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CAPÍTULO 37 

EL EFECTO MODERADOR DE LA DIVERSIDAD  
DE GÉNERO EN LA RELACIÓN ENTRE LA DUALIDAD  
DEL CONSEJERO DELEGADO Y LA DIVULGACIÓN DE  

LA INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA 

INMACULADA BEL-OMS 
Universitat de València 

JOSÉ RAMÓN SEGARRA-MOLINER 
Universitat Jaume I de Castellón 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La sucesión de escándalos financieros, la crisis financiera mundial y la 
crisis sanitaria COVID-19 vivida en los últimos años han afectado a las 
percepciones de la fiabilidad y honestidad de los gerentes y el sistema 
de gobierno corporativo. Este hecho ha llevado a un mayor control de 
las empresas, por lo que los accionistas demandan más información fi-
nanciera, social y medioambiental (Young y Marais, 2012).  

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con 17 objetivos: (1) Fin de la pobreza; (2) Hambre 
cero; (3) Salud y Bienestar; (4) Educación de calidad; (5) Igualdad de 
género; (6) Agua limpia y saneamiento; (7) Energía asequible y no con-
taminante; (8) Trabajo decente y crecimiento económico; (9) Industria, 
innovación e infraestructura; (10) Reducción de las desigualdades; (11) 
Ciudades y comunidades sostenibles; (12) Producción y consumo res-
ponsables; (13) Acción por el clima; (14) Vida submarina; (15) Vida de 
ecosistemas terrestres; (16) Paz, justicia e instituciones sólidas; (17) 
Alianzas para lograr los objetivos. Éstos están basados en la premisa de 
que la humanidad sigue un modelo sostenible y estableciendo un plan 
para alcanzar los objetivos en 15 años. Sin embargo, el interés por los 
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temas ambientales, éticos y sociales de las empresas comenzó algunos 
años antes, desplazando así los intereses de los temas económicos (Kolk, 
2003) y enfatizando la divulgación de la información no financiera de la 
empresa (Cormier y Magnan, 2014). En este sentido, las empresas deben 
alcanzar sus expectativas financieras y no financieras bajo la presión de 
la transparencia, la ética y la fiabilidad, al mismo tiempo que atienden 
los intereses de las partes interesadas. En la actualidad, las empresas 
muestran interés por los temas financieros, económicos, sociales y me-
dioambientales. Así pues, las actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) se han convertido en un tema relevante para los re-
guladores, inversionistas, partes interesadas y académicos (Pucheta-
Martínez et al., 2019; Orazalin y Baydauletov, 2020).  

El concepto de RSC ha evolucionado en los últimos tiempos, en la ac-
tualidad se define como una forma de dirigir las actividades comerciales 
de la empresa basado en la gestión de los impactos ambientales, econó-
micos y sociales con la finalidad de mejorar su interacción con las partes 
interesadas. Además, Gray et al. (1996) definió el concepto de informe 
de RSC como un proceso de comunicación social y medioambiental que 
afecta a las empresas en las acciones económicas y a los grupos de inte-
rés. En otras palabras, el informe de RSC permite la divulgación volun-
taria de información sobre RSC a los grupos de interés y a la sociedad 
causados por las actividades cotidianas de la empresa (Jamali et al., 
2015). En esta línea, Carroll y Shabana (2010) evidenciaron que las em-
presas utilizan la divulgación de la información sobre RSC para incre-
mentar la transparencia de los temas ambientales y sociales y legitimar 
su posición con las partes interesadas. En línea con Deegan y Blomquist 
(2006), las empresas tienden a divulgar información sobre RSC ya que 
esto les genera mejor imagen corporativa e información útil para la toma 
de decisiones de inversión. Esto ha llevado a que la composición del 
consejo de administración sea un factor relevante para la divulgación de 
la información sobre RSC (Muttakin et al. 2018). La literatura previa 
centrada en el gobierno corporativo ha analizado diversas características 
del consejo de administración que influyen en la divulgación de la in-
formación sobre RSC como son los consejeros independientes (Cabeza-
García et al., 2017), institucionales (Samara y Berbegal-Mirabent, 
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2018), consejeros ejecutivos (Mohd-Ghazali, 2007), consejeras (Al 
Fadli et al., 2019) o las consejeras independientes e institucionales (Pu-
cheta-Martínez et al. 2019).  

