e incre-
mentar su interés por realizar estudios universitarios que mejoren 
su proyección laboral, así como una serie audiovisual divulgativa 
con el testimonio de 24 investigadoras en diferentes áreas que dan 
a conocer su experiencia. 

Imagen del acto de entrega de los Premios al Valor Social.  C7

La atención a colectivos 
vulnerables, la 
sostenibilidad y la 
apuesta por el ámbito 
científico-educativo, 
claves en su actuación

Implicación en la 
defensa del medio 
ambiente 
 Entre las acciones de la Funda-
ción Cepsa a destacar,  se en-
cuentra la colaboración en el 
desarrollo de un estudio, pione-
ro en su ámbito en las islas, 
dirigido a conocer el impacto de 
los microplásticos en los sedi-
mentos de los fondos marinos 
de Canarias. Una acción que 
estuvo acompañada de la cele-
bración de una ‘Jornada de 
Mujeres Científicas’, para dar 
voz a este colectivo a través de 
sus experiencias personales y 
trayectorias profesionales, así 
como la campaña de divulga-
ción ‘SOS Tortugas Marinas’, con 
el fin de dar a conocer a la 
ciudadanía los problemas 
reales de la contaminación 
oceánica y su repercusión en 
esta especie en peligro de 
extinción. 
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Las universidades se 
presentan como nicho 
para la generación de 
gestores concienciados 
en la responsabilidad 
social corporativa de las 
empresas 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los 
jóvenes del presente serán los lí-
deres del futuro, y ahí radica la 
importancia de que su formación 
universitaria incluya una visión 
de sostenibilidad, que contribu-
ya a la sistematización del pen-
samiento sostenible, algo que lle-
va en marcha en nuestro país des-
de hace tres años gracias a U4Im-
pact. 

Así lo explica Lorena Salgado, 
responsable de Comunicación de 
la iniciativa U4Impact (You for 
Impact, Tú por el impacto) surgi-
da en 2019, que conecta universi-
tarios con empresas y organiza-
ciones para impulsar proyectos 
de impacto social o ambiental real 
a través de sus Trabajos Fin de 
Carrera o Máster (TFG/M). 

La plataforma surgió a raíz de 
la propia experiencia que varios 
jóvenes tuvieron con sus propios 
TFG/M, y que les inspiró a querer 
trabajar cada día «con la esperan-
za de convertir a España en la 
cuna de los líderes del futuro sos-
tenible». 

Más de 100 millones de horas 
se invierten cada año en la reali-
zación de proyectos TFG/M, que 
muchas veces no tienen aplica-
ción real, explica Salgado, por lo 
que el objetivo primero es ‘cana-
lizar’ este tiempo para «conver-
tir los trabajos en herramientas 
y a los alumnos en agentes de 
cambio para transformar la so-
ciedad». 

Los jóvenes se sienten muy sa-
tisfechos al contribuir a la mejo-
ra socio ambiental de forma real, 
lo que les ofrece más conciencia-
ción en torno a los ODS y un ma-
yor compromiso social, revela la 
portavoz. 

La iniciativa, impulsada por la 
Asociación TFCoop, cuenta con 
más de 100 empresas, 300 estu-
diantes registrados con más de 
80 TFG/TFM y 80 TFG/TFM en 
marcha, 20 universidades, más 
de 30.000 horas de trabajo cana-
lizadas, según la web de U4Im-
pact. 

El actual crecimiento del sec-
tor de la sostenibilidad y la eco-
nomía de impacto, impulsados 
por el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas, ha empujado a 
U4Impact a trabajar bajo el lema 

‘Pensar global, actuar local’, para 
potenciar las mentalidades “ne-
cesarias” en los jóvenes y las em-
presas, y trabajar en el cumpli-
miento de los ODS. 

Asimismo, es también una 
oportunidad para los estudiantes 
de conectar con el mundo labo-
ral, desarrollar su potencial o me-
jorar su orientación y experien-
cia profesional; lo que se tradu-
ce, en una mejora de la futura em-
pleabilidad. 

