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Resumen: La industria de restauración es uno de los sectores más importantes en México, por lo que requiere investigación para 
difundir el conocimiento sobre cómo mejorar esta industria. Una mejora que puede ocurrir a través de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y hay muchos autores en la literatura y organizaciones que discuten los elementos de la RSC. Ríos, López y López, 
2015; Libro blanco, 2011; CEMEFI, 2008; Cortina, 2009; Comisión Europea, 2007; Correa, Flyn y Amit, 2004; Green Book, 2001, 
indican que el RS debe integrar elementos como la sociedad, el medio ambiente y la economía, mientras que Counraud, Ojeda y Lira 
(2015), consideran a la RSE como el medio para obtener una certificación de empresa socialmente responsable. Se necesita un enfoque 
sobre la RSE en el municipio de Celaya debido a la importancia del municipio en la economía del estado de Guanajuato. A pesar de la 
información actual en RSC, los estudios relacionados con la industria restaurantera en Celaya son escasos. Por lo tanto, este artículo 
tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura sobre RSC, específicamente en Celaya, así como en la industria restaurantera, 
dando una visión más clara de lo que sucede con los Restaurantes y la RSC en este municipio. Además, se establecieron indicadores 
de evaluación de RSC y posibles consideraciones para la industria de restaurantes. Dada la limitada información proporcionada por la 
literatura sobre esta industria en Celaya, se considera la necesidad de produndizar la investigación sobre los beneficios y la presencia de 
la RSE en los Restaurantes de Celaya, para permitir que los empresarios adopten estrategias de RSE.

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, restaurantes, Celaya, Guanjuato, Medio social, Medio Ambiente, Desempeño 
de las empresas, Grupos de interés.

Abstract: The Restaurant Industry is one of the most important sectors in Mexico, so it requires research to disseminate the 
knowledge about how to improve the same industry. An improvement can happens through the Corporate Social Responsibility and 
there are many authors in the literature and organizations that discuss the elements of CSR. Ríos, López and López, 2015; White Book, 
2011; CEMEFI, 2008; Cortina, 2009; European Commission, 2007; Correa, Flyn and Amit, 2004; Green Book, 2001, indicate that the 
SR should integrate elements such as society, environment and economics, while Counraud, Ojeda and Lira (2015), consider CSR as the 
means to obtain a socially responsible company certification. An approach about the CSR in the municipality of Celaya is needed due 
to the municipality’s importance in the economy of the state of Guanajuato. Despite the modern information in CSR, studies in relation 
to the restaurant industry in Celaya are scarce. Therefore, this article aims to conduct a review of the literature on Corporate Social 
Responsibility, specifically in Celaya, as well as on the restaurant industry in Mexico and Celaya, giving a clearer vision of what happens 
with Restaurants and the CSR in this municipality. In addition, CSR assessment indicators and possible considerations for the Restaurant 
Industry were established. Given the limited information provided by the literature on this industry in Celaya, we consider the necessity 
of more research about the benefits and the presence of CSR in Celaya Restaurants, to allow entrepreneurs adopt CSR strategies.

Key words: Corporate Social Responsibility, restaurants, Celaya, Guanajuato, Social environment, Environment, Performance of 
companies, Interest groups.
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I. INTRODUCCION 

Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) es un término del cual se menciona 
desde tiempos pasados, cuyo concepto se 
remonta a 1967 a.C., mencionado por pri-
mera vez en el libro Los Gathas de Zaratrus-
ca, como “Vohu Khstahra Vairya”, haciendo 
referencia a tres principales dimensiones 
“los buenos pensamientos, las buenas pala-
bras y las buenas acciones” (Abreu y Cruz, 
2011; Ojeda, López y Valdez, 2015). 

Hoy, ese concepto acuñado es lo que se 
denomina como Responsabilidad Social 
Corporativa, y es de primordial importancia 
para las empresas modernas, las cuales son 
cada vez más conscientes de los beneficios 
que conlleva tener un comportamiento de 
responsabilidad social en sus organizacio-
nes (Wang, Tong, Takeuchi y George, 2016; 
Conraud y Ojeda, 2016), así como de las 
consecuencias y la presión social que ha ido 
incrementando para adoptar este comporta-
miento en sus organizaciones (Schrempf-
Stirling, Palazzo y Phillips, 2016; McWi-
lliams, et al, 2006).

Los ejecutivos de las empresas en dife-
rentes partes del mundo, han adoptado la 
RSC considerando que su adopción varía de 
acuerdo a las naciones, regiones o tipo de 
empresa. Donde, de acuerdo a las definicio-
nes, la adopción de RSC, incluyen activida-
des que incorporan características sociales 
en sus productos o procesos de manufactu-
ración; mejoras en sus practicas de recursos 
humanos; y las consideraciones del medio 
ambiente en sus decisiones corporativas 
(McWilliams et al, 2006; Conraud y Ojeda, 
2016).

En general, la RSC es de gran importan-
cia tanto para las empresas como para sus 
clientes. Su implementación es tan necesa-
ria y aprobada debido a que al hacer cambios 
las empresas en sus políticas empresariales 
con enfoques de RSC, se genera una ven-
taja competitiva empresarial contra aquella 
empresa que no lo implementa (Conraud 
y Ojeda, 2016). De acuerdo a Ríos, Ferrer 
y López (2013), la responsabilidad social 
puede ser adoptada por las empresas por 
considerarla como una estrategia de compe-
titividad, una moda o una necesidad filan-
trópica y ética. Sea por estas u otras razo-
nes, de manera voluntaria u obligada, y ante 
la presión de sus propios grupos de interés, 
las empresas de cualquier tamaño han de-
mostrado su preocupación por incorporarla 
a su modelo de negocio. 