La teoría de la agencia postula que la divulgación de la información so-
bre RSC reduce las asimetrías de información entre accionistas y geren-
tes (Jensen y Meckling, 1976), brindando información a los inversores 
sobre las relaciones entre las empresas y los empleados, el medio am-
biente y la sociedad. Es más probable que aquellas empresas con meca-
nismos de gobierno corporativo más sólidos garanticen la transparencia 
y la ética mientras continúan generando ingresos. Sin embargo, las em-
presas con mecanismos de gobierno corporativo débiles pueden sufrir 
presiones de partes interesadas poderosas para la divulgación de la RSC 
(Barakat et al., 2015) o pueden tener en su consejo de administración 
gerentes oportunistas, que utilizan estratégicamente la divulgación de 
esa información para su beneficio personal (Khan et al., 2013).  

En cuanto a la dualidad del consejero delegado y el presidente, es im-
portante marcar que la dualidad se produce cuando una misma persona 
ocupa el cargo de director general y de presidente del consejo de admi-
nistración (Oak y Iyengar, 2009). Estudios previos evidencian que la 
dualidad del consejero delegado y presidente conduce a una supervisión 
y un control del consejo más débil lo que resulta en un mayor riesgo 
corporativo (Brickley et al., 1994). En este sentido, autores como Li et 
al. (2013), muestran que las empresas donde existe dualidad en la posi-
ción de consejero delegado y presidente del consejo, esta figura tiene el 
control total y, por lo tanto, puede influir en las decisiones empresariales 
(Hermalin y Weisbach, 2003). Por otra parte, la teoría de la agencia tam-
bién respalda que la dualidad de los consejeros ejecutivos podría difi-
cultar la capacidad de los consejos de administración para controlar las 
estrategias y los planes de gestión (Hermalin y Weisbach, 2003), lo que 
dificultaría la divulgación de la información sobre RSC. La dualidad del 
consejero delegado y presidente también puede tener un efecto a través 
de su importante papel en la función de supervisión. En este sentido, 
estudios previos evidencian que la dualidad del consejero delegado 
puede utilizar la divulgación de la información sobre RSC como un ins-
trumento oportunista para mejorar su reputación, y aumentar la 
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divulgación de la información ambiental, social y la de gobernanza y, en 
última instancia, incrementar la transparencia (Schillemans, 2013). En 
el punto opuesto, la teoría de la administración que postula que los indi-
viduos alinearán sus intereses con los de la empresa (Davis et al., 1997). 
Esta perspectiva apoya la idea de que la dualidad del consejero delegado 
tiene una posición ventajosa ya que los consejeros delegados quieren ser 
"buenos administradores" de los activos que posee la empresa (Donald-
son y Davis, 1991). En este sentido, la dualidad del consejero delegado 
y el presidente puede mejorar el enfoque del consejero en los temas so-
ciales (Zhao et al., 2016) provocando flexibilidad y liderazgo para actuar 
más rápidamente del entorno. Así pues, la teoría de la administración 
expone que la dualidad del consejero delegado y presidente se considera 
una estructura de gobierno más flexible e intensa que permite la eficiencia 
de los gerentes (Dahya, et al., 1996), que tiende a aumentar la creación de 
valor de las empresas y en última instancia, la divulgación de la informa-
ción sobre RSC. Además, autores como Ley et al. (2019) explican que la 
relación existente entre la dualidad del consejero delegado y el presidente 
tiene un impacto relevante en la creación de valor de las empresas ya que 
favorece la confianza de los inversores, por lo que se incrementa la divul-
gación de información sobre RSC. Estudios previos respaldan un vínculo 
positivo entre la dualidad del consejero delegado y presidente y la crea-
ción de valor de la empresa (Amaral-Baptista et al., 2011). 

Por otra parte, desde la perspectiva de la teoría de la agencia, la inclusión 
de mujeres en los CA puede mejorar la supervisión de la gestión, ya que 
los consejos de administración heterogéneos poseen diferentes puntos 
de vista (Carter et al., 2010). Así pues, las empresas cuyos CA tengan 
mayor diversidad de género tienden a divulgar una mayor cantidad de 
información, lo que reduce las asimetrías de información y los costes de 
agencia, y al mismo tiempo, mejoran la reputación corporativa (Abad et 
al., 2017). La literatura previa centrada en la relación entre la diversidad 
de género y la divulgación de la información sobre RSC explica que las 
consejeras juegan un papel importante en el cumplimiento de las prácti-
cas de gobierno corporativo lo que fomenta la divulgación de la infor-
mación sobre RSC (Al Fadli et al., 2019). En la misma línea, otros au-
tores evidencian que la inclusión de consejeras mejora la divulgación de 
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información social y medioambiental (Orazalin y Baydauletov, 2020). 
Por otra parte, poca literatura previa ha analizado el papel de las conse-
jeras como moderadoras. En este sentido, Karim (2021) evidencio que 
las consejeras moderaban negativamente la relación existente entre la 
remuneración del CEO y las prácticas de RSC debido a que las conseje-
ras mostraban dificultades en los intereses de la empresa cuando existía 
un dominio de la figura masculina en el proceso de toma de decisiones. 
En esta línea, autores como Pucheta-Martínez et al. (2021) demostraban 
que las consejeras moderaban negativamente la relación entre el comité 
de auditoria y la divulgación de la información sobre RSC. 