Salgado explica que en el caso 
de las empresas y organizaciones 
españolas, la conexión con los 
universitarios se ve reflejada di-
rectamente en la mejora de su 
rentabilidad, ya que se benefician 
y necesitan este talento joven para 
abordar el gran reto de la transi-
ción ecológica, potenciar la inno-
vación y mejorar su rendimien-
to ambiental y social. 

El Centro Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC), Clean 
Rivers Hub, la empresa de moda 
sostenible ‘Ecoalf’, el banco ‘Ima-
gin’, la fundación ‘Recover’, la pla-
taforma de ‘crowdfunding’ para 
inversiones renovables ‘Fundeen’ 
o el proyecto ‘Apadrina un Olivo’ 
son algunas entidades que ya han 
apostado por U4Impact. 

Por su parte, las universidades 
colaboradoras, acercan a sus es-
tudiantes al ámbito laboral, «algo 
que no suele ocurrir con frecuen-
cia», por lo que se trata de una 
clave de diferenciación para ellas 
y una oportunidad para mejorar 
su oferta de cara al alumnado, 
añade Salgado. 

Julia Martínez, decana de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas de la Universidad Inter-
nacional de Valencia, que recien-
temente ha cerrado un acuerdo 
con U4Impact, ha señalado la im-
portancia de formar a los alum-

nos en el desarrollo de «nuevas 
capacidades, valores y competen-
cias transversales» que les per-
mitan enfrentar los grandes re-
tos de nuestra actualidad, en ma-
teria de sostenibilidad, tecnolo-
gía, sanidad o economía social.  

Colaboran también universi-
dades públicas y privadas de to-
das las comunidades autónomas, 
como: Universidad Rey Juan Car-
los; Universidad Politécnica; Uni-
versidad Internacional de Valen-
cia (viu); Universidad del País Vas-
co; Esic University; Universidad 
Francisco de Vitoria; La Salle Cen-
tro Universitario; Pablo Olavide; 
IE University; Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M); Universi-
dad de Oviedo; Universidade de 
Vigo; Universidad Nebrija; Uni-
versidad de Cádiz; Universidad 
Loyola; Universidad de Deusto; 
Universidad Nebrija y Universi-
dad Camilo José Cela.  

Carlos Castro, del Doble Grado 
en Ingeniería Industrial de la 
Energía e Ingeniería en Organi-
zación Industrial de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, conectó a 
través de la plataforma con Ecoalf, 
empresa pionera de moda soste-
nible, para desarrollar una estra-
tegia que le permitiera ser com-
pletamente neutra en emisiones 
de CO2 en el año 2030. 

«Ha sido todo un reto enfren-
tarme a este ‘super proyecto’ y te-
ner la oportunidad de desenvol-
verme profesionalmente; no que-
ría que, en el mejor de los casos, 
mi TFG se quedara en una carpe-
ta en mi ordenador, sino dedicar 
mi tiempo y esfuerzo a algo que 
de verdad cuente y donde sentir 
valorado mi trabajo», explica el 
joven en un vídeo testimonial para 
U4Impact.  

La plataforma contempla ha-
cia un futuro en el que «los pro-
yectos fin de carrera y máster sean 
una fuente importante de trans-
formación social y medioambien-
tal, los jóvenes estén más prepa-
rados profesional y humanamen-
te, las universidades caminen jun-
to a lo laboral y las empresas sean 
más responsables», concluye la 
responsable de comunicación de 
U4Impact. 

El reto de formar a jóvenes que 
lideren una economía sostenible

La ULPGC, donde 
las empresas son 
ejemplo de 
responsabilidad 
social corporativa 

No hay que ir muy lejos para 
encontrar un ejemplo de res-
ponsabilidad social de las em-
presas. Incluso de manera vo-
luntarista y antes de que el 
concepto de RSC se implantase 
como parte del éxito empresa-

rial y social. Es el caso de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que nace de un 
impulso social donde las em-
presas jugaron un papel im-
portante, así como en su desa-
rrollo, con la figura de los me-

cenazgos. Esos principios se 
mantienen ahora a través del 
Consejo Social de la ULPGC, 
que fiscaliza la labor universi-
taria y que tiene como presi-
dente al periodista Ángel Tris-
tán Pimienta.

