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Resumen
La tendencia de las organizaciones es lograr posicionamiento y legitimidad, 
mediante estrategias de responsabilidad social empresarial (RSE). Este artícu-
lo se enfoca en el análisis de prácticas de RSE y busca, a través de un caso em-
presarial, definir un método para examinar los beneficios de su aplicación en la 
sociedad y en las organizaciones. A partir de la propuesta de Schwartz (2011) 
sobre los dominios de la responsabilidad social corporativa, donde confluyen 
las dimensiones ética, económica, filantrópica y legal de las organizaciones, se 
estudiaron los informes financieros y balances sociales de una compañía, don-
de se identificaron variables financieras, tributarias y éticas que permitieron 
establecer la orientación y el balance entre prácticas de responsabilidad social 
y de imagen empresarial.

Palabras clave 
Responsabilidad social empresarial, dominio ético, dominio legal y dominio 
económico, informes financieros y balances sociales.

Abstract
The tendency of organizations is to achieve positioning and legitimacy through 
strategies of corporate social responsibility (CSR). This article focuses on the 
analysis of CSR practices and it seeks, through a business case, to define a 
method to examine the benefits of its application in society and in organi-
zations. From the proposal of Schwartz (2011) on the domains of corporate 
social responsibility, where the ethical, economic, and legal dimensions of 
philanthropic organizations converge, financial reports and social balances 
of a company, were studied, where we identified, financial, ethical, and tax  
variables which  allowed us to  establish the orientation and  balance between 
social responsibility practices and corporate image.
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Corporate social responsibility, ethic domain, legal domain and economic do-
main, financial reports and social balances.
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Introducción

El acceso a la información, las condicio-
nes de la globalización y la competencia del 
mercado muestran que cada vez son menos los 
productos exclusivos; y el valor agregado que 
ofrecen las empresas, se puede diferenciar de 
manera que los clientes obtienen con mayor 
facilidad algunos beneficios económicos. Por 
tanto, es frecuente que las compañías que quie-
ran lograr diferenciación y posicionamiento en 
el mercado busquen estos a través de diversos 
programas de mercadeo orientados a lo social.

En efecto, la tendencia de las organiza-
ciones es lograr legitimidad y posicionamiento 
en el mercado por medio de prácticas orien-
tadas a la responsabilidad social empresarial 
(RSE) desde una perspectiva estratégica del ne-
gocio (Porter, & Kramer, 2002). Así, mediante 
las campañas publicitarias, algunas firmas que 
tienen iniciativas de marketing social y de RSE, 
logran tener una influencia directa en las prácti-
cas de sus trabajadores, consumidores y de los 
otros stakeholders.

Dadas las implicaciones conceptuales de 
la RSE, la gran afluencia de empresas que comu-
nican los programas de RSE y marketing social, 
la falta de claridad sobre los beneficios de ambos 
procesos para la sociedad, el desconocimiento 
por parte de los usuarios de las ventajas econó-
micas y tributarias que actualmente disfrutan las 
compañías por este concepto, es oportuno cono-
cer y clasificar los beneficios para la sociedad 
que provienen de las estrategias de RSE y de los 
programas de filantropía de las empresas.

A través de un caso empresarial, se pre-
tende aplicar la herramienta diseñada por 
Schwartz (2011) que permite examinar las ac-
ciones de las organizaciones que desarrollan 
estrategias de RSE y sus consecuencias en la 
sociedad. Se identificaron variables financieras, 
legales y éticas que facilitan la diferenciación 
entre prácticas de responsabilidad social y de 
imagen empresarial. Los resultados de esta 

investigación, de acuerdo con la información 
publicada por la organización, evidencian que 
para esta no existe un balance entre los domi-
nios ético, legal y económico como se esperaría 
obtener para lograr prácticas de RSE efectivas y 
confiables desde una perspectiva ética. 

Este artículo se organiza como sigue: en 
la primera parte, se define un fundamento teó-
rico a partir de la propuesta de Schwartz (2011) 
sobre los dominios de la responsabilidad social 
donde confluyen las dimensiones ética, econó-
mica, filantrópica y legal de las organizaciones. 
Luego, se presenta la metodología de trabajo 
que consistió en el análisis de los informes fi-
nancieros y balances sociales de la firma, y de 
los aspectos legales y tributarios que se relacio-
nan con la RSE que rigen las empresas en el 
país. En la tercera parte, se muestran los resul-
tados del estudio donde se identificaron algunas 
variables financieras, legales y éticas que ayu-
dan a diferenciar entre prácticas de responsabi-
lidad social y de imagen empresarial fundadas 
en la filantropía y el marketing social. Para con-
cluir, se presentan las consideraciones finales.

Responsabilidad social empresarial 
(RSE)

 Desde un enfoque culturalista, la RSE 
puede definirse como un producto cultural que 
refleja los vínculos deseables entre empresa y 
sociedad, tal y como se definen por el contexto 
cultural, político, institucional y social (Raufflet, 
Lozano, Barrera, & García, 2012). Autores como 
Porter y Kramer (2002), consideran la RSE como 
una herramienta integradora entre la sociedad y 
la empresa desde una perspectiva funcionalista. 
Las contribuciones más notables a la definición 
del concepto de responsabilidad social, se dieron 
a partir de la década de 1970 e incluyeron las 
obras de Carroll, Davis, Eells y Walton, Johnson, 
Preston y Post, Sethi y Steiner. 

Carroll (1979), establece un esquema de 
la responsabilidad de las empresas que incluye 
cuatro categorías interrelacionadas: económica 
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(ligada a la generación de utilidades), legal (de-
termina el cumplimiento con la normatividad que 
le compete como empresa), ética (se enlaza con el 
desempeño basado en valores y principios mora-
les) y discrecional (relativa al juicio de cada com-
pañía según el entorno en el que se encuentre).

Por su parte, Wood (1991) amplía e ins-
taura un modelo de Corporate Social Perfor-
mance (CSP) que captura las preocupaciones 
de la RSE en los ámbitos institucional, social 
e individual. Para finales de la década de los 
noventa, Carroll (1999) consolida, a partir de 
su propuesta inicial, el modelo piramidal de la 
RSE sobre el cual se constituyen otras propues-
tas alrededor de este concepto. 