Según la perspectiva de la gestión, la psicología y la sociología, autores 
como Byrnes et al. (1999) y Man y Wong (2013), ponen de manifiesto 
que las mujeres son más conservadoras y adversas al riesgo que los hom-
bres, ya que las mujeres presentan una opinión más ética que los hom-
bres (Eweje y Brunton, 2010) y, en consecuencia, es probable que las 
consejeras sean más capaces de identificar conductas poco éticas. Tanto 
el conservadurismo como la aversión al riesgo pueden mejorar el pro-
ceso de presentación de informes financieros y no financieros (como los 
informes de RSC) si hay representación femenina en los consejos de 
administración. Se puede decir que la diversidad de género en los con-
sejos de administración puede mejorar y promover la transparencia en 
la divulgación de la información sobre RSC a través de su independencia 
y experiencia financiera. 

La literatura empírica previa analiza la relación existente entre la duali-
dad del consejero delegado y numerosas características del sistema de 
gobierno corporativo, como son el riego corporativo (Gallego‐Álvarez, 
y Pucheta‐Martínez, 2022), resultados (Ley et al., 2019), política de di-
videndos (Benjamin y Biswas, 2019), endeudamiento (Gill, y Obrado-
vich, 2012), entre otros. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos, 
no existen estudios empíricos previos sobre el papel de la dualidad del 
consejero delegado y presidente del consejo como órgano central en la 
toma de decisiones para la divulgación voluntaria de información sobre 
RSC. Por otra parte, la literatura empírica previa ha examinado el papel 
moderador de las consejeras del consejo de administración evidenciando 
una influencia negativa en la relación existente entre las consejeras 
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independientes del comité de auditoría sobre la divulgación de la infor-
mación sobre RSC (Pucheta-Martínez et al., 2021) o las consejeras entre 
la estrategia de RSC y el desempeño ambiental (Orazalin y Baydauletov, 
2020). Además, tampoco hay estudios que aborden el efecto moderador 
de diversidad de género en el Consejo de Administración en la relación 
existente entre el Dualidad del consejero delegado y la Divulgación de 
la información sobre RSC. El Gráfico 1 muestra los argumentos antes 
mencionados, este estudio evidencia la relación entre la dualidad del 
consejero delegado y la divulgación de la información sobre RSC, y ade-
más el efecto moderador de las conejeras en esta relación.  

GRÁFICO 1. Marco teórico 

 
Fuente: elaboración propia 

2. OBJETIVOS 

De acuerdo con los argumentos anteriores centrados en la teoría de la 
agencia y la administración, se plantean los siguientes objetivos:  

‒ Explorar el impacto de la dualidad del consejero delegado el 
presidente en la divulgación de la información sobre la RSC. 
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‒ Analizar el efecto moderador de las consejeras del Consejo de 
Administración en la relación existente entre la dualidad del 
consejero delegado y el presidente del consejo y la divulgación 
de la información sobre RSC. 

En base a los objetivos propuestos, y siguiendo las dos teorías propues-
tas planteamos dos hipótesis: 

Hipótesis 1: la presencia del Dualidad del consejero delegado en los CA 
afecta positivamente a la divulgación de la información sobre RSC. 

Hipótesis 2: La asociación entre la presencia del Dualidad del consejero 
delegado en los CA y la divulgación de la información sobre RSC esta 
moderada por la presencia de mujeres en los CA. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MUESTRA 

La muestra final está compuesta por 58,284 empresas-observaciones del 
sector industrial de 27 países (Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Ca-
nadá, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong 
Kong, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Ze-
landa, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Reino 
Unido, Estados Unidos) recopiladas de la base de datos de Thomson 
Reuters, que proporciona información económica, financiera y de go-
bierno corporativo. Se ha utilizado el sector industrial ya que representa 
un papel muy trascendente en la economía global. Algunas empresas se 
han excluido de la muestra inicial por no disponer de los datos necesa-
rios debido a que la información no aparece reflejada en la base de datos. 
Además, se han excluido otras empresas por encontrarse en fusiones o 
concurso de acreedores. Además, hemos considerado la exclusión de las 
entidades financieras de la muestra inicial porque estas entidades cum-
plen con reglas contables específicas, lo que significa que hubiera sido 
más difícil comparar los estados financieros anuales entre compañías no 
financieras y financieras. 