Acto de toma de posesión del Consejo Social de la ULPGC. EFE
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L
a inversión en I+D, 
base fundamental del 
conocimiento, la tec-
nología y el desarro-
llo, fructifica en la in-

novación de los países. Por eso, si 
quieren crear innovación, los 
países y sus gobiernos deben fo-
mentar la inversión en I+D. De 
hecho, no es casualidad sino re-
lación estadística que los países 
líderes en inversión en I+D son 
también aquellos qué más rique-
za crean (European Innovation 
Scoreboard, 2021). 

Las estadísticas de inversión 
en I+D de España muestran que 
la crisis financiera y el alto en-
deudamiento de los últimos 15 
años se han traducido en un sen-
sible recorte de dichas partidas 
(en relación con el PIB) por parte 
de la Administración pública. 
¿La causa? En los países con un 
alto nivel de deuda el objetivo del 
Gobierno es combatir el déficit 
público y eso implica recortes 
presupuestarios. Por tanto, se da 
la paradoja de que, pese a la con-
veniencia y necesidad de la in-
versión en I+D, esta inversión es-
casea en el sector público. 

Este panorama quizás se vea 
alterado con la llegada de los 
fondos europeos para la recupe-
ración económica. Los presu-
puestos generales del Estado 
para 2022 hacen pensar en un 
cambio de tendencia en la in-
versión pública en I+D. 

La innovación tiene unas ca-
racterísticas especiales (especi-
ficidad, dificultades para pre-
servar las ventajas competitivas 
o importancia del capital huma-
no) que hacen que la inversión 
en I+D sea distinta a otro tipo de 
inversiones y tenga unos deter-
minantes financieros y estruc-
turales característicos y diferen-
ciadores. 

Mientras que los determinan-
tes financieros dependen de la 
estrategia empresarial e impli-
can la movilización de recursos 
económicos, los determinantes 
estructurales (seguridad jurídi-
ca, rasgos culturales…) son una 
gran oportunidad de fomentar 
las inversiones sin incurrir en 
grandes gastos. 

Además, permiten la compe-
tencia no solo entre empresas 
sino también entre países. 
Aquellos que gestionen mejor 
los determinantes estructurales 
atraerán una mayor inversión 
extranjera y privada. 

En nuestro estudio hemos 
analizado durante quince años 
una muestra de 65 países du-
rante épocas de bonanza y de 
crisis (Datos de Unesco) y he-
mos observado la influencia que 

tienen en la innovación aspec-
tos como la cultura, la eficiencia 
y la eficacia. 

Nuestras hipótesis de trabajo 
se basan en los resultados de in-
vestigaciones previas (Seifert y 
Gonenc, 2012; Chari, Ouimet y 
Tesar, 2010) que han demostra-
do que algunos determinantes 
estructurales como la seguridad 
jurídica o el buen funciona-
miento de las instituciones de 
un país son claves para la elec-
ción del país donde invertir. 

Nosotros planteamos que 
existen determinantes estructu-
rales de primer y segundo gra-
do. La seguridad jurídica sería 
un determinante de primer gra-
do. Los de segundo grado, que 
solo entran en escena cuando se 
cumplen los determinantes de 
primer grado, son el objeto de 
nuestro estudio. 

Analizamos cómo la cultura 
de un país fomenta la innova-
ción y mejora la eficiencia y la 
eficacia en el desarrollo de la 
I+D. Consideramos que un país 
con una población que ha reci-

bido una educación orientada a 
una visión de largo plazo, abier-
to socialmente y con propensión 
al mercado de capitales inverti-
rá más en investigación y desa-
rrollo. 

Asimismo, estimamos que un 
país donde la eficacia y la efi-
ciencia de la inversión en I+D es 
mayor atraerá más inversión ex-
tranjera en innovación. Los paí-
ses pueden clasificarse en fun-
ción de su compromiso con la 
innovación. En aquellos con me-
nos inversión en I+D solo se 
atiende a los determinantes ins-
titucionales de primer orden 
(como la seguridad jurídica). En 
cambio, en aquellos con mayo-
res inversiones en I+D (y por 
tanto mayor seguridad jurídica), 
esta deja de importar para dar 
prioridad a los determinantes 
estructurales de segundo orden. 
A este fenómeno lo hemos deno-
minado efecto legal. 