Algunas empresas, desde un enfoque 
funcionalista, interpretan herramientas de 
mercadeo social como estrategias de RSE. El 
mercadeo con causa social es un instrumento o 
estrategia con la que se favorece los intereses 
de la firma en lo que se refiere a su posición 
en el mercado y su reputación social e imagen 
de marca (Mujika, García, & Gibaja, 2000). 
Al respecto, Ballesteros (2001) asegura que el 
mercadeo hacia lo social es una forma de per-
suadir y aprovechar una demanda coyuntural de 
la sociedad para el posicionamiento de marcas. 
Por tanto, el mercadeo hacia lo social es una 
estrategia que busca generar beneficios impor-
tantes para las organizaciones, generando una 
potencial imagen de RSE que no significa nece-
sariamente una aplicación correcta del concepto 
de RSE. Los beneficios de estos programas pue-
den observarse en la maximización del valor de 
la empresa y en su cotización en los mercados 
bursátiles (Raufflet, et al., 2012).

Carroll (1999) sugiere un nuevo sentido 
para la definición de RSE, donde una compañía 
socialmente responsable (con RSE) debe esfor-
zarse por obtener beneficio, obedecer a la ley, 
ser una firma ética y procurar ser una empresa 
ciudadana corporativa. Schwartz (2011) propo-
ne un modelo con fundamento en la pirámide de 
Carroll, que permite analizar las dimensiones 

de la RSE (ética, económica y legal). De acuer-
do con Schwartz (2011), el modelo piramidal 
de Carroll (1999) de las dimensiones de la RSE 
puede resultar incompleto, dado que dichas di-
mensiones en las prácticas de las organizacio-
nes se traslapan creándose dominios comunes 
entre ellas1; es decir, las dimensiones ética, 
económica y legal de la RSE no se encuentran 
aisladas, puesto que las decisiones empresaria-
les involucran aspectos que pueden integrar al 
mismo tiempo dos o tres de estas dimensiones. 

Dominios de la RSE: ético, económico 
y legal

 El concepto de RSE y las estrategias de 
mercadeo social de las organizaciones evolucio-
nan de manera simultánea; en adición, se han 
venido desarrollando mecanismos de regulación 
voluntaria de RSE como: el Pacto Mundial, el 
Global Reporting Initiative (GRI), la norma ISO 
26000 entre otras, las cuales aplican algunas em-
presas con el fin de responder a ciertas expec-
tativas de los stakeholders. Sin embargo, estos 
reportes resultan complejos para dar cuenta de 
las condiciones que se asocian a las dimensio-
nes ética, legal y económica de la pirámide de 
la RSE (modelo de Carroll, 1999), esto significa 
que en dichos informes hace falta una reflexión 
integral de la RSE que coadyuve a identificar la 
interacción de estas dimensiones (dominios co-
munes) en las prácticas organizacionales; por 
ende, existe la necesidad de contar con un mé-
todo que ilustre de forma simplificada y práctica 
el estado de las compañías en cuanto a la RSE. 
En consecuencia, el modelo de Schwartz (2011) 
constituye una alternativa que facilita tener un 
acercamiento inicial en el estudio de las dimen-
siones de RSE en las organizaciones.

En la figura 1, se presenta la superposi-
ción de las dimensiones (económica, legal y éti-
ca), donde se ilustra la no exclusión entre estas. 
Dicho modelo muestra los dominios que plan-
tea Schwartz (económico-ético, económico-le-
gal-ético, legal-ético, y económico-legal) y que 
hacen referencia a la interacción entre ellos. 
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En relación con el dominio económico, 
Carroll (1999) reconoce que el objetivo princi-
pal de cualquier empresa es generar riqueza a 
sus accionistas y perdurar en el tiempo, es de-
cir, que su naturaleza es en esencia económica. 
Además señala que la RSE implica la realiza-
ción de un negocio (empresa) de una manera 
que sea económicamente rentable, respetuosa 
de la ley, ética y de apoyo social. 

En cuanto al contexto legal, según Davis 
(1973, citado por Carroll, 1999), la responsabi-
lidad social comienza donde las leyes terminan. 
No hay una verdadera responsabilidad social si 
las empresas y las personas se limitan a cum-
plir con los requisitos mínimos de la normativa, 
ya que esto es lo que cualquier buen ciudadano 
haría (Carroll, 1999). En tanto que el dominio 
ético busca promover que las decisiones y prác-
ticas responsables de las empresas tengan cohe-
rencia con la sociedad. De acuerdo con Cortina 
(2008), la ética empresarial implica tomar deci-
siones prudentes con el objeto de hacer buenas 
elecciones que favorezcan a la organización y a 
la sociedad.

Por último, el modelo de Schwartz cons-
tituye una herramienta para analizar estos tres 
dominios en las prácticas organizacionales, 
donde se espera evidenciar que la RSE solo se 
alcanzaría en la medida en que la interacción 
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Fuente: Schwartz (2011).

Figura 1. Modelo de Schwartz

entre los dominios ético, legal y económico se 
conciba de manera balanceada; esto es, que las 
determinaciones organizacionales no se orien-
ten, de modo preferencial, hacia dominios es-
pecíficos.

Caso documental

 Para el desarrollo del presente artículo se 
implementó el método de caso documental en 
una empresa. El estudio documental es un me-
canismo de investigación en el área de las cien-
cias sociales y en la administración. No obs-
tante, por su utilidad, se ha expandido a otros 
campos como la economía o la mercadotecnia. 
El estudio documental es conveniente para des-
cribir, explicar, comparar y analizar fenómenos 
contemporáneos, que representan algún tipo de 
situación de la vida real, en la cual el investi-
gador no tiene control. Según Baena (1985, p. 
72) “la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y recopilación de 
información por medio de la lectura y crítica 
de documentos y materiales bibliográficos, de 
bibliotecas, hemerotecas, centros de documen-
tación e información”.