  



‒   ‒ 

3.2. VARIABLES 

La variable dependiente es la divulgación de la información sobre RSC. 
La literatura empírica previa ha analizado extensamente el cálculo de la 
divulgación de la información sobre RSC (Gray et al., 1995). En este 
estudio, la variable dependiente se denota como CSR_INDEX, y se cal-
cula mediante la construcción de un índice con 140 ítems relacionados 
con temas ambientales, sociales y económicos (Gallego‐Álvarez, y Pu-
cheta‐Martínez, 2020; Pucheta-Martínez, y Gallego-Álvarez, 2021; Bel-
Oms y Segarra-Moliner, 2022).  

En lo referente a la variable independiente esta es la dualidad del conse-
jero delegado, es decir, la figura del consejero delegado y del presidente 
recae sobre la misma persona. Esta variable se denota como CEO_DUA-
LITY, y se calcula como una variable dicotómica que recibe un valor 1 
si el consejero delegado también asume el papel de presidente, y 0 en 
caso contrario, siguiendo los trabajos de Chau y Gray (2010) y Jizi et al. 
(2014). 

Por último, en línea con estudios empíricos previos centrados en la re-
velación de información sobre RSC, se añadieron al modelo como va-
riables de control la existencia del comité de remuneración, definida 
como REMUN_COMM (Bel-Oms y Segarra-Moliner, 2022). Esta va-
riable se calcula como una variable dicotómica que toma valor 1 si existe 
un comité de remuneración en la empresa, y 0 en caso contrario. La se-
gunda variable es la independencia de los consejeros del Consejo de Ad-
ministración, se denota como INDCA, y se calcula como una variable 
dicotómica que toma valor 1 si la empresa tiene consejeros independien-
tes en el Consejo de Administración, y 0 en caso contrario. Por último, 
se examina la variable denominada tamaño de la empresa, se denota 
como SIZE y se calcula como el logaritmo neperiano del activo total 
(Harymawan et al., 2020). En lo que respecta a la variable moderadora, 
se ha considerado la existencia de las consejeras del consejo de admi-
nistración, se define como FEM_CA, y se calcula como una variable 
dicotómica que toma valor 1 si existen mujeres en el Consejo de Admi-
nistración y O en caso contrario (Grau y Bel-Oms, 2022). La Tabla 1 
presenta un resumen de las variables utilizadas. 
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TABLA 1. Descripción de las variables 

Variable  Descripción 

CSR_INDEX 
La relación entre la agregación de 140 ítems relacionados con temas ambienta-
les, sociales y económicos y el número total de ítems analizados, que se codi-
fica como 1 si la empresa divulga la información de RSC, y 0 en caso contrario 

CEO_DUALITY 
Variable dicotómica que toma valor 1 si el consejero delegado de la empresa 

coincide con el presidente, y 0 en caso contrario  

REMUN_COMM 
Variable dicotómica que toma valor 1 si existe un comité de remuneración, y 0 

en caso contrario  

INDCA 
Variable dicotómica que toma valor 1 si existen consejeros independientes en el 

Consejo de Administración, y 0 en caso contrario  

SIZE Logaritmo neperiano del Activo Total de la empresa - 

FEM_CA 
Variable dicotómica que toma valor 1 si hay consejeras en el Consejo de Admi-

nistración, y 0 en caso contrario 

Fuente: elaboración propia 

3.3. MODELO ECONOMÉTRICO 

Hemos utilizado la siguiente regresión para explicar las hipótesis pro-
puestas: 

CSR_INDEXit= β0 + β1CEO_DUALITYit + β2FEM_CAit + 
β3CEO_DUALITYit x FEM_CAit + β4REMUN_COMMit +β6INDCAit 
+ β6SIZEit + ∑ βjYEARt + Ʋi + ðj  

Este manuscrito utiliza el procedimiento Método Generalizado de Mo-
mentos del sistema de dos pasos (GMM) para estimar el modelo presen-
tado en la relación entre la dualidad del consejero delegado y presidente 
en la divulgación de la información sobre la RSC y el efecto moderador 
provocado por la diversidad de género en los Consejos de Administra-
ción en dicha relación.  

