
Colección Semana de la Ciencia
 Edición 2021- ISSN: 2806-5530(e)



Ediciones UTMACH 
91 pág: 21x25,5cm

Colección Semana de la Ciencia
ISSN: 2806-5530(e)

Título: La adopción de la Resonsabilidad Social Empresarial 
como respuesta a los desafíos del mercado - Mayiya 

González-Illescas (Compiladora)
Primera edición - septiembre 2021

ISBN: 978-9942-24-148-1 
CDD 338.7

1. Empresas,
2. Negocios

-Temas relacionados
Publicación PDF



La adopción de la Responsabilidad La adopción de la Responsabilidad 
Social Empresarial como respuesta Social Empresarial como respuesta 

a los desafíos del mercadoa los desafíos del mercado



Mayiya González-Illescas
COMPILADORA



Autoridades

César Quezada Abad - Rector
Amarilis Borja Herrera - Vicerrector Académico

Jhonny Pérez Rodríguez - Vicerrector Administrativo

Luis Brito Gaona
Director de Investigación 

© Ediciones UTMACH
Colección seriada

Colección Semana de la Ciencia
ISSN: 2806-5530(e)

Título original:
La adopción de la Responsabilidad Social Empresarial como 

respuesta a los desafíos del mercado 
ISBN: 978-9942-24-148-1 

DOI: http://doi.org/10.48190/9789942241481  
Libro con revisión de pares ciegos especializados

© Mayiya González-Illescas
(Compiladora)

© Autores de capítulos

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0).

 Karina Lozano Zambrano 
Jefe editor / Diseño y edición editorial
Edison Mera León - Diseño de portada

Fernanda Tusa Jumbo - Corrector de estilos
Jorge Maza-Cordova - Asesor tecnológico

 Karla Ibañez y Cyndi Aguilar - Equipo de difusión

Primera edición
Septiembre 2021
Machala-Ecuador

Universidad Técnica de Machala - UTMACH 
Correo: editorial@utmachala.edu.ec

http://doi.org/10.48190/9789942241481


Influencia de la responsabilidad 
social empresarial en la 

competitividad de las empresas 
exportadoras

Perspectivas de decisión de 
la Responsabilidad Social 

Empresarial en el sector agrícola

El sector bananero y la 
responsabilidad social en la 

provincia de El Oro

1010
4040
6464

ContenidoContenido

Pág.Pág.



Introducción

El interés de las empresas por implementar la Responsabilidad Social Empresarial 
se refleja como una respuesta estratégica frente a las crecientes exigencias de los 
consumidores que revelan en sus preferencias una mayor sensibilidad hacia aspec-
tos ambientales y sociales, ligados a las actividades económicas de sus proveedores.

La participación en los mercados internacionales involucra al reto de atender los 
cambios derivados de normativas sanitarias, regulaciones de ingreso, el uso de las 
Tic, variación en los patrones de consumo, además de las actuaciones de la com-
petencia que acortan el tiempo de duración de las ventajas creadas. Sin duda, estos 
factores contribuyen y al mismo tiempo caracterizan el dinamismo del entorno.

A nivel internacional, importadores y grandes cadenas de supermercados que 
concentran el poder de compra, a la vez que presionan sobre los márgenes de 
comercialización, se muestran mas exigentes con sus proveedores en lo que res-
pecta a estándares de sostenibilidad en la cadena de suministros. De esta manera, 
demuestran un sentido de protección hacia sus clientes, transfiriendo los riesgos 
de no cumplimiento a sus proveedores. Así, la priorización de estándares y certifi-
caciones comprenden umbrales para el ingreso y mantenimiento en los mercados 
más exigentes. Si bien las prácticas sostenibles y responsables pueden representar 
desafíos para los exportadores, también  pueden constituirse en una oportunidad 
para mejorar su posición competitiva.

La implementación de prácticas organizacionales en el contexto del Responsa-
bilidad Social Empresarial, se manifiesta como un conjunto de decisiones enfocadas 
a crear una imagen y reputación positiva, vinculada a un comportamiento más 



responsable con el medio ambiente y la sociedad, integrando aspectos económicos, 
políticos, sociales y ambientales. Estamos frente a una oportunidad de crear ven-
tajas competitivas a largo plazo, abordando desafíos transversales en la cadena de 
valor, poniendo a prueba la flexibilidad de las empresas y su capacidad de aprendi-
zaje organizacional.  

Este texto está dirigido a estudiantes, docentes y empresarios que buscan am-
pliar su conocimiento sobre el papel de la Responsabilidad Social Empresarial como 
herramienta estratégica para fortalecer la competitividad de las empresas ecuato-
rianas, ante el dinamismo de los mercados internacionales. Mediante los tres ca-
pítulos desarrollados se pretende contribuir con material que invita a reflexionar 
sobre la importancia de considerar el conocimiento externo, derivado del abordaje 
de iniciativas de empresas de diversos sectores, incluido el agrícola y la actividad 
bananera, que han implementado la Responsabilidad Social Empresarial. Finalmen-
te, la apertura hacia el conocimiento externo que involucra las buenas prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial, podría influenciar en las decisiones futuras de 
quienes tienen a su cargo tan compleja tarea. No obstante, si contribuimos a sen-
sibilizar a los futuros empresarios sobre la importancia de iniciativas sostenibles, 
más allá de su influencia en la competitividad, habremos contribuido como actores 
del cambio hacia una mayor concientización del impacto social y ambiental de las 
actividades económicas de las que nos servimos.
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Influencia de la responsabilidad social empresarial 
en la competitividad de las empresas exportadoras

Resumen

El entorno de los mercados internacionales refleja cambios continuos, destacándose 
modificaciones en el comportamiento de los consumidores, influenciados por un 
mayor interés sobre los impactos de las actividades productivas en el medio am-
biente. En paralelo, un creciente número de países está incorporando normativas de 
gestión ambiental más estrictas, con la finalidad de fortalecer acciones para orientar 
una producción sostenible. En este contexto de necesidades manifiestas del merca-
do, las empresas exportadoras están respondiendo con la adopción de prácticas de 
responsabilidad social empresarial (RSE). Visto como un enfoque de negocios, la 
RSE permite a las empresas ingresar en nuevos mercados, así como defender su po-
sicionamiento en segmentos donde la cultura del consumidor valora los esfuerzos 
empresariales por hacer visible su compromiso con la sociedad. En este sentido, la 
RSE se convierte en una fuente de oportunidades para innovar y generar ventajas 
competitivas perceptibles por la sociedad en su conjunto. El presente artículo tiene 
como objetivo identificar la relación de la RSE con la competitividad de las empre-
sas exportadoras. Se busca dar respuesta a la interrogante que guía la investigación: 
¿Cuáles son las variables que reciben un impacto positivo de la aplicación de RSE?. 
Mediante un enfoque cualitativo y la aplicación de los métodos teóricos: induc-
tivo-deductivo y analítico-sintético. A partir del análisis documental de artículos 
científicos, documentos oficiales y estudios de casos. Se consideró para la selección 
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de artículos: a) que incluyan análisis de experiencias empresariales en la aplicación 
de RSE, con enfoques cualitativos o cuantitativos, y b) que los resultados de la 
relación entre la aplicación de RSE y variables asociadas a la competitividad sean 
positivos. Los resultados obtenidos sugieren que la RSE impacta positivamente en 
la vinculación con la comunidad y el medio ambiente, la satisfacción del cliente, 
la imagen de marca y la reputación de las empresas. Se concluye que la gestión de 
las partes interesadas en el marco de la RSE, favorece la generación de ventajas 
competitivas, no obstante, la relación entre la RSE y la competitividad no es di-
recta, intervienen otras variables que actúan como mediadoras. Los hallazgos de 
esta investigación, expuestos como buenas prácticas empresariales internacionales, 
podrían incentivar una visión más amplia de los directivos del sector exportador, 
respecto a las adaptaciones que deben considerar en sus actividades y relación con 
la comunidad. 
 
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, competitividad empresarial, es-
trategia organizacional, empresas exportadoras.

Introducción

En los últimos años, el dinamismo del mercado se ha visto reflejado en cambios 
en el comportamiento de los consumidores, destacándose una mayor preocupación 
por el origen de los productos y la forma en que se producen. 

Para las empresas que participan en los mercados internacionales, en la búsque-
da de satisfacer a sus consumidores y defender su participación, la competencia se 
ha tornado más compleja. El auge de las empresas exportadoras que adoptan las 
prácticas organizacionales relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), se explica en parte, por la necesidad de responder en forma estratégica a 
las presiones de la demanda, cuyas exigencias superan la calidad de los productos, 
sumándose un mayor compromiso con el medio ambiente y la sociedad. La RSE se 
ha extendido como un enfoque de negocios mediante el cual las empresas incor-
poran, de forma voluntaria, políticas y líneas de acción para contribuir a resolver 
problemas ambientales y sociales, vinculados a las operaciones de producción y 
comercialización de su ámbito de interés (Bowen, 1953; Carroll, 1979; Comisión 
de la Comunidad Europea, 2001).
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Una extensa literatura sostiene que las empresas adoptan la RSE para robustecer 
su competitividad (Muñoz et al., 2015; Bernal et al., 2016; Sinkovics et al., 2019; 
Suganthi, 2020; Xu & Zeng, 2020) medida en desempeño global, en paralelo a su 
objetivo de transferir valor agregado a la sociedad y sus actores, particularmente a 
los llamados grupos de interés (Sen et al., 2006; Peršić et al., 2017; Lizcano-Prada 
& Lombana, 2018).

La RSE y la competitividad empresarial se presentan como constructos de ca-
rácter multidimensional. Autores clásicos y contemporáneos coinciden en que la 
RSE se refleja en las dimensiones: económica, legal, ética, filantrópica y ambiental 
(Carroll, 1979; Comisión de la Comunidad Europea, 2001; Dahlsrud, 2006; ISO, 
2010). Al hilo de configuración de la RSE, las empresas promueven desde sus 
prácticas organizacionales, la integración de objetivos empresariales y de aquellos 
que tienen un impacto directo con el entorno en el que operan (Cox & Dupret, 
2004; Vives et al., 2005; Saeed & Arshad, 2012; Lacey et al., 2015; Lechuga-Car-
dozo, 2019). Por el lado de la competitividad existe una extensa discusión de lo 
que comprende. Así, recogiendo el criterio de varios autores (Quinn & Rohrbaugh, 
1983; Kay, 1993; Camisón, 1999; Porter & Kramer, 2006; Rubio & Aragón, 2006; 
Vilanova et al., 2009; Ljubojevic et al., 2012) la competitividad de las empresas se 
puede reflejar en la capacidad de innovar, de obtener productos de calidad, la pro-
ductividad de la mano de obra, la ampliación de  la cuota de mercado, la valoración 
de marca, reputación percibida por los clientes, en suma, un desempeño superior al 
de otras empresas.

Existe evidencia que sustenta que la RSE influye de forma positiva en variables 
vinculadas a la competitividad empresarial. Así, en el ambiente laboral y compro-
miso de los empleados (Hur et al., 2018; Aguinis & Glavas, 2019; Bouraoui et al., 
2019), la percepción favorable de los consumidores (Melo & Garrido-Morgado, 
2012; Sinkovics et al., 2019; Suganthi, 2020; Xu & Zeng, 2020).
Objetivo general: Identificar la relación de la RSE con la competitividad de las 
empresas exportadoras. 
Objetivos específicos:

• Identificar si la RSE influye de forma directa o indirecta en la competitividad 
de las empresas exportadoras.
• Brindar respuesta a la interrogante que guía la investigación: ¿Cuáles son las 
variables de la competitividad que reciben un impacto positivo de la aplica-
ción de RSE?.
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Revisión de literatura
Responsabilidad social empresarial y sus dimensiones

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha ganado espacio como práctica 
organizacional. Hasta hace poco tiempo, se asumía que la única responsabilidad de 
las empresas era generar utilidades, pero hoy en día los altos directivos están difun-
diendo a través de sus decisiones, que han asumido que sus actividades tienen un 
impacto directo en su entorno, en lo social, económico y medioambiental. 

Sobre la definición de la  RSE, se aprecia conceso entre los autores que la ca-
racterizan como el conjunto de obligaciones internas y externas que tienen las 
empresas en aspectos económicos, legales, medioambientales y discrecionales, pro-
moviendo el bienestar de sus trabajadores, respetando el medio ambiente en el que 
operan y atendiendo las expectativas de sus grupos de interés (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2001; Saeed & Arshad, 2012). En la tabla 1 se recogen 
definiciones que varios autores brindan sobre la RSE.

 

Tabla 1. Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial

AutorAutor Definición Definición 

Carroll (1979) Abarca las expectativas económicas, legales, éticas y discre-
cionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un 
momento dado. 

Maignan-Ferrell y Hult (1999) La medida en que las empresas cumplen sus obligaciones 
económicas, legales, éticas y discrecionales que les imponen 
sus stakeholders.

Comisión de las Comunidades 
Europeas (2001)

La integración voluntaria que realizan las empresas de as-
pectos relacionados con problemáticas sociales y medioam-
bientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con sus interlocutores.

Cox y Dupret (2004) Una empresa socialmente responsable se preocupa del 
bienestar de quienes trabajan en ella (salud, educación, 
remuneración del personal, entre otros) y que demuestra 
su solidaridad con su entorno (clientes, proveedores y la 
comunidad).
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Fuente: elaboración propia a partir de los autores citados

Como se puede constatar, la responsabilidad social empresarial es amplia debido a 
los ámbitos que abarca y la interacción con sus grupos de interés internos (traba-
jadores, accionistas, directivos) y externos (consumidores, proveedores, competi-
dores, gobierno y la comunidad). Para precisar el carácter  multidimensionalidad 
de la RSE, en la tabla 2 se recogen las dimensiones de acuerdo a la visión de varios 
autores.