La selección de este caso está motivada 
por el interés de identificar cómo se aplican 
algunos aspectos de los dominios de RSE ya 
mencionados, que presentan mayor posibilidad 
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de estudio en empresas de servicios, debido al 
impacto de las prácticas y a la interacción per-
manente de estas con los diferentes stakehol-
ders. Por tanto, se eligió una empresa de servi-
cio representativa del mercado colombiano para 
el caso, esta compañía es el Grupo Éxito. Para 
tratar este caso se consideró la información pro-
porcionada por la firma en su sitio web, en es-
pecial, los principales informes financieros de 
la empresa (balance general y estado de resul-
tados) para el periodo de tiempo comprendido 
entre los años 2005 y 2012.

El Grupo Éxito, es una cadena de super-
mercados cuyos informes y balances sociales 
dan cuenta de sus actividades en el área de RSE. 
El Grupo Éxito se puede dividir en industria 
textil, industria de alimentos, servicios (viajes, 
seguros, tarjeta éxito, estaciones de servicio y 
servicio inmobiliario) y comercio al detal (que 
representa el 95% de la operación); y se compo-
ne de Almacenes Éxito S.A. como matriz y sus 
filiales Carulla Vivero S.A. (a la fecha fusiona-
da con Almacenes Éxito S.A.), Distribuidora de 
Textiles y Confecciones S.A., Didetexco S.A., 
Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. y Carulla 
Vivero Holding Inc.

En el ámbito colombiano esta empresa 
se reconoce por su crecimiento y permanencia, 
además de ser uno de los grandes minoristas del 
país (comercio al detal). Uno de los cambios 
más importantes del Grupo Éxito en la última 
década se produjo en 2007 cuando adquirió Ca-
rulla Vivero. El Grupo Casino (obtiene la ma-
yoría accionaria de Almacenes Éxito S. A. con 
el 53,89% para el 2010), realizó una emisión in-
ternacional de acciones y creó nuevos produc-
tos como Viajes Éxito (Grupo Éxito, 2010a). 

Los anteriores cambios si bien le gene-
ran al Grupo Éxito obligaciones superiores 
(atender las deudas provenientes de las orga-
nizaciones adquiridas), también le permiten 
tener mayor músculo financiero y captar ma-
yores ingresos de mercados con capacidad ad-
quisitiva superior.

De acuerdo con los conceptos y modelos 
de responsabilidad social planteados por Carroll 
(1991) y Schwartz (2011), se ejecutó un análi-
sis de las prácticas del Grupo Éxito con base en 
las dimensiones económica, jurídica y ética, te-
niendo en cuenta los grupos de interés sobre los 
cuales recaen las prácticas de mercadeo social 
y responsabilidad social de esta organización. 
Primero, se tomó la información financiera y 
social secundaria (informe, balance, informe de 
sostenibilidad y otros datos del año 2010) dis-
ponible en la página electrónica de la empresa. 
Luego, se revisaron los resultados y el balance 
general consolidado (2005-2010) que presenta 
la firma (Grupo Éxito, 2012a). Después se hizo 
un estudio cuantitativo y cualitativo de estos re-
portes, considerando las cuatro dimensiones de 
la RSE, los dominios que integran estas dimen-
siones y los stakeholders asociados a la RSE 
de la empresa. Posteriormente, se estudiaron y 
clasificaron en RSE y/o marketing social las ac-
tividades seleccionadas del balance social. Por 
último, se realizó el análisis de los resultados y 
hallazgos más relevantes de este ejercicio aca-
démico, lo cual permitirá evidenciar algunas 
prácticas de RSE en el contexto colombiano.

Análisis de los dominios de la RSE: 
económico, legal y ético

 Dominio económico: para el análisis del 
dominio económico se reparó en los indicadores 
de flexibilidad financiera, índices de liquidez, efi-
ciencia operativa y capacidad de endeudamiento.

Dominio legal: para este dominio se con-
sideró el Estatuto Tributario y el Código Sus-
tantivo del Trabajo. Y en los balances de la em-
presa se identificaron las sanciones vinculadas 
con aspectos ambientales y laborales; a su vez 
se revisó el decreto 2025/2011 que reglamenta 
la contratación a través de las cooperativas de 
trabajo asociado, por tener una incidencia di-
recta en la reputación de la compañía. 

Dominio ético: aquí se identificaron las 
actividades y programas de la empresa que se 
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orientan en generar bienestar para la sociedad, 
más allá del cumplimiento de los requerimien-
tos legales exigidos.

De acuerdo con el modelo de Carroll 
(1999) la base de las empresas es el desempe-
ño económico, sobre el cual se desarrollan las 
otras dimensiones. A continuación se presenta 
un análisis de la información financiera del caso 
de estudio sobre la cual se fundamenta el exa-
men de los dominios comunes del modelo de 
Schwartz (2011).

En relación con el desempeño económico 
de esta organización, según el informe de ges-
tión de 2012, se presenta una tendencia crecien-
te a partir del año 2005. La utilidad bruta para el 
2012 fue de $COP 2.308.836 millones (con un 

aumento del 8,7% respecto al 2011), correspon-
diente a un 25,2% de los ingresos operaciona-
les. Por otro lado, los gastos operacionales fue-
ron de $COP 1.882.422 millones (21% de las 
ventas), en tanto que el indicador EBITDA2 fue 
de $COP 758.405 millones (incremento respec-
to al año anterior de 7,5%). Los activos totales 
están valorados en $COP 10.031.667 millones, 
con un crecimiento de 5,6%, y los pasivos as-
cendieron a $COP 2.436.432 millones, con un 
aumento de 7,8%. El patrimonio presentó un 
crecimiento del 4,9%, al alcanzar los $COP 
7.595.235 millones (véase anexo 1).

 Los ingresos operacionales (correspon-
dientes a la venta de mercancía y otros negocios) 
de la compañía se muestran en la gráfica 1, y las 
utilidades netas se presentan en la gráfica 2. 

Fuente: Autores a partir de estados financieros (2010a).