Este modelo estima los parámetros incorporados, siendo el período de 
tiempo indicado por t y cada empresa señalada por i. Además, este mo-
delo incluye un efecto específico de la empresa, denominado ðit, cuya 
función es controlar la heterogeneidad no observable relacionada con la 
toma de decisiones de la empresa basadas en la RSC, así como Ʋit, que 
es el término de perturbación. El GMM nos permite controlar el efecto 
individual (Ʋit) y la heterogeneidad temporal (ðit). Las pruebas de 
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correlación serial de segundo orden (m2) muestran que existe, o no, au-
sencia de correlación entre los residuos en primeras diferencias.  

4. RESULTADOS 

4.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos. Los resultados ponen 
de manifiesto que la variable divulgación de la información sobre RSC 
es, de media, 3,37 ítems de un total de 140. Centrándonos en la variable 
independiente, la dualidad del consejero delegado, de media, presenta 
un 4%. Por lo que respecta a las variables de control, podemos observar 
que, de media, el 9% de las empresas poseen un Comité de Remunera-
ción, el tamaño de la empresa es, de media, 15,13 miles de euros, y la 
presencia de mujeres en los CA, es de media un 5%. 

TABLA 3. Estadísticos descriptivos 

  Observaciones Media  Desviación Típica 

CSR_INDEX 58,284 3,36 10,450 

CEO_DUALITY 58,284 0,04 0,190 

REMUN_COMM 58,284 0,09 0,286 

INDCA 58,284 0,07 0,261 

SIZE 58,284 15,13 8,29 

FEM_CA 58,284 0,08 0,265 

Fuente: elaboración propia 

Para analizar la multicolinealidad se ha realizado la Matriz de Correla-
ción de Pearson. Los resultados obtenidos en la matriz de correlación no 
muestran ningún valor de correlación superior a 0,8, de acuerdo con el 
trabajo de Kennedy (2008). Por tanto, se confirma que no existen pro-
blemas de multicolinealidad. 

4.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos en este estudio para la va-
riable dependiente, independiente y de control. Para ello, se construyen 
dos modelos. El primer modelo analiza el impacto de la dualidad del 
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consejero delegado en la divulgación de la información sobre RSC. El 
segundo modelo examina el efecto moderador de las consejeras del Con-
sejo de Administración y la relación entre la dualidad del consejero de-
legado y la divulgación de la información sobre RSC. 

TABLA 3. Resultados del análisis multivariante mediante el Método Generalizado de Mo-
mentos 

 
MODEL 1 

Coef. 
P>|t| 

MODEL 2 
Coef. 
P>|t| 

CSR_INDEX(t−1) -0.692*** -0.639*** 

CEO_DUALITY 3.998*** 15.846*** 

CEO_DUALITY x FEM_CA  -17.913*** 

REMUN_COMM 10.628*** 8.531*** 

INDCA 9.648*** 8.583*** 

FEM_CA 11.309*** 16.179*** 

SIZE 0.091*** 0.083*** 

R2 65% 66,7% 

 

El modelo 1, examina cómo la presencia de la dualidad del consejero 
delegado afecta a la divulgación de la información sobre RSC. Los re-
sultados apoyan la hipótesis 1, en línea con Ley et al. (2019). Los resul-
tados ponen en evidencia que la existencia de la dualidad del consejero 
delegado y el presidente enfatiza la divulgación de la información sobre 
RSC, esto sugiere que la dualidad del consejero delegado puede estar 
alineados con los gerentes y los intereses de los accionistas, donde estos 
CEO pueden estar incluidos si tienen acciones de la empresa, en temas 
relacionados con la divulgación de la información sobre RSC. Siguiendo 
la teoría de la administración, la inclusión de la dualidad del consejero 
delegado y el presidente fomentara la creación de valor en las empresas 
tal y como evidencian autores como Harun et al. (2020) y Wijethilake y 
Ekanayake (2020), debido a la creación de una estructura de gobierno 
corporativo más flexible que fomentará la toma de decisiones sobre RSC. 

En el Modelo 2, se examina el papel moderador de las consejeras del 
consejo de administración sobre la relación entre la dualidad del conse-
jero delegado y presidente y su efecto en la divulgación de la 
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información sobre RSC. Los resultados evidencian que la interacción 
entre la dualidad del consejero delegado y las consejeras del consejo es 
negativa y estadísticamente significativa. Por lo tanto, podemos aceptar 
parcialmente la segunda hipótesis. Estos resultados sugieren que las mu-
jeres del consejo de administración moderan negativamente el efecto de 
la dualidad del consejero delegado y el presidente sobre la divulgación 
de la RSC. La justificación es que las consejeras no pueden controlar las 
cuestiones centradas en la RSC, cuando en los consejos de administra-
ción existe la dualidad del consejero delegado y el presidente. Otra jus-
tificación es, que la representación de las mujeres en los CA es baja 
(Fernandez-Feijoo et al., 2014; Ben-Amar et al., 2015), por lo que toda-
vía no pueden influir en la divulgación de la información sobre RSC 
cuando existe la figura la dualidad del consejero delegado y el presi-
dente. Otra justificación a los resultados obtenidos es que el bajo nivel 
educativo que poseen las consejeras (Muttakin et al., 2015) y la escasa 
experiencia (Ananzeh, 2022) reducen la importancia de las decisiones 
estratégicas centradas en temas de RSC. 