Por ello, las empresas además de llevar a 
cabo la elaboración de sus productos, ven-
ta o prestación de servicio de calidad, debe 
comprometerse a atender aspectos como el 
marketing social, la retribución económica 
de su capital humano, apoyo a la comuni-
dad, pago de impuestos, generación de utili-
dades, generación de empleos, capacitación 
ambiental, salud y seguridad laboral (Car-
dona y Hernández, 2012; Conraud y Ojeda, 
2016; Kang et al, 2016; Rebeil y Sánchez, 
2008) 

La RSC puede adoptarse en cualquier 
tamaño de empresa o sector  de actividad 
que se decida. La Responsabilidad Social es 
un tema muy relevante puesdurante muchos 
años, las universidades han investigado 
acerca de la RSC en los diferentes sectores 
organizacionales. Este tema es importante 
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de analizar debido a que las empresas en-
frentan grandes retos éticos, ambientales y 
económicos donde requieren una orienta-
ción ante las presiones sociales y organiza-
ciones para que puedan llevar una gestión 
ética y con RSC (Conraud y Ojeda, 2016). 
Sin embargo el sector turístico es de los 
pocos estudiados y la literatura es escasa 
(Peña, Serra & Ramón, 2017; McWilliams, 
et al, 2006), dentro del sector turístico, uno 
de sus pilares es la Industria  Restaurantera. 

Guanajuato ocupa el sexto lugar en tu-
rismo en México, donde su crecimiento ha 
sido exponencial desde el 2013, siendo el 
segundo sector que genera mayor empleo 
en el estado. Ha crecido de tal forma que 
por año ha superado los 50 mil millones de 
pesos en derrama económica (Secretaría de 
Turismo, 2008). Específicamente en Celaya 
el sector turístico se ha visto beneficiado por 
instalaciones de empresas del sector auto-
motriz. Desde el 2013, Celaya, junto con 
Salamanca, León y Silao, han incrementa-
do su turismo, siendo incluso los estados 
con mayor ocupación hotelera en el estado 
y hasta la fecha han llegado a vivir más de 
3500 japoneses (De Anda, 2017; Mentado, 
2013a; Mentado, 2013b). Esta situación ha 
llevado a Celaya a aumentar su capacidad 
hotelera, su disponibilidad de restaurantes, 
e incrementar los espacios de esparcimien-
to, entre otros. Además, ha llevado a un pro-
ceso de expansión de su oferta, generando 
nuevas estrategias de atracción como lo es 
la sustentabilidad y el ofrecimiento de pro-
ductos de manera creativa y responsable 
(De Anda, 2017). 

La RSC es un instrumento necesario 
ante un aumento de competitividad en un 

sector, donde las empresas se ven en nece-
sidad de mejorar sus sistemas para afrontar 
el aumento de mercado en dicho sector. La 
RSC en definitiva es una herramienta que 
apoya a mejorar la competitividad, la atrac-
ción y retención de empleados, así como la 
atracción de clientes (Figueroa, 2010). De 
tal forma que diversas empresas en Méxi-
co, incluso de la industria Restaurantera, 
adoptan actividades para demostrar su RSC 
(Alsea, 2015; Camacho y Pérez, 2013; Wal-
mart, s.f.)

Además, es importante considerar que 
el turismo sostenible requiere de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Es decir, 
se requieren de acciones con RSC para que 
exista un crecimiento en el sector turismo, 
se requieren estrategias de modernización, 
diferenciación en los servicios, conside-
raciones mediambientales, así como un 
equilibrio entre la eficiencia económica, 
conservación ambiental y equidad social  
(Coccossis, 1996; Cebrián, 2008).

Considerando el crecimiento del sector 
Turismo y en consecuencia la Industria Res-
taurantera en Celaya, Guanjuato,  y con ello 
la necesidad de un turismo sostenible y el 
papel de la RSC en el mismo, este artículo 
tiene como objetivo realizar una revisión de 
la literatura sobre la Responsabilidad Social 
Corporativa y su adhesión como práctica en 
la gestión de la industria de restaurantes en 
Celaya, Guanjuato, México. Con la finali-
dad de entender la importancia de la RSC 
en esta industria.

La investigación tiene por objetivo rea-
lizar una revisión de la literatura sobre la 
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Responsabilidad Social Corporativa, espe-
cificamente en Celaya, así como acerca de 
la industria restaurantera en México y en 
Celaya, dando una visión mas clara sobre lo 
que ocurre con los Restaurantes y la RSC en 
este municipio. 

Este trabajo esta estructurado en tres sec-
ciones. En la primera se presenta la intro-
ducción, donde se establecen los anteceden-
tes, la problemática que viven las empresas 
restauranteras, la justificación y objetivos 
de esta investigación. En la segunda sección 
se profundiza en los fundamentos teóricos 
sobre la Responsabilidad Social Corpora-
tiva en la industria restaurantera, en base 
a la literatura encontrada y por último las 
conclusiones del trabajo, incluidas en esta 
sección, las limitaciones y futuras líneas de 
investigación.

II. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

II.1. Orígenes del Comportamiento 
 Socialmente Responsable

En los años setenta, comenzaron a ocu-
rrir movimientos medioambientales, bus-
cando obtener un consumo responsable, 
denominado como el consumo verde, consi-
derado actualmente como uno de los inicios 
del consumo socialmente responsable (Gar-
cía, 2010; Hendarwan, 2002; Rocha y Mar-
tínez, 2016). En general, el consumo verde 
tiene relación con aquellos consumidores 
que buscan un consumo responsable, que 
no ponga en riesgo al medio ambiente ni a 
la salud de los consumidores. Así los consu-

midores ecológicos son más consientes de 
los efectos de un consumo poco responsable 
y se ven influenciados por diversos aspectos 
desde una educación medioambiental, hasta 
la implementación de valores familiares éti-
cos y morales (Llamas, 2007). 

Por otra parte, la Responsabilidad So-
cial ha evolucionado junto con la civiliza-
ción, tan es así que desde Platón, la iglesia, 
y diversos autores han desarrollado sus 
teorías sobre lo que implica este concepto, 
las estrategias de medición y una diversi-
dad de certificaciones de la misma (Ojeda, 
López,Valdez, 2015). 