En conclusión: 
1. En los países con seguridad 

jurídica hay factores más allá de 
la legalidad o la economía que 

atraen la inversión, mientras 
que en los que carecen de ella 
solo el factor legal es el relevan-
te. 

2. Los determinantes de se-
gundo orden influyen positiva-
mente en la inversión total eje-
cutada en I+D cuando la cultura 
del país es favorable a las carac-
terísticas de la I+D. 

3. Una infraestructura favora-
ble a la innovación influye posi-
tivamente en la atracción de in-
versores extranjeros. 

4. Un país con cultura de efi-
ciencia también consigue una 
mayor inversión en innovación 
pero atrae tanto al inversor ex-
tranjero como al nacional que, 
partiendo de sus ventajas com-
petitivas sobre el foráneo, apro-
vecha mejor las oportunidades. 
A esto lo hemos denominado 
efecto marginal. 

Cuando en un país no se da la 
inversión privada en I+D, esta es 
sustituida por la inversión de los 
organismos públicos. A eso lo 
hemos denominado efecto sus-
titutivo. 

Invertir en innovación puede 
mejorar y cambiar el mundo. 
Esa posibilidad está en nuestras 
manos y no implica un mayor 
gasto público, pues se trata de 
medidas de bajo coste. 

Tan baratas como proteger le-
galmente al inversor y su inver-
sión, en vez de proteger solo a 
los más fuertes. 

Tan baratas como fomentar la 
investigación, premiándola. 

Tan baratas como educar a la 
población para desarrollar una 
mentalidad a largo plazo y 
abierta a nuevos horizontes, po-
niendo en la meta de cada joven 
la excelencia cultural y no so-
cial, creando incubadoras tec-
nológicas en vez de edificios de 
ladrillos… En definitiva, cam-
biando la política y cambiándo-
nos a nosotros mismos. 

No cuesta dinero. Pero quizá 
cueste más aún que eso. 

«Cambiar el mundo, amigo 
Sancho, no es locura ni utopía, 
sino justicia» (‘El ingenioso hi-
dalgo don Quijote de la Mancha’, 
Miguel de Cervantes Saavedra, 
1605).

Invertir en innovación puede cambiar el 
mundo 
Un país con cultura de eficiencia también consigue una mayor inversión en innovación pero atrae tanto al 
inversor extranjero como al nacional que, partiendo de sus ventajas competitivas sobre el foráneo, aprovecha 
mejor las oportunidades

En países con 
seguridad jurídica hay 
factores más allá de la 

legalidad o la economía 
que atraen la inversión

Invertir en innovación 
puede mejorar y 

cambiar el mundo. 
Esa posibilidad está en 

nuestras manos
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La educación y el cambio 
en los patrones de 
consumo se presentan 
como factores 
determinantes en la 
lucha contra el cambio 
climático 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, señaló 
el pasado mes que el reto funda-
mental de la sociedad actual es 
el cambio cultural y de patrones 
de consumo, que serán los que 
permitan hacer frente a otros mu-
chos retos como, por ejemplo, la 
crisis del cambio climático. 

Morán participó ‘online’  jun-
to al economista, exministro de 
Administraciones Públicas y pre-
sidente de Red Eléctrica Españo-
la hasta 2020 Jordi Sevilla, en el 
Impact Hub Piamonte ‘Retos y 
Oportunidades para un Futuro 
Sostenible’, en el que intervinie-
ron además representantes de 
empresas líderes y emergentes 
y emprendedores con impacto 
positivo. 

El secretario de Estado de Me-
dio Ambiente subrayó que para 
transicionar hacia esta «nueva 
cultura» y construir sociedades 
más responsables, es imprescin-
dible la educación; y para los que 
están fuera del ámbito educativo, 
se ha de incidir en la información, 
la comunicación, la publicidad y 
la mercadotecnia, que han de cui-
dar los mensajes que emiten a la 
sociedad. 

«En la actualidad los progra-
mas educativos son muy diferen-
tes a los de hace dos o tres gene-
raciones, pero el problema es que 
no podemos esperar dos o tres 
generaciones más para un nue-
vo cambio», señala Morán, que 
lamentó la situación de desgaste 
en la que se encuentra el país tras 
la pandemia, «a la que se suman 
desastres globales anteriores 
como el cambio climático o la pér-
dida de la biodiversidad, que es-
tán alcanzando límites insopor-
tables».  