5. CONCLUSIONES  

Este artículo explora el papel de la dualidad del consejero delegado y el 
presidente en los procesos de divulgación de la información sobre RSC. 
Además, ampliamos la investigación anterior para analizar el efecto mo-
derador la diversidad de género en la dualidad del consejero delegado y 
el presidente y la divulgación de la información sobre RSC. Basamos 
nuestro análisis en una muestra final que comprende 58,284 observacio-
nes del sector industrial de 27 países recopiladas de la base de datos de 
Thomson Reuters. Los resultados ponen de manifiesto que la dualidad 
del consejero delegado y del presidente influye en la divulgación de la 
información sobre RSC, en línea con la teoría de la administración. Ade-
más, los resultados ponen de manifiesto que las consejeras moderan ne-
gativamente la relación entre la dualidad del consejero delegado y el 
presidente en la divulgación de la información sobre RSC, esto debido 
principalmente al bajo nivel educacional y la escasa experiencia en el 
contexto de la RSC. Los resultados ponen de manifiesto la importancia 
de los mecanismos de gobierno corporativo como la diversidad de 
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género en el consejo, la dualidad del consejero delegado y el presidente, 
y la divulgación de la información sobre la RSC. 

Los resultados obtenidos tienen implicaciones para los organismos re-
guladores ya que pueden considerar las competencias del consejo en la 
regulación de la divulgación de la información sobre RSC, ya que pue-
den influir en las diversas partes interesadas de una empresa y cómo las 
empresas podrían usar su ventaja competitiva en el campo de la RSC. 
Para los responsables de la formulación de políticas, deberían tener en 
cuenta el papel relevante que desempeñan las consejeras en los consejos 
de administración a la hora de regular su presencia en las empresas me-
diante el nombramiento de altos cargos, dado su impacto en el aumento 
de la divulgación de la RSC. Además, los resultados presentados podrían 
animar a las empresas a considerar la incorporación de un mayor número 
de consejeras en los órganos de gobierno corporativo, ya que los resul-
tados evidencian que su impacto es positivo en la divulgación de la in-
formación sobre RSC. Aunque el efecto moderador de las consejeras sea 
negativo en la relación entre la dualidad del consejero delegado y presi-
dente y la divulgación de informes sobre RSC. Es obvio que las conse-
jeras desarrollan un papel relevante en la toma de decisiones empresa-
riales. Por último, para la sociedad en general y las partes interesadas en 
particular, que se involucran con temas e información de RSC, pueden 
encontrar útiles nuestros resultados para identificar qué empresas son 
más probables que divulguen información de RSC, dada la composición 
de su directorio y comités de auditoría. 

En lo que respecta a las limitaciones de este estudio. En primer lugar, 
este estudio ha analizado una muestra compuesta de empresas industria-
les del año 2018. Por lo tanto, los resultados obtenidos no deben extra-
polarse a otros períodos y a otras empresas no cotizadas. En segundo 
lugar, la base de datos utilizada para este estudio contemplaba empresas 
industriales, por lo que los resultados obtenidos no pueden utilizarse 
para interpretar los resultados de entidades financieras. Por lo tanto, la 
investigación futura podría explorar más a fondo el efecto de la tipología 
de consejeras en la divulgación de la información sobre RSC, como por 
ejemplo utilizando como variable moderadora las consejeras indepen-
dientes del consejo de administración. Finalmente, para evidenciar la 
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generalización de estas afirmaciones teóricas, se recomienda que la in-
vestigación futura utilice los resultados obtenidos en otros contextos y 
períodos. Otra futura línea de investigación podría extender la literatura 
previa analizando una muestra con mayor número de periodos y dife-
rentes sectores, para analizar si el comportamiento de las consejeras del 
consejo de administración se comporta igual en la divulgación de la in-
formación sobre RSC. 

6. REFERENCIAS 

Al Fadli, A., Sands, J., Jones, G., Beattie, C., & Pensiero, D. ( ). Board 
gender diversity and CSR reporting: Evidence from Jordan. Australasian 
Accounting, Business and Finance Journal, ( ), – . 