“El concepto de responsabilidad so-
cial no es nuevo (…) experimentó un ma-
yor impacto con el libro Responsabilities 
of the Businessman, escrito por Howard 
R. Bowen en 1953, quien indico que los 
negocios deben considerar las implica-
ciones sociales de sus decisiones (…) 
con la siguiente definición: La responsa-
bilidad social empresarial considera se-
riamente los efectos de las acciones de la 
compañía sobre la sociedad” (Koonts y 
Weihrich, 2013) 

Por su parte, la Reponsabilidad Social en 
las organizaciones (Responsabilidad Social 
Corporativa) tiene gran influencia en la so-
ciedad, de tal forma que hasta un escándalo 
empresarial influye en el cambio en dicho 
concepto. Es claro que autores de investi-
gacion modernos, basan principalmente sus 
estudios en aquellas prácticas socialmente 
responsables de las empresas grandes, prin-
cipalmente multinacionales o transnaciona-
les (Ojeda, López y Valdez, 2015).
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II.2. El Concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC)

Las teorías en relación a la RSC entran 
en diferentes categorías, como instrumenta-
les, políticas, integradoras y éticas. Los con-
ceptos consideran desde la maximización de 
valor en los accionistas, hasta la inclusión 
de los Derechos Humanos en las políticas 
empresariales. Por lo que en general, existe 
una falta de uniformidad y entendimiento en 
el concepto de RS, lo que afecta al enten-
dimiento de su concepto y en consecuencia 
de su puesta en práctica (Garriga y Melé, 
2004; Peña, Serra y Ramón, 2017; Sánchez-
Fernández, 2013).

Existe una diferencia entre Responsa-
bilidad social de la empresa (RSE), Res-
ponsabilidad social corporativa (RSC) y la 
Responsabilidad Social (RS). La última se 
considera como el compromiso que tienen 
todos los miembros de una sociedad indi-
vidualmente y en conjunto para aumentar 
el bienestar de la sociedad local y global. 
La RSE ocurre dentro de una organización 
empresarial, donde incluye en su filosofía y 
actitud hacia los negocios, consideraciones 
no solo para la rentabilidad económica, si 
no también para mejorar el bienestar social 
de la comunidad y la preservación del me-
dio ambiente. Por su parte, la RSC incre-
menta la responsabilidad social dentro de la 
empresa incluyendo en sus actividades a las 
agencias gubernamentales y a otras organi-
zaciones, que busquen mejorar la sociedad 
(Fernández, 2011).

Por otra parte, la RSC en contables oca-
siones se considera equivalente a la res-

ponsabilidad social empresarial (RSE) y se 
define como la contribución voluntaria y 
activa al mejoramiento económico, social y 
ambiental (Santos, 2008).

En general, la conceptualización de la 
Responsabilidad Social Corporativa evolu-
ciona con el tiempo ante las demandas que 
se enfrentan las empresas, dificultando la 
obtención de una definición constante y sólo 
adaptada al objeto de estudio (Ojeda, López 
y Valdez, 2015; Sánchez-Fernández, 2010a; 
Sánchez-Fernández et al, 2010b). Para fines 
de este artículo se mencionan los siguientes 
conceptos de RSC:

Kotler y Lee definen RSC como “el com-
promiso adquirido para mejorar el bienes-
tar de la comunidad a través de prácticas 
empresariales discrecionales y contribucio-
nes realizadas con recursos corporativos.” 
(2005:48 tomado de Fernández y Cuadrado, 
2011).

La empresa que tiene RSC considera no 
solo los aspectos de ganacias económicas, 
tambiénse nutre e influye en su entorno, lo 
que le permite considerar objetivos labora-
les, ambientales, éticos y sociales (Añez y 
Bonomie, 2010). 

El concepto de RS está en continua evo-
lución, va adaptándose a las necesidades 
y tendencias del momento, por ejemplo la 
transparencia, el ambiente, los derechos 
humanos, derechos laborales entre otros 
(Sánchez-Fernández, 2014a; Sánchez-Fer-
nández et al, 2014; Sánchez-Fernández et 
al, 2014b). 
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La RSC tiene su atención principalmen-
te a realizar actividades atendiendo las ne-
cesitades de la sociedad, considerando las 
preocupaciones sociales y medioambienta-
les para sus operaciones y presencia en la 
sociedad (Cea, 2010; Gallo, 2008; Garri-
gues, 2005)

El Centro Mexicano para la Filantropia 
(CEMEFI, 2008) establece que: 

“La responsabilidad social empresa-
rial es el compromiso consiente y con-
gruente de cumplir integralmente con la 
finalidad de la empresa tanto en lo inter-
no como en lo externo, considerando las 
expectativas de todos sus participantes 
en lo económico, social o humano y am-
biental, demostrando el respeto por los 
valores éticos, la gente, las comunidades 
y el medio ambiente y para la construc-
ción del bien común” (CEMEFI, 2008). 

López (2013), menciona que cada país, 
mediante organismos y especialistas, desa-
rrolla su propio concepto de RSC. Se con-
sidera a la RSC desde un compromiso de la 
empresa para hacer el bien común, hasta una 
forma de gestión reflejada en la operación 
del negocio, centrandola en el área econó-
mica, social y ambiental. A su vez teniendo 
la finalidad de mejorar la competitividad de 
una empresa, solucionar retos del sistema 
economico moderno, asegurar la sustentabi-
lidad de los negocios y hacer el bien común 
a la sociedad en general. 

Por último,la competitividad y la Res-
ponsabilidad Social Empresarial están re-
lacionadas, pues al adoptar actividades so-

cialmente responsables y tener una imagen 
cívica, la empresa se considera un “diferen-
ciador en el mercado competitivo”. Lo que 
impulsa a diferentes sectores y específica-
mente al sector turismo, a adoptar una RSC 
(Peña, Serra y Ramón, 2017; Primolan, 
2014).

II.3.	Beneficios	de	la	Responsabilidad	
Social Corporativa

El comportamiento responsable de una 
empresa marca una diferencia ante su com-
petencia, dejandola en ventaja y con bene-
ficios tanto cualitativos como cuantitativos 
reflejados en resultados económicos (Rey-
no, 2006). De acuerdo a Alea (2007), los 
beneficiosque la Responsabilidad Social 
Corporativa trae a una empresas son: Favo-
rece la confianza y el sentido de pertenen-
cia de los empleados; aumenta la disposi-
ción hacia el trabajo, disminuye la rotación 
de personal y los costos de reclutamiento; 
beneficia la calidad y la imagen de la em-
presa, y con ella la satisfacción de los clien-
tes; contribuye a mantener la clientela y el 
acceso a nuevos mercados; incrementa el 
apoyo de la comunidad y de las autoridades 
locales; facilita el flujo de procedimientos 
y la seguridad; fomenta la reducción, reci-
claje y reutilización de recursos; permite el 
ahorro de grandes sumas, la recuperación de 
inversiones y la optimización de recursos; 
contribuye a la disminución de los gastos, 
al aumento de la productividad y al logro de 
las metas de la organización.