Tabla 2. Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial

Ruiz y Romero (2011) Un proceso que debe redundar en una práctica empresarial 
que satisfaga preocupaciones sociales y medioambientales 
con una dirección interior-exterior y donde intervienen 
sujetos activos y pasivos.

Saeed y Arshad (2012) La RSE se puede definir como situaciones en las que la 
empresa va más allá del cumplimiento y se involucra en 
acciones que parecen promover algún bien social, más allá 
del interés de la empresa y lo que exige la ley.

Autores Autores DimensionesDimensiones

Carroll (1979) 1. Económica    
2. Legal                    
3. Ética     
4. Filantrópica

Comisión de las Comunidades 
Europeas (2001)

1. Dimensiones internas: Gestión de 
recursos humanos salud y seguridad 
en el lugar de trabajo adaptación al 
cambio y gestión del impacto ambien-
tal y de los recursos naturales.
2. Dimensiones externas: Comunida-
des locales socios comerciales provee-
dores y consumidores derechos huma-
nos y problemas ecológicos mundiales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores.

Si bien las dimensiones de la RSE están siendo incorporadas por las empresas, el 
énfasis difiere en su aplicación. Como una forma de diferenciarse de la competen-
cia, algunas empresas fortalecen su compromiso con aspectos sociales y ambientales 
con los que logran una mayor repercusión en el medio en el que se desempeñan 
(Briones & Bernal, 2017; Suganthi, 2020). No obstante, existe evidencia que se-
ñala el esfuerzo de las organizaciones por mejorar sus relaciones con los clientes 
internos, los trabajadores (Bouraoui et al. 2019). Los estudios de Aguinis & Glavas 
(2019) destacan que la aplicación de la RSE motiva a los empleados a comportarse 
de forma proactiva y a fortalecer su compromiso con los objetivos empresariales.

Instituto Ethos (2003) 1. Valores, Transparencia y Gobernan-
za      
2. Público Interno      
3. Medio Ambiente      
4. Proveedores      
5. Consumidores y Clientes      
6. Comunidad     
7. Gobierno y Sociedad.

Dahlsrud (2006) 1. Ambiental
2. Social
3. Económica
4. Stakeholders
5. Voluntariedad.

International Organization for 
Standardization (ISO) (2010)

1. Gobierno organizacional  
2. Derechos humanos  
3. Prácticas laborales  
4. Medio ambiente  
5. Prácticas de negocio justo  
6. Problemas del consumidor  
7. Participación y desarrollo de la 
comunidad.
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Competitividad empresarial y sus dimensiones

Bajo el enfoque de la Teoría de Recursos y Capacidades, la competitividad de las 
empresas se construye con base en los recursos internos, por sus características 
especiales y altamente diferenciadas que le confieren valor estratégico (Wernefelt, 
1984; Barney, 1991; Grant, 1991). En la identificación de los recursos y capacida-
des, los autores se refieren a los activos tangibles e intangibles, procesos orgniza-
tivos, información, conocimiento gerencial que la empresa detenta y emplea en el 
despliegue de sus estrategias. 

Las empresas se encuentran inmersas en una economía globalizada altamen-
te competitiva, presionadas por la búsqueda de factores que denoten una mejor 
posición en función de su valor agregado, en comparación a otras. Varios autores 
coinciden en asociar la competitividad a la capacidad que desarrolla la empresa para 
desplegar sus actividades en los distintos mercados donde compite (Alic, 1987; 
Huerta, 1991), manteniendo o ampliando su participación, en paralelo a los bene-
ficios económicos.

Cabe destacar que es primordial la habilidad de los empresarios para formular 
y ejecutar estrategias competitivas acordes con el entorno general donde se desen-
vuelven (Herrera-Mandueño, 2016). Sin duda, las características que distinguen a 
los productos y la forma de comercialización, contribuyen a generar opotunidades 
para las empresas (Porter & Kramer, 2006). La obtención de un desempeño supe-
rior a las empresas de la competencia, refleja finalmente la competitividad.  

De acuerdo a una extensa literatura de autores clásicos precedentes, la competi-
tividad se define como un concepto multidimensional (Quinn & Rohrbaugh, 1983; 
Kay, 1993; Camisón, 1999), que integra aspectos cuantitativos y cualitativos. En 
este sentido, la capacidad de las empresas para competir se puede identificar en la 
combinación de factores de tipo tangible e intangible (Wernefelt, 1984; Barney, 
1991; Teece et al., 1997). 

En efecto, existen diversos indicadores para la medición de la competitividad, 
de amplia aceptación en el ambiente académico y empresarial. En este sentido, este 
trabajo se sustenta en la idea de que la competitividad se refleja en indicadores de 
desempeño a nivel corporativo, que inciden en el éxito de largo plazo. A continua-
ción en la tabla 3 se recoge la visión de varios autores sobre las dimensiones que 
contribuyen a proyectar la competitividad empresarial.
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Tabla 3. Dimensiones de la competitividad

Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores.

Autor Autor DimensionesDimensiones

Quinn y Rohrbaugh (1983) 1. Habilidad en la adaptación de los productos a los cambios 
(innovación);
2. Satisfacción de clientes;
3. Satisfacción de empleados; 
4. Aumento de cuota de mercado.

Kay (1993) 1. La capacidad de innovar;
2. Las principales relaciones internas y externas;
3. La reputación;
4. Activos estratégicos.

Camisón (1999) 
Cagliano et al. (2001)

1. Cuota de mercado;
2. Productividad de la mano de obra;
3. Solvencia;
4. Reputación;
5. Satisfacción de los clientes;
6. Satisfacción de los empleados; 
7. Posición competitiva en términos de precio, calidad e inno-
vación.

Ambastha y Monaya (2004)
Vilanova et al. (2009) 

1. Desempeño (Rentabilidad);
2. Calidad (Satisfacción al cliente);
3. Productividad;
4. Innovación;
5. Imagen (Reputación).

Vives et al. (2005) 1. Planeación Estratégica;
2. Producción y operaciones;
3. Aseguramiento de la calidad;
4. Comercialización;
5. Contabilidad y finanzas;
6. Recursos humanos;
7. Gestión ambiental;
8. Sistemas de información.
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De acuerdo a las dimensiones antes señaladas, la competitividad de una empresa se 
refleja en diversos indicadores. Ahora bien, siguiendo las premisas de la Teoría de 
Recursos y Capacidades (Barney, 1991), las empresas que perteneciendo a un mis-
mo sector obtienen distintos resultados, estarían robusteciendo su diferenciación 
basadas en la heterogeneidad de sus recursos y capacidades. Así se explicaría que 
las mejoras en el desempeño empresarial, pueden fundamentarse en la innovación 
de procesos y desarrollo de capacidades internas.

La responsabilidad social empresarial y la competitividad de las 
empresas

Para las empresas la generación de ventajas competitivas, se ha convertido en una 
constante de su gestión. Siguiendo las ideas de Vilanova et al. (2009), entre los 
determinantes clave para medir la competitividad de una empresa se destacan el 
valor de marca, la reputación y la innovación. Los elementos señalados se pueden 
conseguir mediante la aplicación de la RSE, de acuerdo a Perez y Bedoya (2005), 
las empresas pueden mejorar su imagen institucional y reputación social, e inclusive 
podría ampliar su credibilidad. Al hilo de lo expuesto, las empresas que implemen-
tan prácticas de RSE pueden diferenciarse de sus competidores, lo que se traduce 
en una ventaja competitiva.

Con sustento en The Stakeholders Theory of the Corporation que hace refe-
rencia al valor que las empresas crean para las partes interesadas mientras buscan 
alcanzar sus propósitos empresariales (Donaldson & Preston,1995; Freeman, et al., 
2004), existe evidencia que señala que las empresas exportadoras están implemen-
tando la RSE, como una forma de satisfacer a los nichos de mercado que exigen de 
sus proveedores mayor preocupación por el medio ambiente. Así también, desde la 
Teoría Instrumental de la RSE, (Nyuur et al., 2019; Marakova et al., 2021; Tan et 
al., 2021) asociada a un enfoque estratégico, la presión de la competencia en los 
mercados internacionales, ha incentivado a las empresas a diferenciarse profundi-
zando en su reputación e imagen asociada a la creación de valor para las partes 
interesadas internas y externas.

Los resultados obtenidos en diversas investigaciones refuerzan la tesis de que 
la RSE influye en el desempeño empresarial de las empresas exportadoras. Torugsa 
et al. (2013) al analizar una muestra de 171 pymes manufactureras de Australia, 
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identifica que estas han mejorado sus resultados financieros al profundizar en la 
dimensión social.  Battaglia et al. (2014) en su estudio de 213 pymes del sector 
de la moda en Italia, concluyen que el comportamiento proactivo sobre aspectos 
ambientales y de innovación se relaciona con el aumento de la cuota de mercado. 
Martos-Pedrero et al. (2019) del análisis de 107 empresas del sector agroalimen-
tario español, señalan que la implementación de la RSE ha favorecido un mejor 
posicionamiento en los mercados de exportación, fundamentado en el compromiso 
social, lo que los ha llevado a mejoras significativas en la relación con los grupos 
de interés.

Melo y Garrido-Morgado (2012) al analizar una muestra de 320 empresas 
americanas ubicadas en un ranking de mayor reconocimiento por su reputación, 
identifican que la combinación de prácticas y comportamientos administrativos 
que reflejan el interés en los problemas de la comunidad, refuerzan la confianza 
de las partes interesadas, para juzgar sus productos e intenciones. Es importante 
señalar que este estudio enfatiza que el nivel de implementación de las dimensiones 
de la RSE, se encuentra influenciado por el sector al que pertenecen las empresas, 
es decir, las empresas responden a los requisitos específicos del sector en el que 
compiten.

Las conclusiones de los estudios recientes de Aguinis y Glavas (2019), Bou-
raoui et al. (2019), Jones et al. (2019), coinciden en señalar que en las empresas 
donde se aplica la RSE, los empleados experimentan buenas relaciones laborales y 
un ambiente que incentiva el compromiso, la proactividad en la soluciónde proble-
mas. Zayas (2019) en su estudio aplicado a empresas del sector agropecuario de 
México, destaca que las acciones implementadas en relación al involucramiento de 
los trabajadores, la equidad de género e igualdad laboral, se refleja como un meca-
nismo que contribuye a mejora la opinión de los actores externos en general. Por su 
parte, Cegliński y Wiśniewska (2016) consideran que el aumento de la confianza 
en la empresa, la mejora de su reputación en el mercado y una mayor lealtad de los 
empleados son los principales beneficios que aportan las actividades de RSE.

De forma complementaria, la difusión de las acciones enmarcadas en la RSE 
como función estratégica de las empresas, favorece la visibilidad ante el público en 
general y la satisfacción de sus expectativas. Así, la reputación funciona como un 
reflejo de las características clave de la empresa, fomentando la decisión de compra 
de los consumidores. Se refuerza la idea de que la RSE favorece la creación de una 
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reputación corporativa, que como activo intangible estratégico, difícil de imitar, 
comprende un enorme potencial para crear una ventaja competitiva sostenida en el 
tiempo (Suganthi, 2020).

Materiales y métodos

En coherencia al objetivo y pregunta que guía la presente investigación, la meto-
dología empleada comprende un enfoque cualitativo, mediante la aplicación de los 
métodos teóricos: inductivo-deductivo y analítico-sintético. 

Se recurre a la investigación documental, fundamentada en fuentes de informa-
ción secundaria, específicamente artículos científicos publicados por otros autores. 
En este sentido, la unidad de análisis comprendió 18 artículos científicos, cuya 
selección se derivó de una revision preliminar de 40 documentos. La estrategia de 
búsqueda se basó en la utilización de palabras clave asociadas al objeto de estudio. 
Se emplearon las bases de datos bibliográficas de Scopus, Redalyc, Latindex y Scielo. 
Los criterios para escoger los artículos comprendieron las siguientes premisas:

• Estudios de empresas y sectores de diferentes zonas geográficas, con enfoque 
cuantitativo.
• Casos de empresas exportadoras y su experiencia en la aplicación de la RSE
• Que contribuyan a identificar alguna relación entre RSE y competitividad.

Para abordar los resultados se consideró la sistematización de los artículos fuente 
de información, mediante la organización de una matriz que integra los datos: auto-
res y año de publicación, el tamaño de la muestra, país donde se realizó el estudio, 
variable dependiente: la RSE; variable independiente: competitividad (consideran-
do sus dimensiones).

Los métodos teóricos: inductivo-deductivo y analítico-sintético se emplearon en 
el análisis e interpretación de los principales hallazgos realizados por otros autores, 
con la finalidad de recopilar argumentos que permitan sostener algún tipo de de 
relación entre las dimensiones de la RSE y las diversas manifestaciones de la com-
petitividad empresarial



23

Influencia de la responsabilidad social empresarial en la competitividad de las 
empresas exportadoras

González, M.; Gallo, J.; Rodríguez, K.; Farez, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

Resultados y discusión

Los resultados se presentan como una síntesis de los artículos científicos preceden-
tes, asociados al objeto de estudio.  Se analiza la relación o efecto que tiene la RSE 
en la competitividad de las empresas exportadoras. Si bien, algunos autores identi-
fican efectos de manera general, otro grupo lo hacen enfatizando las dimensiones 
de RSE y su vinculación con las manifestaciones de la competitividad. 

A continuación, en la tabla 4 se recogen los 18 casos de estudio que analizan la 
incidencia o relación entre la RSE y la competitividad de empresas que participan 
en los mercados internacionales.

Tabla 4. RSE y competitividad empresarial en empresas exportadoras

Autor/Autor/
AñoAño

MuestraMuestra/
Sector/PaísSector/País

Variable Variable 
independiente

Variables 
dependientedependiente

ResultadosResultados

Marín y Ru-
bio (2008)

531 Pymes del 
sector industrial 
y de servicios 
de la región de 
Murcia (Espa-
ña).

RSE (Dimensio-
nes: económica, 
legal, ética y 
discrecional).