Amaral-Baptista, M., Klotzle, M., & de Melo, M. ( ). CEO duality and firm 
performance in Brazil: evidence from . Revista pensamento 
contemporâneo em administração, , – . 

Ananzeh, H. ( ). Corporate governance and the quality of CSR disclosure: 
lessons from an emerging economy. Society and Business Review, ( ), 

– . 

Barakat, F. S., Lopez Perez, M., & Rodríguez Ariza, L. ( ). Corporate social 
responsibility disclosure (CSRD) determinants of listed companies in 
Palestine (PXE) and Jordan (ASE). Review of Managerial Science, ( ), 

- . 

Bel-Oms, I., & Segarra-Moliner, J. R. ( ). How Do Remuneration 
Committees Affect Corporate Social Responsibility Disclosure? 
Empirical Evidence from an International Perspective. Sustainability, 

( ), . 

Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. ( ). Board gender diversity and 
corporate response to sustainability initiatives: Evidence from the 
Carbon Disclosure Project. Journal of Business Ethics, ( ), – .  

Benjamin, S. J., & Biswas, P. ( ). Board gender composition, dividend policy 
and COD: the implications of CEO duality. Accounting Research 
Journal, ( ), – . 

Brickley, J. A., Coles, J. L., & Terry, R. L. ( ). Outside directors and the 
adoption of poison pills. Journal of Financial Economics, , – .  

Byrnes, J. P., Miller, D. C., & Schafer, W. D. ( ). Gender differences in risk 
taking: a meta- analysis. Psychological Bulletin, ( ), .  



‒   ‒ 

Cabeza-García, L., Sacristán-Navarro, M., & Gómez-Ansón, S. ( ). Family 
involvement and corporate social responsibility disclosure. Journal of 
Family Business Strategy, ( ), - . 

Carroll, A. B., & Shabana, K. M. ( ). The business case for corporate social 
responsibility: A review of concepts, research and practice. International 
Journal of Manage- ment Review, ( ), - . 

Carter, D. A., D'Souza, F., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. ( ). The gender 
and ethnic diversity of US boards and board committees and firm 
financial performance. Corporate Governance: An International Review, 

( ), - . 

Chau, G., & Gray, S. J. ( ). Family ownership, board independence and 
voluntary disclosure: Evidence from Hong Kong. Journal of 
International Accounting, Auditing and Taxation, ( ), - .  

Cormier, D., & Magnan, M. ( ). The impact of social responsibility disclosure 
and governance on financial analysts’ information environment. 
Corporate Governance, ( ), – .  

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. ( ). Toward a stewardship 
theory of management. In Business ethics and strategy (pp. - ). 
Routledge. 

Deegan, C., & Blomquist, B., ( ). Stakeholders influ- ence on corporate 
reporting: an exploration of the inter- action between WWWF-Australia 
and Australian minerals industry. Accounting, Organization and Society, 

 ( - ), - . 

Donaldson, L., & Davis, J. H. ( ). Stewardship theory or agency theory: CEO 
governance and shareholder returns. Australian Journal of management, 

( ), - . 

Eweje, G., & Brunton, M. ( ). Ethical perceptions of business students in a 
New Zealand university: do gender, age and work experience matter?. 
Business Ethics: A European Review, ( ), - .  

Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., & Ruiz-Blanco, S. ( ). Women on boards: 
Do they affect sustainability reporting? Corporate Social Responsibility 
and Environmental Management, ( ), – .  

Gallego‐Álvarez, I., & Pucheta‐Martínez, M. C. ( ). Corporate social 
responsibility reporting and corporate governance mechanisms: An 
international outlook from emerging countries. Business Strategy & 
Development, ( ), - . 

  



‒   ‒ 

Gallego‐Álvarez, I., & Pucheta‐Martínez, M. C. ( ). Sustainable development 
through the effect of board diversity and CEO duality on corporate risk: 
Does the state‐owned enterprises matter?. Sustainable Development, -

. 

Gill, A., & Obradovich, J. ( ). The impact of corporate governance and 
financial leverage on the value of American firms. International 
Research Journal of Finance and Economics, ( ), - . 

Grau, A., & Bel-Oms, I. ( ). Do board subcommittees boost European firm 
value? The moderating role of gender diversity on boards. Business 
Ethics, the Environment & Responsibility, ( ), - . 

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. ( ). Corporate social and environmental 
reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK 
disclosure. Accounting, Auditing & Accountability Journal, ( ), – .  