Insistió en que si se asume que 
no se puede «seguir esta deriva», 
es importante interiorizar que en 
este proceso de transición no se 
ha de reconstruir el pasado, sino 
«construir un nuevo futuro, iden-
tificando las oportunidades que 
pueden surgir en cada ámbito». 

Asimismo, señaló como reto 
fundamental el cambio cultural 
y en los patrones de consumo, que 
serán los que permitan hacer fren-
te a otros muchos desafíos como, 
entre ellos, la crisis climática. 

Jordi Sevilla analizó las opor-
tunidades derivadas del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, así como las ten-
dencias del contexto económico 
en el marco de los Fondos Next 
Generation de la Unión Europea, 
y la importancia de los criterios 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG, por sus siglas 
en inglés). 

Para ello insistió en que no se 
ha de calificar la pandemia como 
«crisis económica», más bien «sa-
nitaria con impacto económico», 
lo que la convierte en diferente e 
inequiparable a la de 2008 y para 

la que los gobiernos han respon-
dido de una forma distinta. 

Asimismo, insiste en que «los 
fondos no son de recuperación, 
sino de reestructuración de la 
economía y las empresas hacia 
lo verde y lo digital». 

El rescate para la UE sometió 
a los países a condiciones pacta-
das, no impuestas; por primera 
vez, se emitió deuda conjunta-
mente para financiar un proyec-
to común, lo que estableció las 
bases de lo que Sevilla califica 
como «un tesoro comunitario de 
la UE», por primera vez desde 

1955. 
En el caso de España, Jordi Se-

villa resaltó que la inversión está 
destinada a fines y propósitos 
concretos con un impacto deter-
minado, esto es, los fondos están 
destinados a financiar proyectos 
y no territorios, por lo que «ana-
lizar fondos que financian pro-
yectos en términos territoriales 
es poco riguroso». 

Sin embargo, «podría haberse 
hecho de otra manera», declaró, 
ya que teniendo la oportunidad 
de hacer algo innovador con co-
laboración público-privada que 

no se había conseguido con fon-
dos tradicionales, se ha premia-
do más la comodidad, no se han 
modificado normas y reglas, y se 
ha perdido el impulso transfor-
mador, la fuerza innovadora e in-
cluso la astucia en los proyectos. 

Sostuvo que «lo que hoy está 
ocurriendo, hace tan solo 20 años 
era impensable», lo que demues-
tra que las cosas pueden cambiar 
y depende de la ciudadanía, el 
sector civil, las empresas, las 
ONGs o el tercer sector, «que tie-
nen más fuerza y poder» del que 
muchas veces se cree.

Las empresas españolas se comprometen a               
un 2022 con parámetros más sostenibles
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E
l pasado 18 de ene-
ro se hizo público 
uno de los docu-
mentos corporati-
vos más esperados 

del año: la carta que Larry Fink, 
presidente y fundador de 
BlackRock, la mayor gestora de 
fondos del mundo con 10 billo-
nes de dólares en activos ges-
tionados, escribe anualmente a 
los directivos de sus compañías 
participadas, en la que marca 
algunas claves de la situación 
económica mundial. 

BlackRock es el segundo ac-
cionista de Apple y Microsoft y 
el tercero de JP Morgan. En Es-
paña, está presente en el capi-
tal de 18 compañías del Ibex 
35. De los mensajes de Fink, en 
fin, conviene tomar nota. 

En esta ocasión, el líder em-
presarial centra su atención en 
cómo la pandemia ha acelerado 
cambios sociales y económicos 
que amenazan la confianza so-
cial en las empresas e institu-
ciones. Pero no es la primera 
vez que en su circular habla en 
favor de la transparencia y la 
sostenibilidad. 

En su carta, Fink sostiene 
que en el mundo actual, global 
e interconectado, una empresa 
solo crea valor a largo plazo 
cuando cumple tres condicio-
nes: 

-Ser una organización con 
propósito y valores consisten-
tes. 