Éxito competi-
tivo:
aumento de 
cuota de mercado, 
productividad de 
la mano de obra, 
solvencia, reputa-
ción, satisfacción 
de los clientes, 
empleados

Todas las dimensiones 
de la RSE presentan 
coeficientes significa-
tivos, aunque con dis-
tinto signo. Un análisis 
global permite confir-
mar que la RSE tiene 
un efecto positivo en 
el éxito competitivo de 
las Pyme analizadas.

Tantalo et al. 
(2012)

50 Pymes de 
la industria de 
servicios (40%), 
productos duros 
(36%), pro-
ductos blandos 
(18%) y comer-
cio minorista 
a gran escala 
(6%) de Italia

Actividades 
RSE(creación 
de valor para la 
comunidad local, 
clientes, emplea-
dos, proveedores,
cuidado del 
medio ambiente, 
filantropía, Inno-
vación).

Competitividad Los hallazgos mues-
tran claramente que la 
orientación estratégica 
hacia la RSE y la par-
ticipación de las cor-
poraciones en estas ac-
tividades pueden tener 
beneficios positivos en 
el perfil competitivo 
de las corporaciones.
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Villafán 
y Ayala 
(2012)

12 empresas 
agrícolas y 
agroindustriales 
aguacateras del 
municipio de 
Uruapan, Mi-
choacán (Mé-
xico)

RSE (Dimen-
siones: Calidad 
de vida, Ética 
empresarial, 
Vinculación con 
la comunidad y 
Medio Ambien-
te)

Competitividad Los elementos de RSE 
que generan efec-
tos favorables en la 
competitividad de las 
empresas son: salud y 
seguridad laboral, el 
trato justo, el respeto a 
los derechos humanos, 
civismo empresarial; 
inversión ambiental, la 
difusión de la RSE.

Gallar-
do-Vázquez 
y Sán-
chez-Her-
nández 
(2013)

710 Microem-
presas  de varios 
sectores (Espa-
ña)

RSE Éxito competitivo 
e Innovación

La RSE ejerce un 
efecto indirecto 
significativo en el 
éxito competitivo de 
las microempresas a 
través de la innovación 
por lo que se acepta la 
existencia de media-
ción parcial.

Battaglia et 
al. (2014)

213 Pymes del 
sector de la 
moda de Italia y 
Francia

Prácticas de RSE Competitividad 
(Dimensiones: In-
novación, desem-
peño del mercado 
y rendimiento de 
los intangibles)

Existe relación positi-
va entre las prácticas 
de RSE de medio am-
biente y la innovación.
Correlación positiva 
entre las prácticas de 
RSE del mercado y un 
aumento en las cuotas 
de mercado al ganar 
nuevos clientes. Existe 
correlación positiva 
entre RSE y reconoci-
miento de marca.

González et 
al. (2014)

76 Empresas 
del sector de las 
energías renova-
bles de España

RSE (Dimensio-
nes: Medioam-
biental, económi-
ca y social)

Reputación cor-
porativa y resulta-
dos económicos

Se identifica que la re-
lación entre RSE y los 
resultados económicos 
no es directa, sino que 
se encuentra media-
da por la reputación 
corporativa.
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Mayorga et 
al. (2014)

450 pymes 
manufactureras 
de Guadalajara 
(México)

RSE (Factores: 
Sociopolítico 
ambiental, invo-
lucramiento y 
beneficios)

Competitividad 
(Factores: desem-
peño financiero, 
costos y tecnolo-
gía)

Se confirma que la 
RSE tiene efectos 
significativos en la 
competitividad em-
presarial de las pymes 
manufactureras.

Saeidi et al. 
(2014)

205 empresas 
de fabricación 
y productos de 
consumo (Irán)

RSE (ético, eco-
nómico, discre-
cional y legal)

Rendimiento de la 
empresa (satisfac-
ción del cliente, 
reputación y ven-
taja competitiva)

El efecto positivo de la 
RSE en el rendimien-
to de la empresa se 
debe a la percepión de 
reputación y satisfac-
ción del cliente. Estos 
hallazgos sugieren que 
la RSE se relaciona de 
forma indirecta con la 
competitividad.

Flores et al. 
(2015)

49 empresas 
afiliadas en el 
Directorio de 
la Industria 
Maquiladora de 
Baja California 
de Tijuana (Mé-
xico)

RSE Imagen de la 
marca, rendi-
miento, normas 
y regulaciones, 
gestión ambiental

Según los resultados 
obtenidos, la RSE inci-
de de manera indirecta 
en la competitividad, 
porque impacta a 
través de las variables 
marca, rendimiento, 
normas y regulaciones, 
gestión ambiental

Bernal et al. 
(2016)

98 empresas del 
sector tecnológi-
co (España)

Motivaciones 
externas para 
implementar 
RSE, Sistemas de 
Gestión, habilita-
dores de la  RSE.

Competitividad Las variables anali-
zadas actúan como 
facilitadores de la 
integración de la RSE, 
por lo tanto se refleja 
un efecto mediador. 
Es decir, la imple-
mentación de la RSE  
tiene efectos en la 
competitividad, pero a 
partir de las variables 
asociadas.
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Hernández 
y Sánchez 
(2016)

278 MiPymes 
(España)

RSE (Dimen-
siones: social, 
económica y 
medioambiental)

Resultado empre-
sarial

La RSE es capaz de 
explicar el 62,6% de 
la varianza del re-
sultado empresarial, 
y además ese efecto 
es significativo. La 
dimensión económica 
es capaz de explicar 
el 59,3% del resultado 
empresarial, se siguen 
la  dimensión social y 
medioambiental.

Herrera-Ma-
dueño et al. 
(2016)

481 Pymes de la 
región de Mur-
cia (España)

Prácticas de RSE 
(medio ambien-
te, empleados, 
clientes y comu-
nidad local)

Rendimiento 
competitivo

Los resultados mues-
tran que el desarrollo 
de prácticas de RSE 
contribuyen a aumen-
tar el rendimiento em-
presarial tanto directa 
como indirectamente, 
a través de la capaci-
dad de estas organiza-
ciones para gestionar 
sus partes interesadas.

Burlea-
Schiopoiu 
y Mihai 
(2019)

200 PYME (Ru-
manía)

RSE, prácticas 
de formación en 
innovación

Indicadores de 
sostenibilidad 
económica

Existe una correlación 
significativa y positiva 
entre las prácticas de 
formación y de inno-
vación (de la RSE) 
y los indicadores de 
beneficio por emplea-
do y gasto total.

Esparza 
y Reyes 
(2019)

245 empresas 
familiares en el 
sur del estado 
de Quintana 
Roo (México)

RSE (Dimen-
siones: medio 
ambiente, em-
pleados, sociedad 
y clientes)

Éxito competitivo 
e Innovación

Las prácticas de RSE 
tienen un impacto 
positivo y significativo 
en el éxito competi-
tivo de las empresas 
familiares, a través de 
la innovación empre-
sarial.
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Fuente: Elaboración propia a partir de varios autores.

Alzadjali 
(2020)

135 PYME  
(Bahrein)

RSE
(Dimensiones: 
social, económica 
y medioambien-
tal, con 4 grupos 
de interés: gru-
pos de interés, 
proveedores, 
clientes, emplea-
dos y comunidad 
local) 

Desempeño de la 
empresas

Las RSE se relacio-
na de forma positiva 
con la innovación 
organizacional y el 
desempeño global de 
la empresa. La variable 
mediadora entre la 
RSE y el desempeño es 
la innovación organi-
zacional.

Latif et al. 
(2020)

225 empleados 
del sector del 
cemento
(Pakistán)

RSE
(Dimensiones:
económica,
legal, ético
discrecional)

Desempeño em-
presarial

Se comprobaron 
efectos directos y de 
mediación. La RSE 
tiene un efecto directo 
significativo en el des-
empeño empresarial. 
Se identificó como 
variable mediadora el 
desempeño del equipo.

Kim (2020) 351 empledos, 
varios sectores
(Korea) 

RSE
(Dimensiones: 
económica, legal, 
ética, caritativa)

Confianza organi-
zacional y desem-
peño laboral

La RSE impacta en 
la confianza de los 
empleados y a través 
de esta se ha mejorado 
el desempeño laboral. 
Estos elementos forta-
lecen la sosteniblidad 
de la empresa

Zhang et al. 
(2020)

500 clientes y 
trabajdores de 
varias empresas 
(China)

RSE Desempeño orga-
nizacional

La RSE influye en el 
desempeño organiza-
cional medido como 
satisfacción del cliente, 
siendo las variables 
mediadoras la repu-
tación corporativa, el 
atractivo de la organi-
zación.



28

Influencia de la responsabilidad social empresarial en la competitividad de las 
empresas exportadoras

González, M.; Gallo, J.; Rodríguez, K.; Farez, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

De los trabajos citados y sistematizados, se observa que la implementación de la RSE 
se realiza a través de sus distintas dimensiones, principalmente en las dimensiones: 
medioambiental, económica, social, ética, legal, discrecional, clientes y empleados, 
siendo las desiciones de carácter estratégico las que definen la concentración de 
esfuerzos en alguna o varias de ellas. Así, estos primeros resultados son consistentes 
con las conclusiones de Burlea-Schiopoiu y Mihai (2019) que permiten reforzar la 
idea de que las empresas están considerando la RSE de forma integrada a su misión 
y visión estratégica, como una forma de apuntar a su desarrollo sostenible.

Entre los hallazgos se destaca que las prácticas organizacionales comprendi-
das en la integración de la RSE, proyectan que su interés se extiende más allá del 
habitual desarrollo económico, en función de la atención de las empresas en los 
problemas vinculados al desarrollo medioambiental y social de su entorno interno.

El valor estratégico de  la RSE se ve reflejado en el desempeño que logran las 
empresas por su implementación. Si bien las relaciones son complejas, se revela 
influencia de la RSE en la la competitividad empresarial observada desde sus dife-
rentes manifestaciones. De las conclusiones obtenidas por los autores en la recopi-
lación de artículos fuente de estudio, existen coincidencias entre ellos al identificar 
que existen variables mediadoras entre la RSE y la competitividad de las empresas 
exportadoras. Es decir, la RSE no influye por sí sola en el desempeño empresarial, 
lo hace a través de otras variables que tienen un importante efecto canalizador 
hacia la competitividad organizacional. Estos resultados refuerzan las conclusiones 
de Vilanova et al. (2009) y Saeidi et al. (2015), quienes señalan que la RSE ha 
conllevado a beneficios como mejoría en la relación con empleados, incremento en 
la productividad, eficiencia en los procesos, disminución de la rotación de personal 
y costos asociados. Al hilo de lo expuesto, otros impactos de las prácticas de RSE 
se manifiestan a partir de la imagen y reputación organizacional, dichos resultados 
son consistentes con los estudios de López-Salazar et al. (2011), Torugsa et al.  
(2013), los cuales señalan que el comportamiento responsable contribuye a fide-
lizar a los clientes, atraer a nuevos clientes, generar confianza en los accionistas, 
atraer nuevas inversiones. 

De la recopilación de casos de análisis de empresas que compiten en los mer-
cados internacionales y que han aplicado la RSE, se puede extraer que las variables 
mediadoras más robustas son la innovación como capacidad de gestión de las partes 
interesadas y la reputación corporativa, que como rendimiento intangible, favorece 
las posibilidades de fortalecer la satisfacción de los clientes en pararlelo al aumento 
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de la cuota de mercado externo. Estos hallazgos refuerzan las premisas de Kolk y 
Van Tulder (2010), Torugsa et al. (2012), las cuales apuntan a la relación entre 
RSE y desempeño financiero y la sostenibilidad de los negocios internacionales.

Conclusiones

Uno de los principales motivos por los que la RSE ha venido tomando importancia, 
es que los empresarios consideran que su implementación puede permitir captar 
nuevos clientes y por ende incrementar sus ingresos (Zhang et al., 2020). Las 
empresas que ejercen prácticas de RSE muestran un comportamiento competitivo 
frente a sus similares, en aspectos como: productos o servicios competitivos, mano 
de obra calificada, saludable, competitiva y eficiente, prácticas honestas, gestión 
ética, clima laboral, transparencia, comunicación efectiva, fuerte cultura organiza-
cional y ambiente para la proactividad creatividad e innovación.

Los beneficios que la RSE puede aportar a las empresas, según Villafán y Ayala 
(2012) son: la reducción de costos y mejora de la productividad (gracias a las bue-
nas condiciones laborales y la excelente relación con los diferentes grupos de inte-
rés); el incremento de la demanda de productos (en función de una buena imagen y 
reputación de la empresa), además de generar confianza entre los diferentes grupos 
de interés, al rendir cuentas, lo que conlleva a la empresa a ser más competitiva.

Partiendo del objetivo planteado de analizar la relación de la RSE en la compe-
titividad de las empresas exportadoras, y habiendo tomado como referencia los 18 
artículos sistematizados en el apartado de resultados, se concluye que las prácticas 
de RSE inciden en la competitividad, pero de forma indirecta, a través de variables 
mediadoras como la innovación, la imagen y la reputación corporativa, las cuales 
reciben el mayor impacto de la RSE. La implementación de la RSE contribuye a 
mejorar el rendimiento empresarial a través del reconocimiento, el valor de mar-
ca, lo que coincide con las conclusiones de otros autores (Vilanova, et al., 2009; 
Burlea-Schiopoiu & Mihai, 2019; Alzadjali, 2020; Zhang et al., 2020). La empresa 
se puede diferenciar de sus competidores gracias a la buena reputación e imagen 
obtenida, lo que se traduce en competitividad. Así mismo, la innovación se puede 
convertir en una excelente herramienta para desarrollar su competitividad, es más, 
se dice que las empresas que practican la RSE son las más propensas a innovar.
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Considerando que las empresas exportadoras deben afrontar un contexto complejo 
caracterizado por el enfoque en las afectaciones de sus actividades en el medio y las 
crecientes demandas del estilo y comportamiento de los consumidores,  este trabajo 
pretende contribuir a posicionar la idea de que la aplicación de la RSE apuntala 
la sostenibilidad de las empresas en los mercados internacionales. La integración 
de la RSE en la estrategia corporativa debe asumirse como relevante para generar 
ventajas competitivas.