Gray, R.H., Owen, D.L. & Adams, C.A. ( ). Accounting and Accountibility, 
Changesand Challenges in Corporate Social and Environmental 
Reporting.  edn. Europe: Prentice Hall. 

Harun, M. S., Hussainey, K., Kharuddin, K. A. M., & Al Farooque, O. ( ). 
CSR disclosure, corporate governance and firm value: a study on GCC 
Islamic banks. International Journal of Accounting & Information 
Management, ( ), - . 

Harymawan, I., Agustia, D., Nasih, M., Inayati, A., & Nowland, J. ( ). 
Remuneration committees, executive remuneration, and firm 
performance in Indonesia. Heliyon, ( ), e .  

Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. ( ). Boards of directors as an endog- 
enously determined institution: A survey of the economic literature. 
Economic Policy Review, ( ), – .  

Jamali, D., El Dinari, A.M. & Harwood, I.A. ( ). Exploring human resource 
management roles in corporate social responsibility: the CSR-HRM co-
creation model. Business Ethics: A European Review, ( ), – . 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. ( ). Theory of the firm: Managerial 
behavior, agency costs and ownership structure. Corporate 
Governance, – . 

Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. ( ). Corporate governance 
and corporate social responsibility disclosure: Evidence from the US 
banking sector. Journal of business ethics, ( ), - .  

  



‒   ‒ 

Karim, S. ( ). An investigation into the remuneration–CSR nexus and if it can 
be affected by board gender diversity. Corporate Governance: The 
International Journal of Business in Society, ( ), - . 

Kennedy, P. ( ). A guide to econometrics. Blackwell Publishing,  ed. Wiley-
Blackwell.  

Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. ( ). Corporate governance and 
corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging 
economy. Journal of business ethics, ( ), - . 

Kolk, A. ( ). Trends in sustainability reporting by the Fortune Global . 
Business strategy and the environment, ( ), - . 

Ley, L. A., Hashim, F., & Embong, Z. ( ). Board Characteristics, Investors' 
Confidence and Firm Value: Malaysian Evidence. Asian Journal of 
Accounting & Governance, . 

Li, H., Jahera, J. S., & Yost, K. ( ). Corporate risk and corporate gover- 
nance: Another view. Managerial Finance, ( ), – .  

Man, C. K., & Wong, B. ( ). Corporate governance and earnings 
management: A survey of literature. Journal of Applied Business 
Research, ( ), - . 

Mohd-Ghazali, N.A. ( ). Ownership structure and corporate social 
responsibility disclosure: some Malaysian evidence. Corporate 
Governance: The International Journal of Business in Society, ( ), –

. 

Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. ( ). Firm characteristics, 
board diversity and corporate social responsibility: evidence from 
Bangladesh. Pacific accounting review, ( ), – . 

Oak, S., & Iyengar, R. J. ( ). Investigating the diferences in corporate 
governance between hospitality and nonhospitality firms. In Advances in 
Hospitality and Leisure; Emerald Group Publishing Limited: Bingley, 
UK, – . 

Orazalin, N., & Baydauletov, M. ( ). Corporate social responsibility strategy 
and corporate environmental and social performance: The moderating 
role of board gender diversity. Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, ( ), – . 

Pucheta‐Martínez, M. C., Bel‐Oms, I., & Olcina‐Sempere, G. ( ). 
Commitment of independent and institutional women directors to 
corporate social responsibility reporting. Business Ethics: A European 
Review, ( ), - . 



‒   ‒ 

Pucheta-Martínez, M. C., & Gallego-Álvarez, I. ( ). The role of CEO power 
on CSR reporting: The moderating effect of linking CEO compensation 
to shareholder return. Sustainability, ( ), .  

Samara, G., & Berbegal-Mirabent, J. ( ). Independent directors and family 
firm performance: does one size fit all?. International Entrepreneurship 
and Management Journal, ( ), - . 

Schillemans, T. ( ). Moving beyond the clash of interests: On stewardship 
theory and the relationships between central government departments 
and public agencies. Public Management Review, ( ), – .  

Wijethilake, C., & Ekanayake, A. ( ). CEO duality and firm performance: the 
moderating roles of CEO informal power. Social Responsibility Journal, 

, – .  

Young, S., & Marais, M. ( ). A multi‐level perspective of CSR reporting: The 
implications of national institutions and industry risk characteristics. 
Corporate governance: an international review, ( ), - . 

Zhao, X., Chen, S., & Xiong, C. ( ). Organizational attention to corporate 
social responsibility and corporate social performance: the moderating 
effects of corporate governance. Business Ethics: A European Review, 

( ), - . 

  