Gráfica 1. Ingresos operacionales Grupo Éxito 
(cifras en millones de pesos)

Como se muestra en la gráfica 1, los in-
gresos operacionales de la compañía van en 
crecimiento, lo que representa un aumento pro-
medio del 17,7% anual. Se debe considerar que 
para el año 2007 el mayor incremento observa-

do (correspondiente a 59,9% respecto al 2006 
de los ingresos operacionales totales) fue prin-
cipalmente por consecuencia de la adquisición 
por parte del Grupo Éxito de la empresa Carulla 
Vivero S.A.
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En la gráfica 2 se identifica que entre el 
2009 y el 2012 la utilidad neta del grupo, se 
amplió de manera significativa ($COP 328.000 
millones), lo que implica que es una empre-
sa estable, sólida, económicamente rentable y 
sostenible. A la luz de estos resultados, se evi-
dencia que es una firma donde el dominio eco-
nómico es importante y para el análisis desde 
el modelo de Schwartz tiene un peso relevante, 
esto es, cumple con los objetivos de sostenibi-
lidad económica, lo cual representa el principio 
fundamental para el desarrollo de las prácticas 
de RSE (véase anexo 1, tabla 3, indicadores fi-
nancieros del Grupo Éxito). 

Análisis de los dominios comunes

 Dominio económico-legal: en cuanto el 
dominio económico-legal, se puede inferir, de 
los informes consolidados, que el Grupo Éxito 
obtiene importantes reducciones en sus impues-
tos sobre la renta derivados de sus actividades 
y prácticas relativas a inversiones en las comu-
nidades (donaciones-filantropía). Sin embargo, 
para tener más claridad sobre las causas de la 
reducción en el porcentaje pagado por impuesto 
sobre la renta, sería necesario que estos rubros 

Fuente: Autores a partir de estados financieros (2010a).

Gráfica 2. Comportamiento de utilidades netas Grupo Éxito 
(cifras en millones de pesos)

se discriminaran con más detalle en las notas de 
los estados financieros.

Las deducciones generales –según el Es-
tatuto Tributario colombiano en su artículo 
1053– son expensas necesarias (gastos realizados 
durante el año o periodo gravable en el desarro-
llo de cualquier actividad productora de renta, 
siempre que tengan relación de causalidad con 
las actividades productoras de renta), aportes pa-
rafiscales, cesantías, pagos a viudas y huérfanos 
de las fuerzas armadas, secuestrados o desapare-
cidos, y cuentas de manejo de tarjetas a personal 
jubilado que gane menos de un mínimo. 

En adición, el artículo 125 del mismo es-
tatuto, alude a las deducciones de impuestos por 
donaciones4 que en ninguno de los casos podría 
superar el 30% de la renta líquida (véanse algu-
nas particularidades en el Estatuto Tributario). 
Con base en el balance general, estados de re-
sultados e informe del Grupo Éxito (2005-2010) 
(2010a) se pueden calcular los porcentajes pa-
gados por concepto de impuestos sobre la renta. 
En la gráfica 3, se presenta una comparación 
entre el total de impuesto de renta, las utilidades 
antes de impuesto e intereses (UAII) y las uti-
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lidades netas. En esta gráfica se evidencia que 
para el periodo de tiempo comprendido entre el 
2011 y el 2012, las UAII son significativamente 
mayores con una variación promedio positiva 
de 39,8% (en comparación al intervalo tempo-

Gráfica 3. Tasa de impuesto de renta y complementarios 
(cifras en millones de pesos)

ral 2005-2010 con una variación de 31,4%). En 
otras palabras, la suma del total de UAII entre el 
2005 y el 2010 fue de $COP 173.575 millones, 
en tanto que para el 2011 y 2012 el valor total 
de UAII fue de $COP 490.878.

Fuente: Autores a partir de estados financieros (2010a).

De modo paradójico el valor pagado por 
concepto de impuesto ha disminuido, represen-
tó una tasa del 25,62% promedio anual sobre 

las UAII entre el 2005 y el 2010, mientras que 
para el periodo 2011-2012 el promedio fue de 
11,43% (gráfica 4).

Fuente: Autores a partir de estados financieros (2010a).

Gráfica 4. Evaluación del porcentaje de impuesto de renta
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Según los cálculos realizados con base en 
los informes financieros, se pudo determinar la 
tasa de impuesto de renta desde la proporción 
de esta cuenta respecto a la UAII (total de im-
puesto de renta y complementarios/UAII), esto 
se presenta en la gráfica 4. A pesar de que la 
tasa legal de impuesto promedio en el país es 
del 33% para las empresas, se identificó que 
desde el año 2008 la tasa aportada por el grupo 
es inferior. 

En síntesis, el análisis de este dominio co-
mún, permite mostrar que en general este grupo 
tiene grandes ventajas en la dimensión econó-
mica con respecto a su responsabilidad legal del 
pago de impuesto, de acuerdo con los informes 
financieros presentados por esta empresa.

Dominio económico-ético: para estudiar 
este dominio se seleccionó la relación entre el 
Grupo Éxito y sus proveedores, por considerar-
la suficientemente representativa en lo atinente 
al aspecto económico –allí los plazos de pago 
y descuentos son acordados y regulados por el 
Acuerdo de Buenas Prácticas, suscrito desde 
2003 entre la compañía y la Federación Nacional 
de Comerciantes [Fenalco]-, donde se encuen-
tran múltiples posibilidades desde la ética, pues 
el Grupo Éxito desempeña un papel relevante 
en el desarrollo de proveedores, en particular, 
las pequeñas y medianas empresas del país. Por 
ejemplo, de acuerdo con el informe de desarrollo 
sostenible memoria 2010, el 75% de los provee-
dores de Didetexco (filial textil del éxito) corres-
ponde a micro y pequeñas empresas5.

A la luz del informe financiero consoli-
dado para el 2012(a), el 96,1% del inventario 
es mercancía para la venta, esto es, proveniente 
de los proveedores de producto terminado, lo 
cual reafirma el desafío en cuanto al aporte al 
progreso de los proveedores que son pymes y a 
la construcción de relaciones justas y prósperas 
para ambas partes.

En cuanto a la rotación de inventarios, se 
tiene que fue de 7,14 veces al año (cada 50 días 

al año) para el periodo 2012. Las cuentas por 
pagar rotaron 4,69 veces anuales (equivalentes 
a 77 días para realizar pago a proveedores) para 
el mismo periodo. Por otro lado, el 95% de los 
ingresos deriva de la venta de mercancía, y las 
compras hechas por los clientes son de conta-
do, lo que permite a este grupo obtener flujo de 
caja rápidamente (véase anexo 1, tabla 2) para 
la realización de otras inversiones.