La principal limitación de este trabajo se identifica en el enfoque cualitativo 
adoptado, puesto que se ha plateado como una aproximación a los casos de empre-
sas de diversos sectores y regiones geográficas que han implementado la RSE. Preci-
samente las futuras líneas de investigación podrían apuntar a trabajar con evidencia 
empírica de empresas exportadoras que permitan realizar un análisis correlacional, 
e incluso, probar modelos teóricos respecto a las variables que median entre la RSE 
y la competitividad de las empresas exportadoras.
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Perspectivas de decisión de la Responsabilidad 
Social Empresarial en el sector agrícola1

Resumen

El objetivo del presente trabajo investigativo es identificar los aportes teóricos sobre 
los factores de decisión de la responsabilidad social empresarial desde un enfoque 
estratégico del sector agrícola. La investigación es cualitativa de corte documen-
tal-descriptiva cuya búsqueda bibliográfica se la realizó bajo criterios de identifica-
ción de los factores de decisión o factores determinantes de la RS con preferencia 
al sector agrícola. La validez de dichos aportes corresponde a los encontrados en 
las tesis doctorales, artículos, libros cuya base de datos están reconocidas por la 
comunidad científica. Los resultados revelan que el sector agrícola asume la res-
ponsabilidad social con estrategias tradicionales de índole económica, social y am-
biental que involucran exigencias del eslabón secundario y tercerio de su cadena de 
valor, a esto la necesidad de las partes interesadas de no causar daños ambientales 
en los procesos de tecnificación y manejo de insumos en la producción de culti-
vos. De esto se desprende la perspectiva de decisión de cada grupo de interés de la 
cadena, según las aportaciones teóricas, su comportamiento responsable puede ser 
influenciado por los aspectos legales, proveedores, medio ambiente, competitividad, 
consumidores, los valores de los propietarios, las relaciones con los stakeholders, la 
comunidad, entre otros factores, que por el momento tratan de fortalecer su cultura 
organizacional para sostenerse en el mercado, pero de forma individualizada. 

Palabras claves: responsabilidad Social Empresarial, factores de decisión, sector 
agrícola.
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Introducción

La responsabilidad social-RS evoluciona de manera desarticulada con el área social 
y empresarial (Correa, 2007) entre sus causas, la limitada capacidad de respon-
der a los desafíos económicos, sociales y ambientales que surgen en un entorno 
cambiante, los mismos que vienen exigiendo a los agentes de la sociedad a tomar 
decisiones que involucren a cada una de sus partes interesadas, de hecho, poder 
generar impactos positivos y minimizar los negativos. Cabe mencionar, que la RS 
durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX alimenta su implementación 
desde una obligación ética corporativa que se fortaleció tras los principios sociales 
de caridad, más tarde, para fines del siglo XX el término responsabilidad se forta-
lece en sinergia al enfoque social y empresarial, que trató de mejorar el concepto 
tradicional “acciones filantrópicas” (Sarmiento, 2011) hacia uno contemporáneo 
“visión compartida” (Norma ISO 26000; Gómez y Martínez, 2017).

Debido a su importancia Saldarriaga (2013) argumenta su aplicación a las 
obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos que la 
actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambien-
tal y de los derechos humanos; dichos factores, tienen incidencia en los procesos y 
productos de la empresa en la arista social. 

En consecuencia, el panorama expuesto ha probado que se amplíe el interés de 
la RS hacia la empresa debido al aporte que esta genera con el desarrollo sostenible 
de los pueblos (López et al.,  2017), fundamentalmente significó que las empresas 
busquen la sostenibilidad con la satisfacción de las expectativas que el mercado 
consumidor posea sobre el manejo de situaciones cuyunturales de la practica de 
responsabilidad, esto ha considerado que los estudios de la RS se amplíen a su in-
volucramiento a la gestión estratégica de los grupos de interés (Sarmiento, 2011) 
así tambien, aquellas acciones motivadoras para que un empresario pueda decidir 
implementarla como una acción totalmente voluntaria.

Desde lo razonable, la Responsabilidad Social Empresarial-RSE implica prácti-
cas responsables y continuas, las mismas que concierne a criterios sustentables y 
éticos, que tengan como efecto equilibrar el cumplimiento de leyes y el desempe-
ño empresarial en la sociedad (Martínez et al., 2015), naturalmente no basta lo 
medioambiental, también requiere de acciones sociales, laborales, culturales, con-
tractuales y legales. 
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La responsabilidad social, surge con la necesidad en el proceso de industrialización 
de los pueblos, por ende, es un fenómeno no considerado en la implementación de 
modelos de desarrollo capitalistas, que han causado daños severos a la naturaleza 
en el fin de buscar crecimiento económico en las transformaciones de la cadena de 
valor: extracciones y explotación de recursos naturales, especialmente los combus-
tibles fósiles y minerales; Solis (2008) enuncia una reconciliación de dicho modelo 
con el ecosistema, al racionalizar en cierta medida el uso y manejo de los recursos 
productivos (p.228). Por lo tanto, la economía de un país depende de los recursos 
naturales que posee y el involucramiento de la fuerza de trabajo en cada uno de los 
sectores primario, secundario, terciario, o cuaternario, su efetivo uso podría mitigar 
los efectos invernaderos.

Las actividades cotidianas en el sector primario como el agrícola, ganadero y 
pesca, en torno a la relación eficiente con sus grupos de interés, requiere de buenas 
prácticas para la tecnificación y el manejo de insumos de entrada y salida. Al mismo 
tiempo, se visiona la certificación de medidas amigables que estandaricen aquellos 
comportamientos transparentes y éticos conforme lo señala la ISO 26000. Por tal 
motivo, se contextualiza la presente investigación, hacia el sector agrícola.

La particularidad de la responsabilidad social se denota en posibles eventualida-
des, que nacen desde la inobservancia a procedimientos administrativos, operativos, 
legales y éticos. Cabe señalar que dentro de los procesos agroproductivos, se utiliza 
como práctica ciertos químicos, lo que afecta notablemente al medio ambiente, 
provocando un impacto climático negativo.  Los trabajadores, como actores invo-
lucrados, están expuestos a enfermedades debido al consumo de agua contaminada 
con pesticidas y químicos utilizados a diario en las plantaciones agrícolas, por ello 
es necesario la adaptación de estrategias de RSE con la finalidad de minimizar los 
problemas descritos.

Sin embargo, existen factores de decisión de la RSE, donde resulta trascendental 
que la empresa sin importar su tamaño no descuide; como sus trabajadores con con-
diciones saludables y seguras que permitirían un mayor aporte y compromiso con 
la organización; entre otros factores están los proveedores, consumidores, medio am-
biente, comunidad, y el estado. Para Aramburu (2011) en el sector agrícola un fac-
tor a considerar es la responsabilidad al utilizar productos amigables con el medio 
ambiente, es decir, no sólo cumplir con una certificación impuesta como requisito 
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para exportar, sino implementar compromisos con el entorno, porque tener una 
certificación social abre muchas puertas, esto significaría, mantenerse sustentables 
dentro del mercado exigente de seguridad orgánica y alimentaria.

El reconocimiento de los factores mencionados en el párrafo anterior, facilita a 
los actores de la cadena la creación de ventajas competitivas y comparativas a corto 
plazo; según Aramburu (2011) significa el ofertar un producto primario orgánico, 
y a un mediano o largo plazo obtener beneficios de valor agregado en la cadena 
productiva. En consecuencia, la RS en el sector agrícola, viene influyendo en deci-
siones que involucra mejora de procesos internos como es la agro-industrialización 
responsable, que implica la valoración del rol de cada involucrado, mejora de la 
productividad del bien ofertado; como también las mejores prácticas terminantes 
por cada parte interesada.

En ese sentido, desde el recorrido teórico se pretente dar respuesta a preguntas 
¿Qué se ha escrito sobre los factores de decisión de la responsabilidad social em-
presarial en el sector agrícola? ¿Qué elementos motivadores son prioridad para los 
factores de decisión de la responsabilidad social empresarial en el sector agrícola?; 
la definición de este abordaje permitirá identificar los aportes teóricos sobre los 
factores de decisión de la responsabilidad social empresarial en el sector agrícola 

Metodología

El presente capítulo es de revisión de tipo descriptivo, se realizó el rastreo de 
información, la revisión documental, selección y definición de la variable “facto-
res de decisión de la responsabilidad social empresarial” el enfoque de búsqueda 
correspondió a el sector agrícola; la fuente de información se derivó desde tesis 
doctorales, artículos científicos, libros y demás publicaciones donde se aborda las 
perspectivas de la variable en estudio. 

Cabe afirmar, que la información obtenida corresponde a planteamientos teóri-
cos que permitieron definir aspectos relevantes sobre los factores de decisión de la 
responsabilidad social empresarial en el sector agrícola.
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Materiales y métodos

Los métodos de investigación utilizados corresponden a procedimientos estratégi-
cos de artículos de revisión, cuya búsqueda bibliográfica sobre el tema de responsa-
bilidad social empresarial se la realizó bajo criterios de identificación de los factores 
de decisión o factores determinantes de la RSE; así también se rastreó documentos 
que la aborden desde el sector agrícola. La validez de dichos aportes corresponde 
a los encontrados en las tesis doctorales, artículos, libros cuya base de datos están 
reconocidas por la comunidad científica, como Scielo, Scopus y demás fuentes 
secundarias de corriente regional; finalmente se nutrió el corpus con aportes ins-
titucionales (públicas/privado), en tal sentido desarrollada la técnica de revisión 
descriptiva con una lectura comprensiva se procedió a la redacción sobre la in-
formación seleccionada. Con aplicación de este método, se obtuvo como resultado 
los factores de decisión de la responsabilidad social empresarial, así como también 
aquellos elementos motivadores que influyen para alcanzar un compromiso social-
mente responsable.

 Factores de decisión de la Responsabilidad social empresarial

En la actualidad, las empresas sin importar el tamaño, actividad productiva o po-
sicionamiento en el mercado, deberá contar con una visión basada en crear valor 
compartido para mantenerse en un entorno globalizado, en búsqueda de prosperi-
dad, de generar riqueza privada, pero también de maximizar los impactos positivos 
de su gestión y de mitigar los riesgos que representa la inobservancia del término 
responsabilidad. Conforme estudios de Porter y Kramer (2011) “creación del valor 
compartido: implicancias para el gobierno” sostiene que el principio de la creación de 
valor compartido atraviesa la división tradicional entre las responsabilidades de las 
empresas y las del gobierno y la sociedad civil (p.12). En ese sentido, existe im-
parcialidad de criterios al término RSE al tener mayor importancia a los beneficios 
generados y los recursos utilizados en todas las áreas que importen a la sociedad.

Desde la perspectiva expuesta en el párrafo anterior, la RSE cubre un ámbito 
interno con las buenas prácticas hacia el personal y externo al relacionar con las 
demás partes interesadas, dejando a un lado las acciones tradicionales de ser res-
ponsables como una obligación con ella misma; para ello, Martínez et al., (2015) 
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propone la necesidad de la organización para crear valor económico en paralelo 
a la creación de valor social, esto involucra agentes internos y/o externos como: 
proveedores, trabajadores, consumidores, accionistas, ambientalistas, comunidades, 
competidores, organizaciones no gubernamentales y estatales (Crespo, 2010; Al-
tuna, 2013; Chivite et al., 2014; Peña, 2017), estos son considerados como parte 
de los factores de decisión de las empresas socialmente responsables (Ver tabla 1).

Tabla 1: Factores determinantes de la responsabilidad social

AutoresAutores FactoresFactores MotivaciónMotivación

Martínez-Villavicencio, 
Brenes-Sánchez, Ara-
neda-Fornachiari y Jau-
bert-Solano (2015)

Consumidores, proveedores, 
comunidad, medio ambiente, 
competitidores y financia-
miento

Sostenibilidad y sobrevivencia de 
la sociedad; compromisos con re-
querimientos fiscales y normativas 
ambientales, competencia desleal y 
políticas de colaboración o coope-
ración en las cadenas productivas.

ISO 26000 Derechos humanos, prácticas 
laborales, medio ambiente, 
prácticas justas de operación, 
asuntos de consumidores y 
sociedad

Iniciativa, oportunidad, competi-
tividad, ética, cumplimiento legal: 
propiedad y la gobernanza, rela-
ción económica, autoridad legal/
política, opinión pública

Peña, Serra, Ramón (2017) Empleados, clientes, comu-
nidad local:  económicos, 
sociales y ambientales

Tamaño, la edad, la categoría, el 
tipo de contrato, el desempeño fi-
nanciero y el nivel de inversión en 
innovación de los establecimientos 
hoteleros

Altuna (2013) Valores de los propietarios-ge-
rente, relaciones con stake-
holders internos, visión de los 
propietarios-gerentes sobre la 
situación económica, relacio-
nes con stakeholders externos, 
entorno institucional

Mejora de su imagen y reputación, 
la identificación de la empresa 
como un lugar de trabajo atractivo 
y la mejora de las relaciones con 
proveedores, inversores, comuni-
dad.
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Testera y Cabeza (2013) Rendimiento de la empresa, 
tamaño de la empresa, nivel 
de endeudamiento, medioam-
biente, transparencia

Mejorar las condiciones sociales 
y medioambientales en sus nego-
cios, asi como su relacion con los 
distintos stakeholders, pues la RSC 
va mas alla del cumplimiento de 
las leyes y las normas,
dando por supuesto su respeto y 
estricto cumplimiento

Méndez, Rodríguez y Cor-
tez (2019)

Tamaño, desempeño financie-
ro y riesgo.