Otros beneficios relevantes, son que me-
jora la situación financiera de la empresa y 
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de su entorno (Garrralda, 2011; Baud y Du-
rand, 2012 y Cuervo, 2012), la relación con 
sus grupos de interés (Nieto, 2008), rendi-
miento (Jensen (2002) y Baron (2001), ge-
neración de valor y nuevas oportunidades 
de producir (Vaca, Moreno y Riquel, 2007; 
Nieto, 2008; y Díez, Blanco y Prado, 2010) 
y de negocio, y ventaja competitiva (Vaca, 
Moreno y Riquel, 2007; Nieto, 2008).

II.4. Características de la RSC

Las prácticas de RSC tienen presencia 
en diferentes partes del mundo, aunque su 
participación en las empresas se ve diversi-
ficado principalmente por la situación geo-
gráfica de la empresa, siendo afectado por 
cuestiones como la cultura, las instituciones 
y las legislaciones (Fanjul, 2010; Sánchez-
Fernández, M. 2013). A pesar de ello, exis-
ten ciertas características que distinguen a 
una empresa en RS.

Las características de la RSC incluyen 
actividades voluntarias con nueva pers-
pectiva, es activa, es decir que la empresa 
hace acciones concretas y muestra los co-
rrespondientes resultados. También incluye 
decisiones orientadas en las necesidades y 
expectativas tanto de los miembros de la 
empresa, como la sociedad y aquellos que 
tienen relación con la misma. Involucra as-
pectos económicos, sociales y ambientales. 
Va mas allá de cumplimiento exclusivo de 
normas y leyes, pues su labor social no solo 
incluye cumplir la ley, realizando activida-
des por encima de lo exigido, elpagarles a 
los empleados el sueldo mínimo o no otor-
garles vacaciones a las establecidas por la 
ley (Acata, 2012) no son acciones de una 

empresa socialmente responsable.

II.5. Indicadores para evaluar la 
 Responsabilidad Social 
 Corporativa

Actualmente las empresas que buscan ser 
socialmente responsables, asimilan diferen-
tes modelos acoplando sus propias dimen-
siones para autoevaluar su RSC. Tomando 
como principal, aspectos de índole social, 
económico, medioambiental e institucional 
(Chigne, 2013). Así, existen modelos ya es-
tablecidos por diferentes autores (Ver Cua-
dro 1).

Dentro de lo mencionado en el Cuadro 
1, es importante considerar que en referen-
cia a los Derechos Humanos tiene relacion 
a las cuestiones laborales de la empresa y 
las mejoras del entorno de sus trabajadores, 
el respecto y la no discriminación. Además, 
de acuerdo con ISO 26000, se debe asegurar 
que se cumplan las leyes y regulaciones na-
cionales e internacionales, así tener salarios 
dignos, días de descanso, respetar las jorna-
das de trabajo, asegurar el acceso a la salud 
y la seguridad, maternidad y el derecho a la 
libre asociación (Ramírez, Álvarez y Ruíz, 
2015). Además, es importante rescatar los 
indicadores que incluye Sánchez- Fernán-
dez (2013), aunque su definición sea enfo-
cada en el sector hotelero, este esta relacio-
nado con el sector turístico, el cual incluye 
la industria restaurantera, por lo que estos 
indicadores pueden ser de útilidad para me-
dir la RSC en Restaurantes. 

En lo que refiere a la responsabilidad so-
cial ambiental cada vez son más empresas 
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Cuadro 1
Indicadores que utilizan los organismos, y diversos autores para evaluar la 

Responsabilidad Social de las Organizaciones

ORGANIZACIÓN O AUTOR INDICADORES PARA EVALUAR
Ríos, López y Ferrer (2016) Incluye seis indicadores  en su escala propuesta para medir la RSC: Medio ambiente y 

compromiso social, desempeño, ética, cambios en el modelo de gestión, restricciones, 
competitividad.

Sánchez-Fernández  (2014c) En su investigación sobre La Teoría Institucional y la Responsabilidad Social 
Corporativa en el sector hotelero de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
evalúa el contexto, legitimidad, dimensión social, dimensión económica, dimensión 
ambiental y desempeño empresarial.

GRI (2014) Sus indicadores son: Gobierno Corporativo, Empleados, Medio Ambiente, Productos 
y Consumidores, y Comunidad y Sociedad.

Aranguren et al (2009) utiliza el 
GRI, aplicado a una Pyme española 
denominada: BETAPACK

Utiliza cinco indicadores: Gobierno corporativo, empleados, medio ambiente, 
producto y consumidores, comunidad y sociedad .

Altuna et al (2009), adaptado del 
GRI por Aragón et al. (2007). 
Pyme española, denominada: 
ENGRANAJES JUARISTI 

Las cooperativas promueven la educación y la formación de sus miembros, de los 
representantes electos y de los trabajadores de forma que estos puedan contribuir, 
eficazmente, para el desarrollo de sus cooperativas. Informan el público en general, 
particularmente los jóvenes y los líderes de opinión, sobre la naturaleza y las ventajas 
de la cooperación.

Y Aragón et al. (2007). Sus indicadores son: Gobierno corporativo, la familia y comunidad de personas, la 
propiedad familiar, las relaciones responsables con los agentes externos de la cada de 
valor,  la revitalización  del negocio y del medio ambiente.

Benito et al. (2009). Pyme española, 
denominada: Frutas Dioni

Utiliza indicadores internos y externos. 

Cajiga, J.F. (s.f.) de CEMEFI, 2008 Incluye cuatro principales dimensiones, Medio ambiente, Comunidad, Trabajo y 
Bienestar, y Vida Responsable; a su vez mide cuatro ámbitos de la RSC, los cuales 
son la Calidad de vida de la empresa, la Ética Empresarial, Vinculación de la empresa 
con la comunidad, Cuidado y Prevención con el medio ambiente, y Promoción de 
consumo responsable.