Es significativo señalar que en el ma-
nual de proveedores de Almacenes Éxito S. A. 
(2012b) existen políticas como las siguientes:

•  El proveedor debe participar activamente en 
el programa de Impulso y Mercadeo desarro-
llado por la organización de manera coordina-
da con la compañía y en cumplimiento de las 
condiciones particulares pactadas con esta. 

•  Cuando se presente excesos de inventarios 
las partes podrán acordar las estrategias co-
merciales para solucionar tal situación.

•  En los eventos en que Almacenes Éxito S. A. 
tome en forma autónoma la decisión de rea-
lizar una promoción, podrá invitar a los pro-
veedores a colaborarle en los costos en que 
hayan incurrido.

•  Desarrollar conjuntamente con la organiza-
ción programas para el control de la merma 
de mercancía. Se entiende por merma la dife-
rencia entre el inventario teórico y el inven-
tario físico de mercancía y puede ser causada 
por averías, robos, etc.

Desde el punto de vista de la administra-
ción financiera, puede calificarse de buena esta 
estrategia, pues el flujo de caja es alto, lo cual 
es conveniente para su negocio, sin embargo, 
los proveedores son quienes asumen los riesgos 
financieros y los que deben cubrir los costos por 
adelantado con otras fuentes de financiación y 
otras expensas por la garantía de la mercancía 
suministrada a los Almacenes Éxito S. A. De 
este modo, se reconoce la existencia de oportu-
nidades de mejora para el Grupo Éxito respec-
to a prácticas de RSE que permitan un balance 
entre la dimensión económica y la dimensión 
legal, generando así mayores beneficios para 
stakeholders como los proveedores.
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Dominio económico-ético: para el análisis 
de este dominio, es preciso aclarar que la infor-
mación obtenida hasta el 2010 (datos secunda-
rios) indicaba una relación desbalanceada entre 
los empleados y los beneficios obtenidos por el 
Grupo Éxito. A continuación se describen las 
condiciones de contratación que ayudan a saber 
que existía mayor relevancia en el componente 
económico para la empresa, en comparación con 
la dimensión ética respecto a los beneficios per-
cibidos por aquellos empleados que cumplían 
una función misional de la firma (empacadores).

En lo que atañe al dominio común eco-
nómico-ético, se estudió la contratación de tra-
bajadores (hasta el año 2010), en específico, 
aquellos que laboran en las cajas registradoras 
como empacadores. Hasta entonces la contrata-
ción se hacía a través de las cooperativas de tra-
bajo asociado CreSer, Nacer y Futuro (creadas 
únicamente para abastecer la demanda de mano 
de obra de Almacenes Éxito S. A.), función que 
se considera una actividad misional permanente 
dentro de este tipo de negocios6.

Por otro lado, se tiene que en el año 2009 
el Grupo Éxito requirió los servicios de 3.275 
personas asociadas a cooperativas de traba-
jo, para el año 2010 este número aumentó a 
4.196 (incremento del 28,1%)7; no obstante, 
según información consignada en el periódico 
El Colombiano del día 2 de junio de 2011, el 
presidente operativo de Almacenes Éxito S. A., 
Carlos Mario Giraldo Moreno, afirmó que viene 
en aumento el número de empleados directos 
en el cargo de empacador desde el año 20098. 
Esto daría a entender que el Grupo Éxito, a tra-
vés de la figura de las cooperativas de trabajo 
asociado, estuvo manejando vínculos laborales 
bajo el manto de relaciones directas con perso-
nas jurídicas del tipo de las cooperativas de tra-
bajo asociado, que se convertirían en empresas 
de intermediación laboral9 (los cuales asumen 
todas las responsabilidades laborales).

Lo anterior muestra una ambigüedad en-
tre los datos presentados en el informe y en la 

afirmación del presidente operativo, quedando 
en duda la claridad y veracidad de la informa-
ción que se presentó de cara a la sociedad10.

Al estudiar el informe del año 2011 se 
identificó que las políticas de contratación cam-
biaron. El Grupo Éxito hace un reconocimiento 
a la exigencia de la legislación colombiana con 
respecto a la contratación del personal que rea-
liza una actividad misional de su negocio como 
lo es el empaque; es decir, esta empresa reporta 
para este año la vinculación de 6.600 personas 
en funciones de empaque y operativas, antes 
realizadas por las cooperativas. 

Dominio económico-legal-ético: en el 
estudio del dominio económico-legal-ético se 
hace una revisión de las relaciones del Grupo 
Éxito y su fundación, lo que permite dar cuenta 
de los aspectos más visibles de la información 
publicada por esta organización hasta el año 
2010. En esta sección se presentan los princi-
pales datos del balance social y el análisis que 
enlazan la RSE, el marketing dirigido a lo so-
cial y los beneficios económicos y reputaciones 
percibidos por el Grupo Éxito, gracias a sus do-
naciones y a la filantropía de sus clientes. De 
acuerdo con el documento de la “Memoria de 
sostenibilidad del Grupo Éxito 2010” (Grupo 
Éxito, 2010b), se donaron $COP 2.216 millones 
(en dinero) distribuidos entre: Fundación Éxito 
($COP 1.563.028 millones equivalentes al 70% 
de las donaciones), el 30% restante es asignado 
a: Proantioquia, Fondo Nacional Económico, 
Fundación Lógica, Asociación Tejido Humano 
y a la Alianza Cultural Colombo Francesa; y 
se hizo una inversión en las comunidades por 
$COP 1.772 millones.

En la gráfica 5, se puede observar que el 
mayor porcentaje de donaciones a la Fundación 
Éxito para los años 2009 y 2010, lo realizaron 
los clientes de Almacenes Éxito S. A. equiva-
lente al 61% del total de los ingresos, mientras 
el Grupo Éxito tiene una participación en las 
donaciones del 22%, las cuales se distribuyen 
así: alimentos ($COP 2.441 millones), reciclaje 
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($COP 5.229 millones), mercancías averiadas 
($COP 184 millones), ventas de bodega ($COP 
101 millones), donaciones de Didetexco ($COP 
91 millones) y artículos para bebés ($COP 67 
millones).