Relaciones internacionales, campa-
ñas de protección medio ambien-
tal, y normativa estatal en temas 
sociales y ambientales: mejorar su 
entorno, satisfacer las expectativas 
de sus stakeholders e incrementar 
la riqueza en su comunidad; mejor 
acceso a las condiciones de deuda 
debido a las buenas relaciones que 
generan con los grupos de interés.

Chivite, Enciso de Yzagui-
rre, García y Túa (2014).

Factor social (sociedad, 
derechos humanos, normas 
laborales, lucha corrupción); 
medioambiental, económicos 
(costos)

Motivada la capacidad de respuesta 
por los grupos de interés. Deter-
minante: tamaño, rentabilidad, 
comunicación, sector de industria, 
apalancamiento, cotización bolsa.

Bestratén y Pujol (2003): 
NTP 643:

Limitaciones de productividad 
e innovación en Europa
Fractura histórica entre valo-
res éticos y desarrollo empre-
sarial
Organización del trabajo 
anclada en viejos modelos. 
Demasiados trabajadores des-
motivados
Gravedad del deterioro 
medioambiental
Sociedad con graves desequi-
librios. Poder económico real 
en manos de multinacionales. 
Imparable fenómeno de la 
inmigración

Inicitiva propia a intereses empre-
sariales y el necesario equilibrio 
con todos los grupos de interés 
de la organización “stakeholders”, 
representa alcanzar el reto de dar 
respuesta satisfactoria a metas rela-
tivas a responsabilidades económi-
cas, sociales y medioambientales.
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Fuente: elaboración propia

Al revisar los factores de decisión de la RSE, se visualiza la similitud de criterio 
entre los autores, que proyectan a la empresa como un ente capaz de mitigar pro-
blemas de la sociedad por cuanto tiene la obligación de resolverlos, equilibrando la 
satisfacción de la empresa, cliente y la sociedad. De este proceso se definieron los 
siguientes factores de decisión:

López, Ojeda y Rios 
(2017)

Medio ambiente, calidad labo-
ral a los empleados (derechos 
humanos), ética con grupos 
de interés, consumidor, comu-
nidad, edad

Respeto de los derechos humanos 
y al compromiso de la empresa 
con la solución de pro-blemáticas 
sociales, que a las áreas más rela-
cionadas con clientes y empleados

Blázquez, Dorta y Verona 
(2006)

Factores internos están la 
edad y el tamaño, la moti-
vación, la estructura depro 
piedad y la gestión del conoci-
miento, y entre los factores 
externos se pueden mencionar 
algunos relativos al entorno 
sectorial (competidores, clien-
tes y proveedores)

Equilibrio en los beneficios del 
grupo de interés, desde la sosteni-
bilidad obtener equilibrio social y 
económico.

Duque, Cardona y Rendon 
(2013)

Los agentes o los actores 
participes, el medio ambiente 
y la empresa como motor de 
bienestar.

Buena imagen y reputación corpo-
rativas

Montoya y Martínez (Ade-
nauer:2012)

Trabajadores; la evolución de 
las relaciones con los provee-
dores; la comunicación y bús-
queda de satisfacción de los 
clientes; la retribución a los
accionistas, si los tuviere; así 
como, por último, las múlti-
ples
relaciones con la comunidad 
en que ejerce la actividad y el 
entorno en el que opera.

Grupos de interés, compromiso de 
una organización de hacerse cargo 
de los impactos que sus decisiones 
y actividades tienen en la sociedad 
y el medio ambiente
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Proveedores
Este factor de decisión constituye un reto para las empresas al intentar relacio-
narse con sus proveedores, pues esto significa, fortalecer el poder de negociación 
en cuanto a las condiciones de selección, Martínez et. al., (2015:11) sostiene que 
entre menos diferenciación tenga el proveedor menor será su poder. Por su parte, 
los proveedores como agentes de los eslabones de la cadena de valor tratan que 
los socios que forman parte de la cadena aporten lo que les corresponde para el 
cumplimiento de las exigencias gubernamentales; en consecuencia este factor es 
considerado parte de los grupos de interés contractuales (Cajiga, s.f) en virtud de 
su relación comercial; así por ejemplo, en este eslabón primario prevalece la materia 
prima e insumos, es donde se establece las condiciones para prestar sus servicios 
agrícolas; puede ser el caso, obligan al productor con sembrio cercano a una pobla-
ción, efectuar el proceso en forma manual, lo que genera mayor costo de mano de 
obra e insumos.

Trabajadores
Para Villafán y Ayala (2012) “las condiciones laborales —más dignas y justas— de 
los trabajadores ayudan a incrementar su nivel de satisfacción laboral, con lo que 
incrementan su productividad” (p.229), es decir, que los trabajadores, como acto-
res involucrados, están expuestos a riesgos en sus actividades laborales, que se pre-
sentan con enfermedades debido a las limitadas prácticas de responsabilidad, por 
ejemplo, desde la experiencia del investigador, en el sector agrícola, las plantaciones 
requieren de cuidado para el procedimiento de riego al cultivo y la fumigación de 
químicos para las posibles plagas.

En ese sentido, Sarmiento (2011) afirma que la RSE debe iniciarse con sus co-
laboradores, esto implica mejorar el clima laboral con adecuaciones y condiciones 
de trabajo para un desempeño eficiente y eficaz; aquí se añade la necesidad de los 
códigos de conducta que regulen a los trabajadores sobre sus derechos y obligacio-
nes. Cuando el trabajador se encuentra satisfecho con su trabajo se evitan costos 
derivados por la rotación de personal, con lo que se obtiene un efecto positivo en 
la productividad de la empresa (Becchetti, 2004)

Consumidores 
Martínez, Brenes, Araneda y Jaubert (2015) define a los consumidores, como aquel 
agente económico que posee capacidad adquisitiva para poder satisfacer una serie 
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de necesidades a través de los mecanismos de mercados (p.10). de modo similar, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2006) en su 
informe sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la perspectiva de 
los Consumidores, sostiene que la tradicional gestión pública en relación con la 
asignación de los recursos para el bienestar de la comunidad actualmente escapa 
de la competencia exclusiva del Estado. Esta gestión es compartida con las grandes 
empresas, actores significativos del desarrollo económico (p. 15) lo que hace perti-
nente la intervención de actores de la economía, que transversaliza las actuaciones 
de la empresa, el gobierno y la comunidad, además incluir a instituciones académi-
cas, como fuente proveedora de proyectos socio-productivos, para la potencialidad 
Universidad-Empresa, motivando desde diversas aristas a ser responsables de forma 
voluntaria con el ecosistema.  

Accionistas 
Este factor corresponde a los acreedores de la empresa, los mismos que deben estar 
al corriente de los principios y valores por los que se rige la entidad, por lo que 
la empresa debe facilitarles todo tipo de documentación. Para Moreno (2015) el 
directivo responsable busca equilibrar funciones de dirección y vigilancia con el 
cuidado, atención y creación de valor para los accionistas.

Ambientalistas
Este factor transversaliza la responsabilidad social, bajo un esquema de desarrollo 
sustentable y sostenible (Martínez, et al, 2015) del ecosistema, lo que tambien in-
volucra conceptos como soberanía alimentaria, manejo de recursos no renovables 
y la identificación de las consecuencias medioambientales de las actividades de 
producción, comerciales, entre otros. Las empresas llevan poniendo en peligro la 
perdurabilidad del medioambiente tal y como lo conocemos, no se exigen única-
mente prácticas responsables de las compañías a nivel medioambiental, sino tam-
bién social. 

 
Comunidades
Para Gómez y Martínez (2017:40) el desarrollo de una relación empresa-comuni-
dad es necesario, así como el compromiso voluntario de salvaguardar el medioam-
biente dentro de lo posible. Es decir, las organizaciones deben adquirir un com-
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promiso con la comunidad en la que viven, porque son un ente social más con las 
mismas o incluso más responsabilidades sociales. Por ello, este factor de decisión 
define a la RSE como la contribución que la empresa realiza al desarrollo de la so-
ciedad mediante acciones orientadas a la comunidad externa, principalmente hacia 
grupos más desposeídos y vulnerables (Navas y Londoño, 2015), así como prefe-
rentemente hacia la comunidad externa donde se ubica territorialmente la empresa.

Competidores
Para Strandberg (2010) Duque, Cardona y Rendón (2013) la competitividad jun-
tamente con la creación de valor, tienen factores reconocidos como no financieros 
y la transparencia, que en la práctica utilizan herramientas de excelencia en la 
gestion y factores diferenciadores, aspectos que no se han ganado solos, sino que, 
han sido resultado de significativas críticas de los grupos de interés en el alcance de 
los objetivos institucionales. Espinosa (2007) asume a la competitividad como la 
capacidad de cualquier organización para lograr, sostener y mejorar sus objetivos, 
satisfaciendo las necesidades de los stakehorlders, logrando maximizar sus bene-
ficios (p. 47). Explicitamente es necesario la confiabilidad de dicha competencia 
por responsabilidad social, que puede ser lograda por iniciativa, oportunidad de 
mercado, racionalidad de costos, fortalecimiento de su competitivadad, o por las 
exigencias de normativa gubernamental vigente.

La competitividad, es un factor utilizado para demostrar un nivel de posiciona-
miento en el mercado; como lo menciona Altuna (2013:150) los rápidos avances 
tecnológicos; el factor de acceso a la información; la creciente presión de los consu-
midores, son justificativos para motivar a la implementacion de la responsabilidad 
social, que se refleja en el fortalecimiento de la cadena productiva, al entregar valor 
agregado a los bienes y servicios que se ofrece. Por Ejemplo, en el sector bananero, 
los productores, especialmente con tamaño PyMES buscan ser competitivos con la 
fruta que venden a sus clientes, cumpliendo requisitos de mejora en las actividades 
primarias y de apoyo, como la tecnificación del suelo, además de la variedad de pro-
ducto. Esto ha significado la diversificación de mercados, como bien lo especifica 
Altuna (2013) que en las empresas del sector bananero “existen distintos compor-
tamientos en cuestiones socialmente responsables” (p. 151).

Conforme lo expuesto, en el párrafo anterior, Melean y Rodríguez (2013) sin-
tetizan sobre el término competitividad, desde un pensamiento integrador, deja lo 
unilateral, para asumir una vision interna y externa, donde las estrategias empresa-



53

Perspectivas de decisión de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector agrícola

Vargas, M.; Verdezoto, M.; Peralta, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

riales se direccionan a mejorar procesos (p.465). En cierto sentido, los resultados 
que se deriven son escenciales para las empresas, pues demuestran la eficiencia y 
productividad, que incluye, la vinculación de los productos ofrecidos y el contex-
to diversificado reconocido como “mercado”, desde donde se reconoce la ventaja 
comparativa.  

 
Estado
Las políticas gubernamentales buscan la responsabilidad social de forma sustenta-
ble, lo que han tratado de recuperar al sector agrícola, esto incluye la mejora de los 
procesos productivos para aumentar la productividad y competitividad con produc-
tos orgánicos como medida amigable con el medio ambiente, además cubre factores 
de decisión de responsabilidad social como tamaño, desempeño financiero y el ries-
go (Méndez, Rodríguez y Cortez, 2019); así también a los grupos de interés como 
trabajadores, clientes, proveedores, socios, comunidad aledaña. Dicha recuperación 
de manera independiente ha representado desembolsos de recursos financieros para 
cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables a este tipo de empresa.

Cabe destacar, que los factores de decisión de la RSE se dinamizan al relacio-
narlos con las motivaciones de un comportamiento transparente y ético que según 
expone la Norma ISO 26000 se consideran entre los requisitos para ingresar pro-
ductos a mercados internacionales, para ello se motivan decidir desde la iniciati-
va propia, la oportunidad de crecer, competitividad, racionalización de costos, las 
obligaciones gubernamentales, y las propias normas internacionales de estandari-
zación ISO, ésta última, es relevante para los sectores de la economía para los pro-
cedimientos de certificación de productos y/o procesos, especialmente en el ámbito 
agrícola. Sin embargo, ésta norma técnica tiene su estándar específico que no es 
obligatoria su implementación, pero hay casos de empresas que de forma voluntaria 
se comprometen con la sociedad y apuestan por la mejora continua.

Motivaciones de la responsabilidad social empresarial

Los planteamiento de los autores estudiados, se fortalecen desde la estandarización 
de las prácticas de responsabilidad social establecidas desde la perspectiva de cali-
dad ISO 26000, la misma que percibe el desempeño global de una organización, lo 
que permite definir aspectos de los factores de decisión de la RSE como aquellos 
motivos para el comportamiento de practicas responsables, con fines de obtener 
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ventaja competitiva; mejorar la reputación; lograr la fidelización de trabajadores o 
miembros de la organización, clientes o usuarios; motivación, compromiso y pro-
ductividad de los empleados; percepción de los inversionistas, propietarios, fuentes 
de financiacion, patrocinadores; y, así también la relación con gobiernos, medios de 
comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad. 

En ese mismo discurso, Peña, Serra y Ramón (2017) reconocen a la respon-
sabilidad social, como elemento indispensable en el campo de los negocios, inde-
pendiente de las diferentes actividades económicas, motivados por el tamaño, edad, 
categoría, tipo de contrato, desempeño financiero, nivel de inversión e innovación 
de las empresas, donde el vínculo es hacia la competitividad cuyas oportunidades 
corresponden a la sustentabilidad social y con el medio ambiente (Porter y Kramer, 
2006); esto incluye aspectos de justicia social y equidad, lo cual parece básico para 
lograr una mejoría en las capacidades de la ciudadanía para exigir y compartir un 
desarrollo más justo (Alvarez et al.,  2016:131).

Otro aporte importante, la realizó Méndez, Rodríguez y Cortez (2019) Factores 
Determinantes de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Caso aplicado a Mé-
xico y Brasil, desde donde aborda que el tamaño, desempeño y riesgo son factores 
determinantes de la responsabilidad social, motivados por la reputación que puedan 
alcanzar en la sociedad, en ese sentido, Udayasankar (2008) mencionado por Mén-
dez et al., (2019:202) sostiene que todas las empresas tienen grupos de interés que 
ejercen presión para el cumplimiento de actividades de responsabilidad social como 
son los clientes, trabajadores, proveedores, estado, medio ambiente y la comunidad.