Cátedra BATCCA de Empresa 
Social y Responsabilidad Social 
Empresarial (2010). Y Artavia (2006) 

Utiliza las dimensiones de: Cumplimiento de leyes. ética y transparencia, desarrollo 
del capital humano, mitigación de impactos negativos, beneficios de colaboradores, 
proyección a familias, proyección a comunidad, proyección a nivel nacional o regional.

AUSJAL (2009) (Obtenido a través 
de Viteri-Moya et al, 2012)

Considera el Impacto cognoscitivo y epistemológico, impacto social, impacto 
organizacional, impacto ambiental.

Instituto ETHOS (2006) (Obtenido a 
través de Viteri-Moya et al. 2012)

Utiliza  los siguientes indicadores: Valores y transparencia, público interno, medio 
ambiente, proveedores, consumidores/clientes, comunidad, gobierno y sociedad. 
dimensiones: autorregulación de la conducta, relaciones transparentes con la sociedad, 
diálogo y participación, respeto al individuo, trabajo decente, responsabilidad frente a 
las generaciones futuras, gerenciamiento del impacto ambiental, selección, evaluación 
y asociación con los proveedores, dimensión social del consumo, relación con la 
comunidad local, acción social, transparencia política, liderazgo social.
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FUENTE: Elaboración Propia.

las que dentro de sus operaciones establecen 
mecanismos que buscan minimizar el im-
pacto ambiental provocados por sus proce-
sos de producción. En el caso de Guanajua-
to, hace falta una mayor sensibilización de 
otro grupo de interés de relevancia para las 
empresas que es la ciudadanía, para que se 
conscientice sobre los efectos ambientales a 
mediano y largo plazo (Conraud, Silvino y 
Rodríguez, 2015; INEGI, 2014). 

Las prácticas justas de operación según 
ISO 26000 son un componente esencial de 
la Responsabilidad Social, tener un com-
portamiento ético es fundamental para es-
tablecer y mantener relaciones legítimas y 
productivas entre las organizaciones. Es la 
conducta ética de una entidad en sus tran-
sacciones con otras organizaciones. Los 
asuntos relacionados con esta materia son 
los siguientes: Anticorrupción, Participa-
ción política responsable, Competencia jus-

ta, Promover la responsabilidad social en 
la cadena de valor, Respeto a los derechos 
de propiedad (Arredondo, Valadez y Téllez, 
2015).

Por otra parte, la magnitud de los benefi-
cios de la RSC es complicada de cuantificar 
dada la distinta naturaleza de cada empresa, 
sin embargo, existen presiones de consu-
midores, proveedores, sociedades, organi-
zaciones de activistas, inversionistas, etc. 
(stakeholders) que son los que promueven 
una mayor participación de las empresas 
en la RSC (Márquez, Quezada y Serrano, 
2015).

III. LA INDUSTRIA 
 RESTAURANTERA EN MÉXICO

En México, el criterio de clasificación re-
ferente al tamaño de la empresa es estable-

ORGANIZACIÓN O AUTOR INDICADORES PARA EVALUAR
British American Tobacco Caribbean 
& Central América, 2012.

Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético. respeto por los grupos de 
interés, respeto por la normatividad legal, respeto por las normas internacionales de 
comportamiento,  respeto por los derechos humanos

UNIAPAC Latinoamericana (2008). Ética y transparencia, calidad de vida, satisfacción de las necesidades materiales.
Pacto Mundial (Kofi, 1999) Derechos humanos, trabajo, medio ambiente, corrupción
Jones, Wynn, Comfort y Hillier 
(2007)

Investigación sobre 10 principales minoristas en el Reino Unido, cuyos indicadores de 
RSC son: Medio ambiente, mercado, lugar de trabajo y comunidad

INCAE (2014) Internas: Cumplimiento de leyes; ética y transparencia; mitigación de impactos 
negativos y Desarrollo del capital humano.
Externas: Beneficio a colaboradores; proyección a las familias; proyección a las 
comunidades; promoción a nivel nacional o regional.

Cuadro 1 (continuación)
Indicadores que utilizan los organismos, y diversos autores para evaluar la 

Responsabilidad Social de las Organizaciones
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cido por el Gobierno mexicano en el Diario 
Oficial de la Federación (2009), determinar-
do a partir del del número de trabajadores 
multiplicado por 10%; más el monto de las 
ventas anuales por 90%. Esta cifra debe ser 
igual o menor al Tope Máximo Combinado 
de cada categoría (ver Cuadro 2).

Por su parte, la industria restaurantera es 
definida por el INEGI como “unidades eco-
nómicas que ofrecen el servicio de prepara-
ción de alimentos para consumo inmediato 
y que se encuentran establecidas en áreas 
urbanas” (2014). Además se caracteriza por 
ser un industria que no puede formar inven-
tarios debido a que consiste en la obtención 
de platillos sin conservar ni envasar y para 
un consumo consiguiente a su elaboración 
(INEGI, 2014).

México es internacionalmente reconoci-
do por su calidad y variedad gastronómica. 
Actualmente uno de cada 10 restaurantes en 
el país es un restaurante, ya sea pequeño, 
mediano o grande, y va desde una tortería 
hasta las franquicias de alimentos, predomi-
nando las micro, pequeñas y medianas em-
presas (El empresario.mx, 2013). 

Así, en México la industria restaurante-
ra sigue creciendo. Hoy cuenta con más de 
450,000 establecimientos, que representan a 
más 200 mdp en ingresos. Guanajuato por 
su parte se encuentra entre los 7 estados con 
mayor número de establecimientos del país. 
Además, en el 2013, Guanajuato contaba 
con 23,187 restaurantes, con un crecimiento 
del 8.8 por ciento, siendo junto con Nayarit, 
los dos estados de mayor crecimiento de la 

*(Número de trabajadores x 10% ) + (Ventas Anuales x 90%)
FUENTE: Con base en el Diario Oficial de la Federación, 30 junio de 2009.