Según el sitio web de la Fundación Éxito 
(2011), para el año 2011 los aportes del Grupo 
Éxito a la fundación correspondieron al 54% del 

total de aportes ($COP 11.306 millones entrega-
dos en las modalidades de reciclaje de empaques 
y envases, aprovechamiento de alimentos y dine-
ro). Los aportes de los clientes a través del pro-
grama “Goticas” fueron del 26% ($COP 5.401 
millones), por su parte, los empleados del Grupo 
Éxito tienen una participación del 3% ($COP 
624 millones) y la fundación reportó una gene-
ración de $COP 3.182 millones (véase gráfica 5).

En relación con la gráfica 5 e información, 
es posible deducir que el aporte del grupo a su 
fundación se incrementó en el 2011 considera-
blemente con respecto a los años precedentes. 
En comparación con los aportes de los clientes, 
el Grupo Éxito aumentó su participación; sin 
embargo, la brecha entre dichos aportes y la uti-
lidad neta es cada vez más notoria, tal y como 
se observa en la gráfica 5. 

Teniendo en cuenta los principios de 
responsabilidad social planteados por Carroll 
(1991), la empresa que está obteniendo mayores 
rendimientos de su negocio tendría que retribuir 
a través de acciones de RSE al entorno social 
del cual se beneficia. De igual manera, la socie-

Fuente: Autores a partir de estados financieros (2010a).

Gráfica 5. Aportes a la Fundación Éxito
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dad espera que las empresas ayuden a cumplir 
su desarrollo económico en el marco normativo 
establecido por el sistema legal de la sociedad. 
No obstante, es necesario replantear las políticas 
tributarias que imponen a las pequeñas empresas 
una responsabilidad similar a las grandes compa-
ñías, y que limita el crecimiento de las mismas e 
indirectamente favorecen a las firmas de mayo-
res utilidades debido a su músculo financiero. La 
responsabilidad social corporativa podría orien-
tarse hacia políticas de equidad en relación con 
el pago de impuestos acorde con las utilidades y 
beneficios percibidos por las empresas.

En cuanto al manejo de la imagen por 
parte del Grupo Éxito, se pudo identificar que 
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existe un interés por mostrar indicadores so-
bre responsabilidad social mediante encuestas 
a los stakeholders (Grupo Éxito, 2010b) defi-
nidas por herramientas como el GRI y el Eu-
ropean Transparency Initiative (ETI). Es vá-
lido expresar que el número de convocados y 
participantes efectivos en dicha consulta no es 
suficientemente representativo para hacer in-
ferencia estadística sobre la población de los 
stakeholders de la empresa, pues por ejemplo, 
tan solo 0,46% de los empleados diligenciaron 
la encuesta (292 trabajadores de 62.796 para 
el 2010). Situación análoga para los clientes y 
vecinos consultados (100 encuestados respec-
tivamente) que ni siquiera representan el flujo 
de personas que visitan algunas de las sedes 
del almacén en un día. Lo dicho permite afir-
mar que el sentido de este tipo de reportes, pro-
mueve que las empresas realicen un mercadeo 
con orientación a la imagen corporativa, pero 
que no refleja las prácticas de RSE que se im-
plementan en los dominios ético y legal de un 
modelo de responsabilidad social integral; ade-
más, estas herramientas (como el GRI) son usa-
das por las empresas sin considerar, en algunos 
casos, la validez y significancia estadística (ya 
que la muestra para este caso no es representati-
va para hacer inferencia).

En consecuencia, es fundamental tener 
en cuenta la existencia de algunas críticas a los 
códigos éticos voluntarios, ya que estos son 
concebidos e interpretados como mecanismos 
de autorregulación de la acción, que constituyen 
principios demasiado abstractos y generales, 
de forma que, o bien son un mero ejercicio 
de marketing, esto es, que no sirven para su 
función, o bien solo sirven para introducir una 
versión moderna de la antigua censura (Cortina, 
& García, 2003).

Conclusiones

 Tal como lo plantea Adela Cortina 
(2008), la ética de la empresa es un requisito 
obligatorio para llevar a cabo la reparación del 
tejido social en una comunidad o en una socie-

dad. Por ello, la pregunta por una propuesta in-
tegral de RSE que cuestione las prácticas de las 
empresas en su contenido legal, ético y econó-
mico es pertinente. 

La aplicación de herramientas estandari-
zadas de carácter voluntario que permiten eva-
luar y comparar el desempeño de las organiza-
ciones en cuanto a la RSE, tales como el Pacto 
Mundial, ETI, GRI, entre otras, puede ser una 
forma objetiva y más clara de dar cuenta de las 
prácticas de las organizaciones de cara a la so-
ciedad. Sin embargo, con frecuencia el uso de 
estos códigos y normas voluntarias funcionan 
como estrategias reputacionales y económicas 
de legitimación; pero su alcance en lo atinente a 
la dimensión ética según el modelo de Carroll, 
puede ser limitado y cuestionable. Es decir, por 
lo común las empresas se empeñan más en tener 
un resultado económico, cumplir con los míni-
mos legales que le posibiliten cierta legitimidad 
en el contexto donde actúan, y se preocupan 
más en publicidad de las acciones filantrópicas 
mediante campañas de marketing social que de 
la ejecución de prácticas de RSE integrales.

En Colombia, no es frecuente encontrar 
información tributaria y legal suficientemente 
detallada de cada empresa que dé cuenta de las 
dimensiones económica, legal, ética y filantró-
pica de la RSE, y que permita identificar con 
mayor claridad cuáles son los beneficios para 
la organización y para la sociedad, y de igual 
manera reconocer las ventajas (económicas, re-
putacionales, de disminución de impuestos, so-
bre ventas, etc.) alcanzadas con las prácticas de 
marketing con causa social.

Los resultados del análisis del modelo 
de los dominios comunes de Schwartz (2011) 
proporcionan una mayor explicación, a través 
del estudio de criterios específicos, sobre la di-
ferenciación entre los beneficios de las prácti-
cas de RSE tanto para la empresa (beneficios 
en términos reputacionales11) como para la 
sociedad en general. En el caso estudiado, se 
identificaron algunas variables con las cuales 
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se pueden definir y diferenciar prácticas de res-
ponsabilidad social y de marketing, dado que se 
encontraron elementos que dieron cuenta de los 
dominios económico-legales, económico-éticos 
y económico-legales-éticos. 