La relación de factores y grupos de interés en la implementación de la respon-
sabilidad social empresarial, se alinean considerablemente al tamaño de la empresa, 
a sus valores éticos demostrados en el comportamiento, que en mediano o largo 
plazo demuestra su reputación, así tenemos, por ejemplo se puede relacionar los 
factores con el impacto socioambiental de la actividad empresarial, lo interesante 
es que la entidad lo haga por compromiso o iniciativa propia, más no porque siente 
presión de la obligatoriedad gubernamental. 

Para ello, la NORMA ISO 26000 (2010:83) reglamenta la orientación práctica 
que ofrecen estas iniciativas desde herramientas de autoevaluación hasta la verifi-
cación de terceros, donde la organización debería ser prudente sobre la forma en 
que interpreta los resultados. Para ello, existen estrategias para integrar la respon-
sabilidad social en una organización (Ver Figura 1) cuyos resultados corresponde 
al cumplimiento normativo.
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Figura 1.  Prácticas de la responsabilidad social empresarial
Fuente: Elaboración propia, basado en la ruta: https://www.iso.org/obp/graphics/std//
iso_std_iso_26000_ed-1_v1_es/fig_1.png

En ese sentido, los factores determinantes, no se deben estudiar desvinculadamente, 
pues, cada uno es producto de insumos de entrada y salida, así tenemos, el vínculo 
entre RS y ventaja comparativa. Desde el concepto, significa la capacidad de racio-
nalización de los costos, que comprende el ser organizado, administrar los recursos, 
evitando multas o sanciones, aprovechar alianzas medioambientales con los pro-
veedores de insumos e inclusive el Estado, además estrategias laborales, de manejo 
de recursos naturales y económicos, inspirando a que los costos se minimicen y los 
beneficios del grupo de interés se maximicen. Un ejemplo claro, es expuesto por la 
Norma ISO 26000 (2010) donde se especifica:

Que los enfoques de producción más limpia y segura, y eco-eficiencia in-
cluyen: mejorar prácticas de mantenimiento; actualizar o introducir nuevas 
tecnologías o procesos; reducir el uso de materiales y energía; usar energías 
renovables; racionalizar el consumo de agua; eliminar o gestionar de forma 
segura materiales y residuos tóxicos y peligrosos y mejorar el diseño de pro-
ductos y servicios. (p.42)
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Resultados y discusión

Como resultado del recorrido teórico, las empresas pueden alcanzar los objetivos 
institucionales desde los factores de decisión de la responsabilidad social empre-
sarial, pero para ello requiere de elementos motivadores; en ese sentido el rastreo 
documental, arrojó que la Iniciativa es un motivante de los productores que les in-
centiva a implementar la responsabilidad social empresarial, aunque se ve limitada 
por el compromiso con grupos de interés como el consumidor, cliente, sociedad, 
medio ambiente y empleados. 

Para aclarar, aspectos metodológicos Cornejo (2013) en su públicación La Res-
ponsabilidad Social en los agronegocios sostiene, que lo importante hoy es contar con 
una filosofía incorporada en la misión de los negocios modernos, donde la práctica 
efectiva de la responsabilidad social corporativa (RSC) se vea como una inversión 
y no como un gasto, dicha medida de gestión estratégica es parte de la imagen y 
supervivencia.  

La norma ISO 26000 expone el compromiso con los clientes, el mismo que 
incluye el suministrar educación e información precisa utilizando desde la fuen-
te fidedigna de las aristas relacionadas, así, por ejemplo, desde la disciplina de 
“Marketing se puede promover el consumo sostenible y el diseño de productos y 
servicios que proporcionen acceso a todos y satisfagan las necesidades de los más 
vulnerables y desfavorecidos, cuando sea necesario” (p.52). Es decir, al buscar 
beneficio al cliente, se establece una línea de acción implícita hacia la comunidad 
y los empleados, al establecer guías prácticas para que sus trabajadores sientan la 
integración hacia la responsabilidad social, las mismas que toman forma de códigos 
deontológicos que regulan actuaciones individuales como parte de los principios y 
valores predefinidos. 

La oportunidad, este motivador de los factores de decisión, relaciona la respon-
sabilidad social desde el aprovechamiento al cambio de las expectativas de mer-
cado, que es vinculada con la ética y los valores de las empresas productoras y 
proveedoras de insumos, como parte del grupo de interés, para ellos la Norma ISO 
26000, establece la necesidad que los procesos contractuales sean justos, con fines 
de proteger los intereses legítimos, que es, desde donde, la empresa sin importar 
el tamaño debe tener la capacidad de dar respuesta a los asuntos inmersos en la 
responsabilidad social. 
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Se puede encontrar ejemplos de implementación de la RSE, con estándar prede-
finido de empresas de tamaño grande y mediano, que utilizan la tecnología como 
medio de comunicación de su compromiso con la comunidad, así tenemos VISA 
Corporation, que enuncia factores determinantes de la RSE, aspectos como: ética, 
equidad, transparencia, dignificación, respeto, colaboración, interación, y lealtad.  
Un ejemplo en Ecuador es Fundación Humana Pueblo a Pueblo-Ecuador (s/f), por 
iniciativa invitó a 6 compañías líderes en la industria bananera del Ecuador para 
iniciar una nueva línea de intervención con los productores y exportadores de ba-
nano de las provincias de El Oro y del Guayas, dirigida a alcanzar una mejora en 
la calidad de vida de los trabajadores y sus familias a través de 5 líneas de trabajo: 
seguridad alimentaria, medioambiente, crianza de animales, promoción de la salud, 
fortalecimiento de las habilidades sociales para la vida de los trabajadores y sus fa-
milias. Es claro, que la responsabilidad social, fortalece la filosofía empresarial, que 
se alínea a la misión y visión.

Crespo (2010) en su estudio Entre el concepto y la práctica: responsabilidad so-
cial empresarial asocia elementos de motivación a la retribución social, el apoyo a 
la comunidad cercana a la empresa, ayuda a los trabajadores, el cumplimiento de la 
ley, la actitud ética en los negocios, la atención adecuada a los clientes, la genera-
ción de utilidades, es decir, la búsqueda de beneficios económicos (Giraldo, 2008; 
Cardozo, 2003), sociales y ambientales, el producto de dicho resultado, se visualiza 
en la productividad de trabajadores, clientes y proveedores (Crespo, 2010), lo que 
conlleva a la competitividad organizacional .

Los resultados alcanzados sobre este tema en específico demuestran que la res-
ponsabilidad social empresarial desde sus dimensiones económicas, sociales y am-
bientales asume relevancia estratégica en el sector agrícola, esto debido a la nece-
sidad de las partes interesadas de no causar daños ambientales en los procesos de 
tecnificación y manejo de insumos en la producción de cultivos. De esto se des-
prende la perspectiva de decisión de cada grupo de interés de la cadena, según las 
aportaciones teóricas, su comportamiento responsable puede ser influenciado por 
los aspectos legales, proveedores, medio ambiente, competitividad, consumidores, 
los valores de los propietarios, las relaciones con los stakeholders, la comunidad, 
entre otros factores, que por el momento tratan de fortalecer su cultura organiza-
cional para sostenerse en el mercado, pero de forma individualizada. 
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La implementación de la RS debe centrarse al termino “voluntario”, o por iniciativa 
propia, para evitar incumplimiento en las actividades de la cadena productiva, que 
están normadas en un cuerpo regulatorio, las mismas que se van modificando en 
mesas de trabajo gubernamentales acorde a las exigencias del mercado.  El estable-
cimiento de leyes, reglamentos, circulares, desde lo deontológico buscan sembrar el 
sentido ético en las actuaciones efectuadas de manera individual o en equipo.  El 
evitar inconvenientes jurídicos, corresponde a prácticas justas de operación, logran-
do el compromiso de aplicación sin presión gubernamental de la RS. A lo descrito, 
la Norma ISO 26000 (2010), se expone:

Una organización debería tener en cuenta los impactos potenciales o las con-
secuencias no deseadas de sus decisiones de compra y adquisiciones en otras 
organizaciones, y poner el cuidado necesario para evitar o minimizar cual-
quier impacto negativo. También puede estimular la demanda de productos 
y servicios socialmente responsables. Estas acciones no deberían verse como 
sustitutas del rol de las autoridades en lo que respecta a la implementar y ha-
cer cumplir las leyes y regulaciones. (p.50)

En el mismo discurso, el compromiso es de cada organización en la cadena de valor, 
asumiendo responsablemente el cumplimiento de las leyes, regulaciones aplicables 
y de sus repercusiones en el medio ambiente (recursos naturales del hábitat), como 
también de la comunidad (por ejemplo, el fumigar cerca de una institución educa-
tiva).

Finalmente, Freeman (1984) y Carroll (1991) argumentan que el círculo de 
las motivaciones depende de la relevancia asumida por los factores de decisión que 
involucra a los directivos/propietarios/accionistas con sus grupos de interés, que 
están establecidos en la norma ISO 26000, e inclusive alineados a la normativa 
gubernamental del sector, lo que sería actuar con visión estratégica al incluir a los 
stakeholders internos y externos quienes pasan a ser estudiados como factores de 
la responsabilidad social. 



59

Perspectivas de decisión de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector agrícola

Vargas, M.; Verdezoto, M.; Peralta, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

Conclusiones

El recorrido teórico, permite concluir que en un contexto agrícola las prácticas 
responsables interactúan con los factores de decisión en una dimensión económica, 
social y ambiental, donde la participación de las partes interesadas de cada actividad 
de la cadena (productores, clientes, trabajadores, proveedores, organizaciones am-
bientales, comunidad y el estado) ha involucrado la aplicación de acciones estraté-
gicas tradicionales que marcan presión sobre el comportamiento del agente agríco-
la. En este sentido, los aportes de la RS se han direccionado hacia la sostenibilidad 
agrícola desde la satisfacción de las expectativas que el mercado consumidor, pero 
han tratado de denotar la importancia de los trabajadores en la productividad del 
sector en estudio. 

Otro aspecto importante, responde a la pregunta de los elementos motivadores 
prioritarios para los factores de decisión proveedores, consumidores, medio ambiente, 
comunidad, y el estado. Para ello, la identificación de cada factor de decisión y de sus 
motivadores, corresponde alternativas de selección preidentificadas de la revisión 
bibliográfica, definidas como, iniciativa propia de los administradores, la oportuni-
dad de nuevos mercados, la racionalización de costos en la cadena de valor, compe-
titividad desde la agregación de valor de un producto; y la obligación gubernamental 
que significa el cumplimiento de la normativa vigente para el sector productivo, 
evitando multas y sanciones, como por ejemplo el tener un Plan de Seguridad La-
boral y Salud Ocupacional, cuyo factor de decisión sería los empleados. 

Referencias bibliográficas

Altuna, M. (2013). Los factores de la Responsabilidad Social: El análisis de las pe-
queñas y medianas empresas manufactureras guipuzcoanas. Azkoaga: cuadernos 
de ciencias sociales y económicas, (16), 149-172.

Alvarez, M., Ramírez, j., Leal, A., & Rivera, E. (2016). La Responsabilidad Social 
Empresarial como pieza clave en la transición hacia el desarrollo sustentable 
en el sector turístico. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 14 (1), 
127-139.



60

Perspectivas de decisión de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector agrícola

Vargas, M.; Verdezoto, M.; Peralta, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

Aramburú, C. E. (2011). retos y perspectivas de la política social. consejo eDitorial, 
5(5), 28.

Asamblea Nacional del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. 
Portoviejo, Manabí, Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador (2014). Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. Registro Oficial.

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE, 2019). Estadisticas 
públicas: Exportaciones de banano. Recuperado el: http://www.aebe.com.ec/
wp-content/uploads/2019/04/AE_EstadisticasPublicas_ Feb19.pdf

Blázquez, F., Dorta, J. A. & Verona, M. C. (2006). Concepto, perspectivas y medida 
del Crecimiento empresarial. Cuadernos de Administración PUJ, 19 (31), 16.

Bestratén, M. & Pujol, L. (2003). NTP 643: Responsabilidad social de las empresas 
(I): conceptos generales.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the 
moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34 (4), 
39-48.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Vargas, José-CEPAL, 
2006). Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la perspectiva de los 
consumidores. Proyecto Modernización del Estado, Desarrollo Productivo y el 
Uso Sustentable de los Recursos Naturales GER/05/001Naciones Unidas. p.36 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3543-responsabilidad-social-empresa-
rial-rse-la-perspectiva-consumidores 

Cornejo, A. (2013). La responsabilidad social en los agronegocios. Recuperado el: 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/08/15/responsabilidad-so-
cial-agronegocios/ 

Correa Jaramillo, J. G. (2007). Historical evolution of entrepreneurial social res-
ponsibility and social balance concepts. Semestre Económico, 10(20), 87-102.

Chivite Cebolla, M., & Enciso de Yzaguirre, V., & García Osma, B., & Túa Pereda, J. 
(2014). Determinantes de la Responsabilidad Social Corporativa: la crisis y el 
Efecto Contagio. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Coopera-
tiva, (81), 127-161.



61

Perspectivas de decisión de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector agrícola

Vargas, M.; Verdezoto, M.; Peralta, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

Crespo, F. (2010). Entre el concepto y la práctica: responsabilidad social empresa-
rial. Estudios Gerenciales, 26(117), 119-130.

Duque Orozco, Y. V., Cardona Acevedo, M., & Rendón Acevedo, J. A. (2013). Cor-
porate Social Responsibility: Theories, Indexes, Standards and Certifications. 
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), 29(50), 178-206.