Cuadro 2
Clasificación	de	las	Empresas	en	México

ESTRATIFICACIÓN 

Tamaño Sector Rango de número 
de trabajadores

Rango de monto 
de ventas anuales 

(mdp)

Tope	máximo	
combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeñas
Comercio 11-30 $4.01-100 93

Industria y Servicio 11-50 $4.01-100 95

Medianas
Comercio 31-100

$ 100.01-250 235
Servicio 51-100
Industria 51-250 $ 100.01- 250 250

Grandes
Comercio 101 o más

Más de 250 Más de 250Servicio 101 o más
Industria 251 o más



Responsabilidad social corporativa: Restaurantes 

Estudios Turísticos n.º 211-212 (1er y 2º T 2017) 159

republica en ese año. Otro dato interesante 
es que Guanajuato es el octavo estado que 
realizó medidas en pro del medio ambiente 
en esta industria, además de incluir que solo 
un 4.1% de los establecimientos cuentan 
con equipo de cómputo (INEGI, 2014). 

IV. LA INDUSTRIA 
 RESTAURANTERA EN CELAYA

En Celaya la industria restaurantera ha 
crecido, debido al incremento de la indus-
tria y por ende el desarrollo económico de la 
región, de acuerdo con la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (CANIRAC) (Carmen 
Moreno citada por Melgoza, 2017:1), dicha 
Cámara afilia a este tipo de empresas y den-
tro de los servicios que proporciona a sus 

agremiados, hay programas de capacitación 
continua que ofrece a los directivos y perso-
nal de estos negocios sobre como atender y 
prestar servicio a los clientes. Promoviendo 
una competencia leal, entre sus agremiados 
que les “permita crecer a los restauranteros 
ya establecidos en la ciudad y que pueden 
competir con las grandes franquicias y ca-
denas de alimentos. para que se desarrollen 
y puedan competir con grandes”,  además 
de capacitarlos en el idioma japonés a me-
seros y personal de primer contacto con el 
cliente, así como es el primer organismo en 
esta región que se preocupa por la capacitar 
en el manejo de alérgenos en los restauran-
tes (Secretaria de Turismo, 2017). Sin duda 
son acciones que promueve en pro de que 
sus agremiados sean Socialmente Respon-
sables.

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados INEGI, 2014.

Gráfico	1
Número de establecimientos de la industria restaurantera 

en	Celaya,	Guanajuato,	México
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De acuerdo al Censo Económico de 2009 
de INEGI, Celaya contaba con 16,946 uni-
dades económicas , de las cuales 1,444  co-
rresponden a lo que denomina el gobierno 
como Sector Servicios de Alojamiento Tem-
poral y Restaurantes y Bares (Municipio de 
Celaya 2012).

Para 2017, las unidades económicas au-
mentaron en 25.462 y específicamente en 
Celaya, existen al menos 1.900 estableci-
mientos. Tal como se muestra en el Gráfico 
1el 96% son consideradas microempresas, 
sólo un 4% son pequeñas empresas y me-
dianas empresas se representan casi en nulo 
(0%) ya que solo se han indicado un res-
taurante con estas características. Curiosa-
mente el restaurante con mayor número de 
empleados (más de 50) es TOKS (INEGI, 
2017). 

IV.1. La Responsabilidad Social 
 Corporativa en el ámbito 
 Restaurantero

Como se mencionaba anteriormente la 
industria Restaurantera en México esta ma-
yormente conformado por las micro, peque-
ñasy medianas empresas (Pymes). Márquez, 
Quezada y Serrano (2015) mencionan que 
las Pymes son pequeñas y medianas unida-
des de negocio que tienen gran importancia 
en la economía de cada región y de los paí-
ses en general. 

En México, es necesario considerar que 
muchas empresas  la industria restaurantera 
tienen deficiencias y requieren de mayores 
prácticas de RSC. En algunas ocasiones 

muchos ni siquiera intentan entrar en el 
marco legal, o bien, buscan adoptar prac-
ticas de RSE sin comunicárselo a sus em-
pleados. Por otra parte, existen empresas, 
principalmente transnacionales (es decir 
mayoritariamente medianas y grandes em-
presas) que buscan lo contrario, como es el 
caso de TOKS, empresa con un crecimien-
to del 15% anual y con al menos 30 millo-
nes de clientes. Sus estrategias de RSE van 
desde la capacitación de sus empleados, el 
empoderamiento de comunidades desfavo-
recidas, y la obtención de certificaciones de 
calidad (ExpokNews, 2016). 

Por otro lado, dado que la concientiza-
ción no es un motivo por si solo para la im-
plantación de políticas de RSC, existen otras 
razones por las cuales los Restaurantes las 
implementan actualmente, estás incluyen el 
tener una estructura de esta industria,  una 
legalidad vigente, mejorar la imagen de la 
empresa, evitar relaciones públicas negati-
vas, ahorrar en costos, y fomentar actitudes 
socialmente responsables (Miller, 2011).

Es claro que la industria restaurantera, 
siendo una prestadora de servicios, requiera 
de prácticas de RSC. Tan solo en un estu-
dio realizado en Puerto Rico para la RSC 
en franquicias de comida rápida, se pudo 
observar que la responsabilidad social es 
muy importante para los consumidores, al 
igual que el obtener productos de calidad, 
que tengan políticas y programas de RSC, 
que cumplan con las ofertas que les ofrecen 
(Figueroa, 2010).

Por mencionar ejemplos de la adopción 
de actividades RS, dentro de esta industria 
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se han añadido productos sustentables para 
la elaboración de platillos y se han cambia-
do los productos de unicel por empaques de 
cartón. Otra idea de alto impacto es la del 
restaurante taiwanés creado en el 2007, Car-
ton King. Este lugar está basado completa-
mente en cartón reciclado: desde las mesas 
y sillas, hasta las paredes y el techo (López, 
L. 2015)

Por otra parte, Maigman y Ferrell (2004) 
consideran que las políticas de RSC son me-
ramente fórmulas de mercadotecnia cuando 
las empresas las adoptan por los beneficios 
meramente empresariales. Independiente-
mente de si es por eso o por una forma vo-
luntaria de ayudar a su entorno, los estable-
cimientos comerciales deben adoptar estas 
políticas desde un enfoque ambiental, laboral 
y de grupos de interés.