En términos de los dominios del mode-
lo de Schwartz (2011) se puede concluir que 
en cuanto a la dimensión económica, el Grupo 
Éxito es un negocio rentable, no solo por su per-
manencia y tradición en el mercado, sino tam-
bién porque es capaz de generar riqueza a sus 
accionistas vía reducción del costo de ventas y 
a su ejercicio misional (el comercio al detal). 
En este sentido, no existe duda de que el Grupo 
Éxito es sólido y tiene un soporte fuerte para 
ejecutar una política integral de RSE.

Con respecto a los dominios comunes 
económico-ético y económico-legal se pudo 
dilucidar que la empresa, a pesar de sus ganan-
cias y rentabilidad, aporta en promedio menos 
impuestos (17,44% anual en los últimos siete 
años) que la gran mayoría de los contribuyentes 
(33%), gracias a las deducciones de impuestos 
por sus prácticas. Esto acarrea ciertos cuestio-
namientos a la legislación tributaria del país, y 

permite sugerir que el grupo tiene posibilidades 
de mejorar su aporte a la sociedad, a través de 
otras políticas de RSE que consideren el domi-
nio económico-legal en beneficio de la sociedad 
de una manera más balanceada. 

Asimismo, el Grupo Éxito tiene la opor-
tunidad de optimizar su política con los provee-
dores (principalmente las micro y pequeñas em-
presas), en términos de que puede asumir, por 
un lado, las responsabilidades por el daño de 
las mercancías (que por lo general es asumida 
por el proveedor); y por otro, sería importante 
que la empresa reduzca el lapso de tiempo para 
pago de los proveedores, ya que son estos quie-
nes, de alguna manera, responden por los costos 
financieros al dejar la mercancía en manos del 
grupo hasta que se cumpla el plazo estableci-
do de pago (en promedio 77 días) por el Grupo 
Éxito12.

En la Figura 2 se muestra un esquema 
(diagrama de Venn) que ilustra el análisis del 
Grupo Éxito a partir de los dominios del mo-
delo de RSE de Schwartz, donde se presenta la 
tendencia de los dominios comunes económico, 
ético y legal de la RSE de esta organización.

Fuente: Autores.

Figura 2. Análisis del Grupo Éxito a partir de los dominios del modelo RSE de Schwartz
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Se puede concluir de los resultados del 
estudio del Grupo Éxito obtenidos mediante 
la aplicación del modelo de los dominios de la 
RSE, que las actividades y prácticas de esta or-
ganización están más orientadas hacia estrate-
gias de tipo económico y financiero, así como 
de imagen; además, se observa específicamente 
que las prácticas del Grupo Éxito son más res-
tringidas en los dominios ético y ético-legal de 
la RSE. En otras palabras, no existe un balance 
entre estos tres dominios tal como se pretende-
ría para lograr prácticas de RSE efectivas y con-
fiables desde una perspectiva ética. 

Por último, es importante señalar la nece-
sidad de una comunicación clara y consistente 
sobre las prácticas de RSE, que facilite dife-
renciar estas con aquellas que corresponden al 
marketing social. Esto puede ser la clave para 
la construcción de confianza entre las organiza-
ciones y los stakeholders. Asimismo, se recono-
ce que la reputación de las empresas dependerá 
del grado de cumplimiento de los compromisos 
éticos que establezcan con las partes interesa-
das y, en concreto, con los ciudadanos de cada 
comunidad donde operen, lo cual constituye un 
desafío para las organizaciones que aspiran de-
sarrollar prácticas confiables de RSE.

Con relación a las limitaciones que se ha-
llaron en el desarrollo de este trabajo, se puede 
afirmar que la información financiera presenta-
da en los informes, en general, no refleja con 
claridad los rubros mediante los que se otorga 
algunas reducciones o deducciones en el pago 
de impuestos y otros beneficios de tipo tributa-
rio. En este sentido, se considera relevante que 
los informes que presenten estas organizacio-
nes describan con suficiente detalle cálculos y 
movimientos en la cuenta Total Impuestos de 
Renta y Complementarios, para que se pue-
da identificar con claridad y transparencia (tal 
como promueve el código ETI) las prácticas 
asociadas a los dominios comunes de la RSE, 
y los beneficios netos adquiridos por las em-
presas al recibir deducciones tributarias por sus 
actividades de tipo filantrópico o de marketing 

social. Con todo esto, es evidente que el balance 
social busca mejorar la reputación e imagen de 
la organización, pero en cuanto a la rendición 
de cuentas de las actividades sociales y de RSE 
el informe resulta limitado. 

Notas

1 En esta propuesta, Schwartz (2011) 
plantea que la dimensión filantrópica del modelo 
de Carroll debe integrarse a las responsabilidades 
ética y económica, ya que en algunos casos es 
difícil distinguir entre actividades éticas (en los 
dos ámbitos: teórico y práctico) y filantrópicas, 
porque dichas actividades podrían tener cimien-
tos en intereses económicos.

2 Utilidad operacional de caja o en efecti-
vo, es decir, la utilidad que genera un negocio en 
su explotación misional. Ingresos operacionales 
menos costos operativos menos gastos operativos.

3 Recuperado de http://www.estatutotrib-
utario.com/procesa1.php?texto=105.

4 Clases de donaciones: a) donaciones que 
no tienen límite; b) donaciones que se circunscri-
ben al 30% de la renta líquida; c) donaciones 
que otorgan sobre deducciones del 125% que 
se limitan al 30% de la renta líquida, y d) dona-
ciones que otorgan sobre deducciones del 125% 
que se limitan al 20% de la renta líquida.

 5 Recuperado de http://www.cecodes.
org.co/reportes/archivos/grupoexito/memoria-de- 
sostenibilidad-2010.pdf

6 Al revisar en el 2010 los requisitos de in-
greso a la cooperativa CreSer, se encontró que se 
restringe la admisión a aquellos jóvenes que sean 
cabeza de familia, esto cuestiona las políticas de 
RSE (la equidad en el acceso a las oportunidades 
laborales, para todos los jóvenes estudiantes) en 
la cadena de suministro del Grupo Éxito. 