Espinosa, A. M. (2007). La responsabilidad social empresarial como factor de com-
petitividad. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Pontificia Univer-
sidad Javeriana. [Recuperado el 1 de 07 de 2019]. Recuperado el: https://repo-
sitory.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9223/tesis27.pdf?sequence=1

Freeman, E., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B. and De Colle, S., (2010) Stakeholder 
Theory: The State of the Art. Cambridge University Press: 338.  https://www.goo-
gle.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj9xf_
mrZTjAhXnqlkKHYMsBjwQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Flibrary.
uniteddiversity.coop%2FCooperatives%2FMulti-Stakeholder_Co-ops%2FStake-
holder%2520Theory_%2520The%2520State%2520of%2520the%2520Art.pd-
f&usg=AOvVaw1sJTRWG-pkjUZuJpY4kD2R

Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pit-
man. 1994. The politics of stakeholder theory: Some future directions. Business 
Ethics Quarterly 4 (4): 409 421.

Friedman, A. & Miles, S. (2006). “Grupos de interés: teoría y práctica”, Oxford 
Prensa Universitaria

Fontaine, Ch., Haarman, A., & Schmid, S. (2006). The stakeholder theory. Ed-
lays education, 1, 1-33. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=-
t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwj9xf_mrZTjAhXn-
qlkKHYMsBjwQFjAJegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.
org%2F606a%2F828294dafd62aeda92a77bd7e5d0a39af56f.pdf&usg=AOv-
Vaw28By6BDZClFOXMhAGk-e23

Giraldo Hernández, G. (2008). Responsabilidad social empresarial en Antioquia. 
Revista Universidad EAFIT, 44(149), 38-59.

Gómez Nieto, B. & Martínez Domínguez, R. (2017). Responsabilidad Social Cor-
porativa: de concepto abstracto a elemento clave en la estrategia empresarial, 
Poliantea, 12(22).



62

Perspectivas de decisión de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector agrícola

Vargas, M.; Verdezoto, M.; Peralta, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

International Organization for Standardization (ISO). (2010). ISO 26000 Social 
Responsibility. Recuperado de www.iso.org/iso/social_responsibility

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC, 2019). Visualizador de es-
tadísticas productivas. http://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/geoqlik/proxy/
QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=QVS%40vir-
tualqv&anonymous=true

  López, L., Ojeda, J., & Rios, M. (2017). La responsabilidad social empresarial 
desde la percepción del capital humano. Estudio de un caso. Revista de Contabi-
lidad-Spanish Accounting Review, 20(1), 36-46.

Martínez, J., Brenes, R., Araneda, X. & Jaubert. W. (2015) Factores que inciden en 
el desarrollo de la responsabilidad social empresarial: estudio realizado en el 
sector hotelero de San Carlos, Costa Rica. Tec Empresarial, 9 (3), 7-18.

Méndez, A., Rodríguez, M., & Cortez, K. (2019). Factores Determinantes de la 
Responsabilidad Social Empresarial (rse). Caso aplicado a México y Brasil. 
Azkoaga: cuadernos de ciencias sociales y económicas. Análisis Económico, 34 
(86), 197-217 

Meleán, R., & Rodríguez, G. (2013). Diagnóstico del sector agroalimentario ve-
nezolano: un análisis desde la perspectiva de la competitividad sistémica. Telos, 
15(3), 459-482.

Montoya, B., & Martínez, P. (2012). Responsabilidad Social Empresarial: Una res-
puesta ética ante los desafíos globales. Cátedra de Economía Social de Mercado 
Konrad: Adenauer. Primera Edición. p 130 

Navas, M. & Londoño, E. (2015). Las fundaciones y su concepción y gestión de la 
responsabilidad social. Saber, Ciencia y Libertad. 10. 87-100. 10.18041/2382-
3240/saber.2015v10n1.873.

Peña, D., & Serra, A., & Ramón, J. (2017). Factores determinantes del conocimiento 
de la responsabilidad social empresarial en el sector hotelero del caribe colom-
biano. Revista Ibero Americana de Estratégia, 16 (2), 104-124.

Porter, M., & Kramer, M. (2011). La creación de valor compartido. Recuperado 
de: http://www.filantropia.org.co/archivo/attachments/article/198/Shared%20
Value%20in%20Spanish.pdf



63

Perspectivas de decisión de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector agrícola

Vargas, M.; Verdezoto, M.; Peralta, M.

INICIO DEL CAPÍTULO

Porter, M. & Kramer, M. (2006). Estrategia y Sociedad. Harvard Business Review, 
3-15.

Pro Ecuador (2018). Informes estadísticos anual. Ecuador  

Saldarriaga Ríos, J. (2013). Responsabilidad social y gestión del conocimiento 
como estrategias de gestión humana. Estudios Gerenciales, 29 (126), 110-117.

Sarmiento, S. (2011). La Responsabilidad Social Empresarial: gestión estratégica 
para la supervivencia de las empresas. Dimensión empresarial, 9(2), 6-15.

Solís González, J. (2008). Responsabilidad social empresarial: un enfoque alterna-
tivo. Análisis Económico, XXIII (53), 227-252.

Strandberg, L. (2010). La medicion y la comunicacion de la RSE:  indicadores y 
normas. Cuadernos de la Catedra “La Caixa” de Responsabilidad Social de la 
Empresa y Gobierno Corporativo. Business School, Universidad de Navarra, (9).  
http://www.iese.edu/es/ad/catedras/caixa/Newsletters2009/Newsletter9Forma-
to-Base.asp

Testera, A., & Cabeza, L. (2013). Análisis de los factores determinantes de la trans-
parencia en RSC en las empresas españolas cotizadas. Intangible capital, 9(1), 
225-261.

Udayasankar, K (2008). “Corporate Social Responsibility and Firm Size”, Journal of 
Business Ethics, Vol. 83, No.2, 167-175. https://doi.org/10.1007/s10551- 007-
9609-8

Villafán, K., & Ayala D. (2014) Responsabilidad social de las empresas agrícolas y 
agroindustriales aguacateras de Uruapan, Michoacán, y sus implicaciones en la 
competitividad.  Contaduría y Administración, vol. 59 issue 4. 223-251



CAP 3CAP 3CAP 3
Margot Lalangui Balcázar

Mishel Rosalia Rueda Rodriguez
Paulette Girabel Izquierdo Villacis

Ana Gabriela Armijos Pogo

El sector bananero y la 
responsabilidad social en la provincia 

de El Oro



AUTORES

Margot Lalangui Balcázar 
Profesor titular de la Universidad Técnica de Machala. Magister en Contabilidad y Auditoría, do-
cente investigador línea activo biológico en el desarrollo económico y empresarial.
 
Mishel Rosalia Rueda Rodriguez
Estudiante universitaria del séptimo nivel de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Univer-
sidad Técnica de Machala.

Paulette Girabel Izquierdo Villacis  
Estudiante de séptimo nivel de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 
de Machala.

Ana Gabriela Armijos Pogo 
Estudiante de octavo nivel de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 
de Machala. 



6666IR AL INDICE

El sector bananero y la responsabilidad social en la 
provincia de El Oro

Resumen

La actividad bananera siempre ha sido considerada una de las actividades más im-
portantes en el Ecuador llegando a ser en el 2017 del 35% en el mercado global con 
respecto a las exportaciones y ocupando el cuarto lugar como productor de banano 
en el planeta. De ahí que, la provincia de El Oro es una de las productoras de ba-
nano que más resalta en este sector, en la cual existen productores que desarrollan 
sus actividades empíricamente sin tomar en cuenta directrices de desempeño que le 
garanticen el éxito a una organización, dando lugar a posibles fracasos, por lo tanto, 
surge la responsabilidad social. El presente trabajo tiene como objetivo describir la 
responsabilidad social aplicada en el sector bananero orense, desde la línea de desa-
rrollo económico y empresarial, mediante la revisión bibliográfica y documental, de 
enfoque cualitativo de tipo descriptivo, referenciando conceptos de responsabilidad 
social, describendo situaciones del objeto de estudio y exponiendo los resultados 
de la información obtenida de las entidades de control de la provincia de El Oro, 
para determinar el nivel de cumplimiento. Las empresas productoras tienen una 
mayor incidencia dentro de los ejes de desarrollo socio económico, salud y am-
biental, representando el 1.56% dentro de los ingresos del país, con un desarrollo 
de empleos en un 17% dentro de la población activa., siendo de 1615 empresas 
de este sector productivo obtuvieron la actualización de sus certificaciones, 208 
las alcanzaron por primera vez y 77 están en proceso permitiendo mantenerse en 
el mercado nacional e internacional y continuar las exportaciones de la fruta sin 
ninguna restricción. En conclusión, la actividad bananera forma parte importante 
de la economía nacional como provincial, es la fuente generadora de empleo de una 
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manera responsable, permitiendo conocer las acciones ejecutadas en beneficio de la 
sociedad, logrando un balance entre lo que se ha hecho y lo que falta por ejecutar, 
permitiendo esta información ser un apoyo para otras investigaciones en el futuro.

Palabras claves: Emprendimiento, pandemia, marketing.

Introducción

El sector bananero en el país ha sido considerado como uno de los sectores con 
mayor importancia desde siempre por la actividad que desarrollan según Vitali 
(2017), aportando considerablemente esta actividad económica al PIB del Ecua-
dor (Capa Benítez at al., 2017), y además conforma el 35% del mercado global de 
banano (Ministerio de Comercio Exterior, 2017), es decir, ocupa el cuarto lugar 
a nivel internacional como productor de esta fruta siendo el primero en expor-
taciones (Revista Lideres, 2019), razón por la cual el Ecuador sigue exportando 
toneladas de banano orgánico a destinos tradicionales desde hace muchos años, 
presentados en la figura 1 e incorporando otros mercados en la actualidad.

Figura 1.
Exportaciones de banano orgánico de Ecuador según destinos (2007)
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(2012) citado por Capa Benítez et al. (2016)

without any restriction. In conclusion, the banana activity is an important part of 

the national and provincial economy, it is the source of employment in a 

responsible way, allowing to know the actions carried out for the benefit of 

society, achieving a balance between what has been done and what has been 

done. still to be executed, allowing this information to be a support for other 

investigations in the future 
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Y es que el cultivo de banano es de gran importancia tanto para el consumo interno 
y externo, de ahí que es preciso que durante su proceso se cumplan con estándares 
de calidad válidos en todo el mundo para que esta fruta pueda ser exportada. Con 
relación a esto Capa Benítez et al. (2017) y Cabrera Verzosa et al. (2016) con-
cuerdan que la provincia de El Oro es una de las productoras de banano que más 
resalta en este sector, sin embargo; existen productores que desarrollan sus activi-
dades de modo empírico sin tomar en cuenta pautas de desempeño que le garanti-
cen su éxito de tal manera que se eviten posibles fracasos. Razón por la cual, exigir 
a los productores que cumplan con paradigmas que avalen la calidad del producto 
desde su cosecha hasta su comercialización es de vital importancia; es entonces 
donde aparecen las denominadas certificaciones.

Para Capa Benítez et al. (2017) el valor agregado que se debe mostrar en los 
cultivos de banano es precisamente el de las certificaciones, sobre todo aquellas que 
muestran que el producto es orgánico, derivado por los cuidados que ha tenido la 
fruta durante su producción, además de las buenas prácticas agrícolas de calidad 
usadas, reflejando la fruta el esmero de sus productores por brindar calidad y que 
cumpla con los estándares internacionales para su exportación.

Tiempo atrás cuando se dio el auge bananero en Ecuador a causa de las pérdidas 
de plantaciones por desastres naturales en Costa Rica, el país se benefició incremen-
tando sus exportaciones, aprovechando para incentivar a la población a cultivar el 
banano.  Con esto se puede decir que se dio inicio a esta actividad, que por muchos 
años los agricultores se esmeraron para que funcione, no obstante, durante los pri-
meros años hubo plagas y enfermedades que conllevaron al empleo de varios fungi-
cidas, insecticidas, herbicidas y otros, uso indiscriminado que contaminó los suelos 
y a las personas. Por prácticas como estas, hoy en día se vela que los productores 
bananeros cumplan con las certificaciones de calidad, para evitar consecuencias 
anteriores, siendo necesario que el agricultor empresario adopte sistemas de ges-
tión de calidad que se encuentren estructurados sistemáticamente con el fin que se 
cumplan con las normas de calidad y sanitarias necesarias para la exportación del 
banano para su posterior consumo.

Por ello, es necesario y obligatorio que los productores bananeros se certifiquen, 
sobre todo en prácticas de responsabilidad social, tema tratado en esta investigación. 
Siendo de importancia el sector bananero y la responsabilidad social, el presente 
trabajo da a conocer el nivel de cumplimiento de las empresas con los estándares 
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que corresponden a esta responsabilidad social en la provincia de El Oro, por lo 
que constantemente se evalua la calidad de los procesos para así puedan conservar 
las certificaciones obtenidas.

La presente investigación tiene como objetivo describir la responsabilidad social 
aplicada en el sector bananero orense, desde la identificación de las certificaciones 
exigidas por los países destino, los campos de la responsabilidad social en marco 
del desarrollo económico y empresarial, mediante la revisión bibliográfica y do-
cumental, de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, referenciando conceptos de 
responsabilidad social, describendo situaciones del objeto de estudio y exponiendo 
los resultados de la información obtenida de las entidades de control de la provincia 
de El Oro, para determinar el nivel de cumplimiento

Las empresas productoras tienen una mayor incidencia porque su aporte al PIB 
representa el 1.56% , siendo generadora de empleos en un 17% dentro de la pobla-
ción activa, de ahí su importancia en la responsabilidad social  pues en ella existen 
1615 empresas, las mismas que tienen certificaciones ambientales y de calidad que 
deben cumplir con las leyes vigentes de trabajo y normativa tributaria, ¿pero bastará 
ello para ser socialmente responsable?, ¿tienen acciones ejecutadas en beneficio de 
la sociedad?, logrando un balance entre lo hecho y lo que falta, siendo información 
valiosa como apoyo para otras investigaciones en el futuro.