-Asegurar el beneficio general 
de sus grupos de interés (em-
pleados, clientes, proveedores, 
comunidades locales…). 

-Contribuir al bien común en 
una relación de reciprocidad 
con el entorno. 

Asistimos a un cambio de pa-
radigma que inaugura un nuevo 
marco de relación entre la so-
ciedad y la empresa. A juicio de 
Fink, la crisis actual demanda a 
las empresas y las instituciones 
liderazgos consistentes, con un 
propósito claro y compartido, 
una estrategia coherente y una 
visión a largo plazo. 

En un entorno cambiante y 
disruptivo como el actual la mi-
sión de la empresa debe ser fun-
cionar como guía. La pandemia 
ha acelerado la transformación 
operativa y tecnológica de las 
empresas pero, sobre todo, ha 
tocado su fibra más sensible: 
nunca antes una relación había 

cambiado tanto como la que 
existe entre empleadores y em-
pleados. 

En los últimos años ha cam-
biado la orientación relacional 
del capitalismo. Ahora las em-
presas deben trabajar no solo 
para sus accionistas, sino para 
todos sus grupos de interés y, en 
especial, sus empleados. 

Ya no es solo una cuestión de 
salario y flexibilidad. Importan 
los temas de conciliación fami-
liar y maternidad, la motivación 
intrínseca, la igualdad y la salud 
física y mental. Profundizar en 
el vínculo con los empleados es 
abrir sistemas de escucha e in-
tegrar sus expectativas en la 
toma de decisiones en las orga-
nizaciones. Las empresas deben 
aspirar a tener una agenda so-
cial conectada con su propósito. 

Por último, las organizaciones 
van a ser reconocidas no por el 
cumplimiento de sus objetivos 
sino por el grado de contribu-
ción al bien común. El presiden-
te de BlackRock recuerda de 
nuevo que el riesgo climático es 

riesgo de inversión, y anuncia 
grandes cantidades de capital 
asignadas a la descarbonización 
de la economía y la transición 
energética. 

Los mercados piden rentabili-
dad a largo plazo pero también 
un compromiso real con la sos-
tenibilidad económica, social y 
medioambiental. La sostenibili-
dad (entender el presente para 
mejorar el futuro) ha demostra-
do tener un amplio consenso 
social, que justificaría fortale-
cer la colaboración entre los go-
biernos y el sector privado. La 
pandemia ha sido, de nuevo, un 
buen observatorio de esta ten-
dencia global. 

El líder empresarial asume 
las críticas recibidas a esta vi-
sión del capitalismo de los gru-
pos de interés (empleados, pro-
veedores, clientes, gobiernos, 
comunidad). Bien pronto en la 
carta recoge el guante: “El capi-
talismo de los stakeholders no 
es política, no es una agenda 
ideológica, no es cultura woke. 
Es capitalismo impulsado por 

relaciones mutuamente benefi-
ciosas entre usted y los emplea-
dos, clientes, proveedores y co-
munidades de las que depende 
su empresa para prosperar”. 
Sus ambiciones son claras: legí-
timas ganancias y rentabilidad 
a largo plazo. Pero eso sí, el 
mercado ha cambiado las re-
glas. 

Larry Fink, finalmente, re-
cuerda que la quiebra de la con-
fianza de los grupos de interés 
impacta en la reputación de las 
instituciones y sus expectativas 
de crecimiento económico. Es 
preciso tomar conciencia de 
que la recuperación de la con-
fianza es vital para la propia 
sostenibilidad del sistema. 

Pero la confianza no es un ac-
tivo tangible, es un principio in-
tangible de gobierno que de-
manda con urgencia una revi-
sión de los sistemas de gober-
nanza y un fortalecimiento de la 
gestión de la reputación de las 
organizaciones. 

Esto ya no va solo de distri-
buir dividendos.

Objetivo 2022: Redistribuir la confianza 
Los mercados piden rentabilidad a largo plazo pero también un compromiso real con la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental

Asistimos a un cambio 
de paradigma que 

inaugura un marco de 
relación entre la 

sociedad y la empresa

En un entorno 
cambiante la misión 
de la empresa debe 
ser funcionar como 

guía
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