7 Por ende, se hace importante indagar por 
las prácticas de responsabilidad que tiene el Gru-
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po Éxito con sus empleados, cuando los contrata a 
través de una cooperativa (Nacer, CreSer y Futu-
ro), sabiendo que el trabajo de empacador es una 
labor permanente y necesaria para el negocio.

8  “[…] avanzar en el proceso de contratación 
directa de empleados que estaban vinculados a 
través de terceras personas, es decir, por empre-
sas temporales y cooperativas. En 2009 y, desde 
entonces, el Éxito ha contratado directamente a 
6.250 personas […]”. Recuperado de http://www.
elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gru-
po_exito_vincula_2500_empacadores/grupo_exi-
to_vincula_2500_empacadores.asp.

9 Depositado en el decreto 2025/2011 
que reglamenta la contratación a través de las 
cooperativas de trabajo asociado por lo cual, por 
el mero cumplimiento de la ley, el Grupo Éxito 
y en general todos los almacenes de cadena 
deben modificar la forma de contratación.

10 Según el empresario, el costo laboral de 
cambiar el tipo de contratación de los empaca-
dores supera los $COP 70.000 millones por año. 
El Grupo Éxito por medio del contrato a través 
de cooperativas, puede evitar ciertos costos 
laborales. Sin embargo, el personal requerido 
en toda empresa pública o privada para la eje-
cución de actividades misionales permanentes, 
no podrá estar vinculado mediante cooperativas de 
servicio de trabajo asociado que hagan interme-
diación laboral o en ninguna otra modalidad de 
vinculación que afecte los derechos constitucio-
nales, legales y prestacionales consagrados en 
las normas laborales vigentes.

11 Es decir, la empresa orienta sus esfuer-
zos comunicacionales de sus prácticas de RSE a 
estrategias de marketing, las cuales buscan me-
jorar su reputación e imagen.

12 Cálculos propios a partir de informes fi-
nancieros (2005-2012) del Grupo Éxito (2012a).

13 La razón corriente señala la cantidad en 
dinero del activo que es soportada por un peso 

del pasivo, para el 2010 (1,05), indica que por 
cada peso del pasivo corriente se tienen 1,05 
pesos de activo corriente. La prueba ácida, se 
interpreta de igual manera que la razón corrien-
te, la única diferencia es que para su cálculo no 
se incluyen los inventarios. La interpretación de 
estos resultados, se puede generalizar para cada 
uno de los indicadores, donde el valor presen-
tado en la tabla indica la cantidad de dinero del 
denominador, que puede ser soportado por el 
rubro en el numerador.
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Anexo 1
Tabla 1. Principales resultados en el balance general consolidados

Cuenta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activo corriente 695.281 906.962 1.866.694 1.674.645 1.709.241 2.021.255 3.647.284 4.018.132

Activo no corriente 2.347.793 2.701.720 4.282.662 4.533.711 4.615.810 4.619.193 6.161.111 6.303.870

Pasivo corriente 952.031 978.778 1.369.113 1.833.241 1.559.192 1.924.992 2.137.163 2.428.208

Pasivo no corriente 85.702 406.496 1.270.877 850.653 603.567 300.032 423.991 288.337

Patrimonio 2.003.974 2.221.929 3.385.261 3.389.320 4.158.827 4.412.848 7.237.724 7.591.779

Intereses minoritarios 1.367 1.479 124.105 135.142 3.465 2.576 9.517 13.678

Fuente: Estado de resultados (Informe y Balance Grupo Éxito). 
Nota: Cifras en millones de pesos.

Tabla 2. Política de inventarios y cuentas por pagar

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rotación de inventario 
total (veces) 5,74 5,9 5,59 5,65 6,5 6,71 6,92 7,13

Política de días de inventario 62,69 61,04 64,39 63,72 55,36 53,62 51,97 50,43

Costo de ventas (cmv) (costos 
operacionales) 2.663.715 3.206.763 5.158.086  5.361.157

 
5.243.066 5.646.083 6.610.665 7.559.872 

Inventario total 463.869 543.743  922.540 948.918 806.283 840.909 994.501 1.106.138 

Proveedores (cuentas por pagar 
a proveedores) 413.144 486.091 805.604 904.289 972.810 1.089.877 1.443.809 1.654.026 

Rotación de cuentas por pagar/
proveedores (veces) 7,57 6,76 6,87 5,96 5,24 5,21 4,69 4,64

Política de cuentas por pagar/
proveedores (días) 47,55 53,24 52,38 60,43 68,66 69,07 76,84 77,62

Rotación de caja total 
(veces) 42 32,7 30,1 36,9 16,8 16,8 5,64 6,10

Política de caja mínima (días) 8,57 11,02 11,95 9,75 21,46 21,46 63,82 59,02

Fuente: Autores (adaptado de Informe y Balance Grupo Almacenes Éxito S. A.). 
Nota: Cifras en millones de pesos.

Tabla 3. Indicadores financieros

Índices de liquidez (veces) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Razón corriente 0,73 0,93 1,36 0,91 1,10 1,05 1,71 1,65

Capital de trabajo neto/ingresos operacionales 129.460 157.086 421.422 302.809 64.297 92.573 121.608 188.108

Prueba ácida de inventarios 0,24 0,37 0,69 0,40 0,58 0,61 1,24 1,20

Proveedores/inventarios mercancía 0,89 0,89 0,87 0,95 1,21 1,30 1,45 1,50

 Índices de endeudamiento (%)

Endeudamiento financiero
(deuda financiera/total activos) 0,01 0,05 0,01 0,08 0,04 0,05 0,01 0,00

Apalancamiento financiero(utilidad operativa/
utilidad antes de impuestos) 1,51 1,39 1,43 1,54 1,31 1,11 1,00 0,88

 Índices de rentabilidad (%)

Rentabilidad del activo(utilidad operacional/total 
activo) 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05

Rentabilidad del patrimonio 
(utilidad neta/patrimonio) 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06

Fuente: Autores (adaptado de estado de resultados, Informe y Balance Grupo Éxito)13.