IV.1.1. La RSC en el Medio Ambiente

De acuerdo a López (2015) en Méxi-
co, la industria restaurantera es uno de los 
principales generadores de basuras y des-
perdicio de recursos, generan un problema 
ambiental cada vez más evidente a causa 
de los desperdicios. Por otra parte, aquellas 
empresas de esta industria que buscan rea-
lizar actividades socialmente responsables 
en esta dimensión ambiental, tienen una 
ventaja competitiva, debido principalmen-
te a que el 85% de los consumidores de los 
16 países más ricos del mundo (incluye a 
México), buscan cambiar sus hábitos de 
consumo a uno mas sostenible (Mendo-
za, 2012; López, 2015). Además de que la 
consideración del medio ambiente en sus 

políticas empresariales ayudan a reducir el 
consumo excesivo de recursos que dañan 
el medio ambiente, lo que puede benefi-
ciar tanto a la sociedad como a la empre-
sa. Actualmente en el país existen diversas 
empresas de la industria alimenticia que 
han fomentado una consciencia ecológica, 
como Jumex, Lala, Maseca, FEMSA, Bim-
bo, entre otros (López, 2015).

IV.1.2. La RSC en el Medio Laboral

La prevención de riesgos laborales es 
fundamental en la RS. Esto tiene importan-
cia desde la consideración de los derechos 
derechos fundamentales de los trabajadores, 
siendo esencial para el logro de la calidad 
de productos y procesos. Tener una cons-
ciencia laboral y políiticas empresariales 
que defienda los derechos de los trabaja-
dores genera una satisfacción, lo que a su 
vez afianza una mejor producción y la com-
petitividad de la empresa (Bestatren, Pujol 
2004, Marañón y Del Valle, 2011).

IV.1.3. La RSC por los Grupos de Interés

Los grupos de interés en una empresa, 
también denominados como stakeholders, 
no son siempre iguales y dependen mucho 
del tipo de empresa, su ubicación, sector de 
actividad, entre otros aspectos, pero en ge-
neral son los grupos internos o externos, los 
primeros son los que pertenecen a la estruc-
tura interna de la empresa (Gerencia, Ac-
cionistas y Trabajadores). Por su parte los 
externos son aquellos que existen fuera de 
la empresa, como los clientes, proveedores, 
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competencia, administraciones públicas y 
sociedades. 

Al ser grupos de interés tanto internos 
como externos, cada uno puede tener di-
ferentes demandas sobre la empresa para 
adoptar políticas de RSE, lo importante es 
la búsqueda de un equilibrio para satisfacer 
eficazmente las demandas. Por otra parte, es 
importante considerar que aquellos grupos 
de interés internos dentro de los Restauran-
tes deben incluir en sus actividades la co-
municación efectiva de que actividades de 
RSE se están realizando, de la misma forma 
que deben comunicar a aquellos steakhol-
ders externos (Korschun, 2014). Lograr sa-
tisfacer sustentablemente las demandas de 
los stakeholders es definitivamente una las 
principales consideraciones en las políticas 
de RSC.

IV.1.4. La RSC en el Desempeño 
 Empresarial

Dentro de los ejes principales de la RSC, 
se ubica el indicador económico, pues bien 
las empresas al adoptar la RS como parte de 
su modelo de negocios, han tenido resultado 
significativos en su desempeño empresarial. 
De acuedo con lo señalado por diversos au-
tores, han mejorado su desempeño financie-
ro (Aguilera et al., 2007; Roman, Hayibor 
y Agle, 1999) y el rendimiento empresarial 
(Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 
2012; Gallardo, Sánchez y Corchuelo, 2011; 
Pivato, Misani y Tencati, 2008)), mejorando 
la reputación de la empresa (Chen, Patten y 
Roberts, 2008).

V. ESTUDIOS SOBRE RSC EN 
 CELAYA, GTO.

Actualmente existen diversos estudios 
relacionados a la Responsabilidad Social 
Corporativa en el mundo, precisamente de-
bido a la necesidad de entender este concep-
to que cambia de acuerdo a diversos factores 
como la situación geográfica de la empresa 
y su giro. Sin embargo, considerando estu-
dios que establecen que los países subde-
sarrollados requieren de mayor adopción y 
reconocimiento de la RSC, es también ne-
cesario conocer todo investigaciones sobre 
el tema y más si se requiere de un lugar en 
específico dentro de un país. 

En México se han realizado diversos es-
tudios en relación a la RSE. Por ejemplo, en 
Valle de Toluca se obtuvo que existe un sen-
tido de filantropía lo cual puede ser un fac-
tor detonante de la práctica formal de RSE 
(Mercado y García, 2017; Sotelo y Durán, 
2015). Por otra parte, Muller y Kolk en el 
2009 analizaron la RSC frente la industria 
automotriz desde el ámbito ambiental, labo-
ral y comunitario, descubriendo que las em-
presas locales participan en RSC asociándo-
se con RSC de países desarrollados (Sotelo 
y Durán, 2015). García y Hernández (2010) 
analizaron la RSE en el sector de calzado 
en León, una industria bastante importan-
te en esta ciudad, encontrando que existía 
resistencia al concepto principalmente por 
la escasa promoción del mismo y por los 
costos que podrían conllevar su uso (Sotelo 
y Durán, 2015). Aunque más tarde Sotelo 
y Durán (2015) establecieron que existen 
empresas de León con interés en adoptar la 
RSE. 
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Rodríguez (2008) estableció que existe 
una relación estrecha entre la cultura y la 
RSE (Sotelo y Durán, 2015). Por otra parte, 
Ateaga, González, Mexicano (2016) con-
cluyen que específicamente en las Pymes 
guanajuatenses existe un campo fértil en re-
lación a RSC, tanto en conocimientos sobre 
lo que se aplica como RSE, y si el uso de las 
mismas son para cuestiones de mercadotec-
nia o realmente para el beneficio común. 

En Celaya, existen pocos estudios sobre 
la RSC, y más sobre un sector tan específico 
como lo es la Industria Restaurantera. Ló-
pez et al. (2011) demostraron que en Celaya, 
Gto, las empresas de la industria alimentaria 
que se comportaban más responsablemente 
eran aquellas que tenían más tiempo en el 
mercado. Por otra parte mencionan que las 
empresas implementan actividades de RSC 
de acuerdo al rendimiento que esperan ob-
tener, lo que implica que tener estas estrate-
gias es rentable “al atraer nuevos clientes, 
lograr fidelidad con los clientes actuales, 
generar confianza con los propietarios, ha-
cer más eficientes los procesos, reducir cos-
tos, mejorar calidad y atraer nuevas inver-
siones” (López, 2011).  En el 2012, Soto, 
López y López (2012), entrevistaron a dife-
rentes testimonios que reconocían el interés 
por acciones altruistas en pro ya sea de la 
calidad de sus productos, generar empleos, 
cumplir con la parte legal, o actividades am-
bientales, sociales y religiosas. Más tarde, 
Ríos, Ferrer y López (2013) establecieron 
que las empresas familiares en Celaya re-
lacionan en un 43% su actividad comercial 
con la RS, reconociendo la necesidad de 
apoyar a su comunidad, ofrecer servicios de 
calidad, entre otras actividades. 

Además Salazar en el 2013, realizó un 
estudio con 272 pequeñas empresas en Ce-
laya, concluyendo que menos de la mitad 
adoptaba la RSC, de las cuales enfocaban 
sus actividades en ámbitos ambientales, la-
borales y mercado social (Salazar, 2013). 
Aún así, es necesario que los empresarios 
generen conocimientos sobre los beneficios 
de la RSE

Por último, es importante mencionar que 
tan solo en Guanajuato, el consumo de la 
población es poco consiente de los benefi-
cios del consumo verde (Rocha y Calderón, 
2016) y por su parte son pocas las empresas 
que realizan actividades en pro del medio 
ambiente (INEGI, 2014). Realizar activi-
dades que incremente el consumo verde y 
generen un beneficio a la comunidad, empe-
zando tan solo con brindarles un servicio de 
calidad a los consumidores, es en definitiva 
un comienzo para las empresas a ser social-
mente responsables. La ventaja competitiva 
para las empresas que adoptan la RSC, en 
definitiva es más grande, considerando que 
tan solo en Celaya, las empresas en su ma-
yoría son micro y pequeñas empresas. El 
ejemplo claro de tener una ventaja competi-
tiva en el mercado es de la empresa grande 
y mexicana TOKS, que también radica en 
Celaya y es la única mediana empresa en el 
municipio (Camacho y Pérez, 2011; INEGI, 
2014).

VI. CONCLUSIONES

La Responsabilidad Social en general, 
ha ganado su auge a través de los años, 
principalmente por la necesidad de respon-
sabilizarse de las actividades que afectan 
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económicamente, social y ambientalmente. 
Hoy la Responsabilidad Social es también 
necesaria e implementada por las empre-
sas, principalmente por la ventaja competi-
tiva que implica el serlo a comparación de 
la competencia que no es implementa estas 
actividades.

La Responsabilidad Social Coporativa 
(RSC), también llamada como Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE), es un 
concepto bastante estudiado pero difícil 
de establecer ya que su concepto cambia a 
través del tiempo y situación geográfica en 
la que se encuentran las empresas. Pero las 
características notorias que no cambian es 
que las empresas socialmente responsables 
deben realizar actividades en beneficio de la 
empresa y lo que lo rodea, por lo que inclu-
ye aspectos ambientales, sociales y econó-
micos. Además, la RSC debe ser voluntaria 
y activa, así como debe ir más allá de lo que 
la ley exige. 

En general, la RSC tiene grandes venta-
jas, desde un aumento en la satisfacción de 
clientes, proveedores y empleados hasta un 
aumento de productividad empresarial. Es-
tas ventajas, tal como lo dicen Peña, Serra 
y Ramón (2017), otorgan la necesidad a los 
empresarios de impulsar actividades que los 
diferencien del mercado. Esto por su puesto 
no excluye a la industria Restaurantera. 

Celaya es un municipio de uno de los 
estados más importantes del país, y con un 
gran crecimiento económico debido a la 
presencia de otros sectores y de empresas 
internacionales, lo que ha implicado un cre-
cimiento en la industria restaurantera. Sin 
embargo, es importante rescatar que en este 

municipio existen muy pocos estudios sobre 
la implementación de la RSC, especialmen-
te en de los restaurantes y considerando que 
en su mayoría son pymes, en general es muy 
poca la implementación de RSC. En defini-
tiva, los beneficios que conlleva adoptar este 
tipo de estrategias, incita a la necesidad de 
establecer una cultura de RSC empresarial, 
en donde las empresas delaindustria restau-
rantera en Celaya incluyan indicadores para 
evaluar RSC, principalmente en el ámbito 
ambiental, laboral, de grupos de interés y 
desempeño empresarial.

Por último, dada la poca información que 
proporciona la literatura sobre estaindustria 
en Celaya, se resalta la necesidad de realizar 
más estudios que permitan a los empresa-
rios a adoptar estrategias de RSC. 

VI.1. Limitaciones de esta investigación

Esta investigación solo se realizó en base 
a la literatura, por lo cual está limitada en 
dos aspectos. El primero a la búsqueda de 
la industria restaurantera en la literatura, 
encontrando pocos estudios, que pueden no 
ser suficientes para lograr plasmar la impor-
tancia de esta investigación y la segunda 
que falta el análisis de los resultados del tra-
bajo de campo.

VI.2. Futuras líneas de investigación

La principal línea de investigación es 
analizar los resultados sobre la RSC en la 
industria restaurantera de Celaya a fin de 
establecer los indicadores que para el em-
presario le son significativos para ser social-
mente responsables.
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Otra línea de investigación es en referen-
cia a estudiar comoel  turismo se ha visto 
afectado  por la delicuencia en México y 
no es la excepción el  municipio de Celaya 
(Járez, 2017), siendo una llamada de aten-
ción a las autoridades para que tome medi-
das al respecto, pues se ven afectados los 
negocios como la  industria restataurantera. 
Recomendando realizar estudios de inves-
tigación sobte el impacto de la delicuencia 
en la industria restaurantera y si estos efec-
tos afectan su comportamiento socialmente 
responsable, además de realizar una investi-
gación sobre la Responsabilidad Social del 
Gobierno.
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