Marco teórico

Sector bananero: Corresponde a uno de los principales sectores sobre el cuál se ha 
sustentado la economía en el Ecuador, debido que es un país rico en tierra fértil 
y condiciones climáticas excepcionales, permitiendo tener disponibilidad del fruto 
durante todo el año. Mera et al. (2019) menciona, que gracias a estos privilegios 
con los que cuenta en materia agrícola, ha sido posible que desde 1910 se posi-
cione como uno de los primeros países del mundo en exportar banano, y desde 
el año 1948 se consolide como el primer exportador y segundo mayor productor 
de banano en el mundo, pero actualmente la competencia es muy significativa con 
nuestros países vecinos.
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Según el catastro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el país posee “alrede-
dor de 162.236 hectáreas sembradas de banano” (citado por Ministerio de Comer-
cio Exterior, 2017, p. 3), en su mayoría con plantaciones tecnificadas y certificadas 
“con certificaciones de estándares internacionales de calidad como las normas ISO, 
HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), Rainforest Alliance y 
GLOBALGAP” (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).

De acuerdo a la Elbehri et al. (2015) “casi todo el banano producido en el Ecua-
dor se concentra en tres provincias de las tierras bajas de la costa del Pacífico” con-
centrándose en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos, siendo los principales 
mercados de destino Estados Unidos, Rusia, Japón, Chile, Argentina. De ahí que, la 
provincia de El Oro, es una de las provincias que más destaca en la producción de 
banano a nivel nacional, por esa misma razón Machala es conocida como la capital 
bananera del mundo García Saltos et al. (2016). Según el MAG (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 2019) establece que en la provincia se cosechó esta fruta 
en 45,287 hectáreas, generando una producción de 1,649,079 toneladas, dando lu-
gar a que la provincia de El Oro participe con el 25,05% en la producción nacional 
de este fruto, siendo superada por la provincia de Los Ríos y Guayas con el 36,05% 
y el 30,36% respectivamente.

En el año 2019, las ventas locales referente a este rubro generaron 3,8 millones 
de dólares en esta provincia, siendo los cantones de Machala, El Guabo y Pasaje 
los que más ventas registraron, contribuyendo de tal manera con el 95% al total de 
ventas a nivel provincial, con un precio internacional de $15,45 los cartones de 40 
libras (MAG, 2019).

Responsabilidad social (RS):  La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 
2010) lo define a la forma como las empresas consideran la repercusión a la socie-
dad de sus actividades que desarrollan, sobre la ejecución de sus principios y valores 
declarados, su aplicación en los procesos relacionados con los demás participantes 
internos y externos (empleados, sociedad). 

De ahí que, aplicar el RS es voluntario, la misma que permite dar un valor agre-
gado a sus actividades, dando prioridad a la sociedad, a la naturaleza rebazando 
el solo cumplimiento de ley y exigencias ambientales, sabiendo que en este sector 
trabajan hombres, mujeres y niños que exponen su salud. Hoy no solo es el término 
RS (responsabilidad Social), también se incorpora RSE (responsabilidad social em-
presarial) y ahora se observa también el RSC (responsabilidad social corporativa).
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Materiales y Métodos

La investigación tiene como objetivo describir la responsabilidad social aplicada en 
el sector bananero orense, desde la línea de desarrollo económico y empresarial,  
siendo de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, mediante el uso de los método 
documental, siendo sus instrumentos  la revisión bibliográfica y de documentos 
como los son artículos, textos, informes, periódicos, entre otras fuentes secunda-
rias, en búsqueda de elementos que aporten al entendimiento de la responsabilidad 
social, descripciones del sector bananero en aspectos de cumplimiento ambiental, 
legal y posterior exposición de los resultados obtenidos de las entidades de control 
de la provincia de El Oro, para determinar el nivel de cumplimiento.

Al ser de tipo descriptivo, se realiza la revisión de los informes existentes en 
las entidades gubernamentales, artículos científicos con respecto al sector bana-
nero y su responsabilidad social siendo: Informe del Ministerio de Ganadería y 
Agricultura 2019, Informe del Ministerio de Comercio Exterior 2017, artículos 
científicos varios años, otras fuentes como revistas digitales, tesis, páginas oficiales 
de las certificadoras. A partir de ello, mediante la aplicación de los métodos se re-
colectó información de las empresas productoras de banano en la provincia de El 
Oro, a través de los informes que son presentados anualmente por cada entidad, 
cuya información fue extraída de sus respectivos sitios web oficiales generando así 
información clara, precisa y veraz. 

Resultados y Discusión

El sector bananero sin lugar a duda constituye una importante fuente de ingresos 
para el país. Guamán Guevara et al. (2020) considera que este sector es un elemen-
to importante en la reducción de la pobreza y la generación de empleo. Por lo que, 
al ser un mercado muy amplio necesita de normas que lo regulen, siendo que sus 
procesos deben cumplir estándares legales, laborales, ambientales y de certificación 
vigentes para nuestro país. De acuerdo a Saltos Orrala y Velázquez Ávila (2019) 
las normas de responsabilidad empresarial en el Ecuador han sido adoptadas en 
grandes empresas, sin embargo, aún no están siendo incorporadas dentro de las 
medianas y pequeñas empresas, debido a que solo se centran en la competencia y 
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los niveles de rentabilidad produciendo un desinterés en el ámbito social. Dentro 
del país estas normas en parte están inmersas en leyes como las laborales partiendo 
desde su Código como en leyes especiales, de igual manera con el medio ambiente 
que aporta en beneficios para la sociedad y el estado.

En la mayoría de las empresas ecuatorianas, existen falencias respecto a la apli-
cación de las normas RS (Responsabilidad Social), es debido a que las entidades 
piensan como único objetivo el posesionarse en el mercado, decisión que es real-
mente equivocada puesto que para lograr el desarrollo del negocio hay que verlo 
desde un enfoque de sosteniblemente y sustentable, un trabajo en conjunto entre 
empresa, sociedad, medio ambiente y estado. Por lo que, dentro del sector bananero 
ecuatoriano han surgido una serie de guías con el objetivo de mejorar las conductas 
de las entidades, por lo que el estudio permite establecer el compromiso y cumpli-
miento que tiene este sector con la sociedad y el medio ambiente. Reconociendo 
que para estar en el sitio que se encuentran ahora tuvieron que modificar sus pro-
cesos productivos en protección del medio ambiente García Batista et al. (2017), 
en aspectos laborales bajo leyes especiales se disminuyó el trabajo infantil, se les 
mejoró su salario, se les proporcionó regulaciones para el adecuado trabajo (salud 
y seguridad) mediante la implementación de forma obligatoria  el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y Reglamento Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (Resolución N. C. D. 513).

Para Burgo Bencomo et al. (2019), el sector agrícola ecuatoriano aún tiene des-
equilibrios en la dimensión social y ambiental con respecto a lo económico, lo que 
hace que sus condiciones de sostenibilidad sean limitadas. Es decir, lo imposibilita 
a generar ingresos desde sus ventajas competitivas (producción), no permitiendo 
cubrir la sostenibilidad social garantizando a los productores del campo tener una 
vida digna (Restrepo Escobar & Arias Vargas, 2015). A continuación, en la tabla 
1 se presenta la evolución de la responsabilidad social desde su origen, conceptos 
y normas.
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Tabla 1. Evolución de la Responsabilidad Social

AspectoAspecto DescripciónDescripción Autor/AutoresAutor/Autores

Origen Final Segunda Guerra Mundial, siglo XIX, prin-
cipios siglo XX, pacto trabajo y capital.

Libro “Nuevo tratado de Economía Social” en 
el año 1830, inicia con el enfoque de una nueva 
realidada para la empresa.

Libro “Social Responsabilities of the Business-
man”, ubica la responsabilidad de los empresarios 
en sus decisiones acorde a los objetivos de ella y 
valores de la sociedad”.

Sánchez y Puente, 2017, pág. 
58

Charles Dunoyer citado por 
Labrador, Alfonso, & Rivera, 
2017.

Howard R. Bowen, 1953 
citado por Mejia, Sánchez, y 
Hernández, 2018, pág. 751).

Concepto RS o RSE “la manera en que las empresas toman 
en consideración las repercusiones que tienen 
sus actividades sobre la sociedad y en la que 
afirman sus principios y valores para los que se 
rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 
internos como en su relación con los demás 
actores”
RS “como una actividad más de la gestión em-
presarial, tan importante como las económicas”, 
término “stakeholder” o grupos de interés.

“La Responsabilidad Social de las empresas es 
incrementar los beneficios”, propulsor de “Share-
holder Theory”.

Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 2010, pág. 
1.

Joseph W. McGuire libro Bu-
siness and Society, citado por 
Martínez & Yandún, 2017.

Milton Friedman en los años 
70, citado por Martínez & 
Yandún, 2017
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Nota: Las definiciones expuestas en esta tabla pertenecen a los autores citados, discer-
niendo los aspectos importantes de los trabajos realizados.

Los autores mencionados en la tabla 1, son reconocidos dentro del medio como los 
iniciadores de las teorías de responsabiliad social, pero no significa los únicos pues 
existen muchos otros que tratan estos temas desde los años 70, 80,90 donde hay el 
auge de la generación de teorías (Martínez Barranco & Yandún Burbano, 2017).

En Ecuador inicia estos cambios sociales a partir de finales del siglo XIX y es 
por las empresas multinacionales que continua al siglo XX continuando hasta la 
actualidad XXI, la misma que no solo se aplica al sector privado, sino que esta pre-
sente a nivel público desde el momento que bajo la Constitición de la República y 
por la política “Buen Vivir” surge el nacimiento de organismos para el desarrollo, 
monitoreo y cumplimiento de la Responsabilidad Social. No es filantropía del em-
presario, sino que representa el valor agregado que aporta la entidad a la sociedad 
y naturaleza por la ganancia generada en el uso de los recursos. 

De ahí, está sujeta a dimensiones que se presentan en la tabla 2, con los elemen-
tos que forman parte y que las empresas deben tener presente al implementar la 
responsabilidad social.

Continua-
ción tabla 
1:

RSC “es un enfoque que se centra no solo en el 
bienestar de los accionistas de la empresa, sino 
en el respeto por la ética, las personas, las co-
munidades y el medio ambiente, como estrategia 
integral que aumenta el valor agregado y mejora 
la posición competitiva de las empresas”

Perusquia, Villalón, & López, 
2019, pág. 109.

Normati-
vas vigen-
tes

Aseguramiento AA1000.
Responsabilidad social SA8000.
Guía de RS ISO26000.

(Peña Guarín & Martínez 
Díaz, 2009)
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Tabla 2. Dimensiones de la Responsabilidad Social

Fuente: Naciones Unidas, 2013 citado por por Martínez & Yandún, (2017), pp 60.

Para Baptista Araujo et al. (2017), considera que los directivos frente al RSE de-
ben tomar decisiones que aporten a la sostenibilidad de la salud y bienestar social, 
cumplir las normas internacionales, legislaciones locales del RSE para el logro equi-
librado socioeconómico y medioambiental; el como lograrlo es mediante la seriedad 
de la empresa en comprometerse y la gestión integral aplicando los principios en 
todo su entorno.

Los principios de la responsabilidad Social según describe Brown Grossman 
(2010), son la transparencia (conductas y buenas prácticas), las normas (requi-
sitos técnicos, sistemas, informes de auditorias, certificaciones y acreditaciones), 
la autoevaluación (evaluar su desempeño para mejorar en RS), la gestión social-
mente responsable (involucra estándares de gestión e informes de sostenibilidad), 
consumo socialmente responsable (etiquetas indicativas para el consumidor sobre 
producto con RS), marcos o estructuras de información sobre RS ( rendir cuentas 
a la sociedad).

De igual manera la RS tiene materias fundamentales, las mismas que están ex-
puestas en la ISO 26000:2010 respresentada en la figura 2, la misma que permite 
entender lo que es el desarrollo sostenible según sus capítulos. 

DimensiónDimensión DescripciónDescripción

Económica Viabilidad y capacidad para contribuir al desarrollo económico, tanto 
particular como de la sociedad donde opera

Social Los impactos de la actividad de la empresa hacia los trabajadores 
(condiciones de trabajo, SSO, otros), los proveedores, los clientes, las 
comunidades locales y sociedad en general, defensa de los Derechos 
Humanos.

Medioambiental Busca la sostenibilidad mediane la compatibilidad entre la actividad 
social de la empresa y la perservación de la biodiversidad y de los eco-
sistemas.
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Figura 2. Materias fundamentales y desarollo sostenible
Fuente: Tomado de la International Organization for Standardization (ISO), año  
(2010) https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es

Las materias fundamentasles son de vital importancia en la aplicación de la norma-
tiva ISO 26000 para lo cual debe la empresa tener políticas, manuales, procedimien-
tos que regulan sus negociaciones, debe genera bienestar a sus empleados (pago 
justo, jornada laboral justa, buenas condiciones laborales, entre otros aspectos) y 
también la cadena de valor como sus proveedores deben tener en sus lineamientos 
a la RS, buenas prácticas ambientales como la relación con los consumidores, como 
el de trabajar con la comunidad.

El sector bananero al ser el rubro más importante en la generación de divisas, 
de igual manera constituye para la provincia de El Oro, por lo que las empresas 

Figura 2. 
Materias fundamentales y desarollo sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Tomado de la International Organization for Standardization (ISO), año  
(2010) https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es 
 

Las materias fundamentasles son de vital importancia en la aplicación de la 

normativa ISO 26000 para lo cual debe la empresa tener políticas, manuales, 

procedimientos que regulan sus negociaciones, debe genera bienestar a sus 

empleados (pago justo, jornada laboral justa, buenas condiciones laborales, 

entre otros aspectos) y también la cadena de valor como sus proveedores deben 

tener en sus lineamientos a la RS, buenas prácticas ambientales como la 

relación con los consumidores, como el de trabajar con la comunidad. 

 

El sector bananero al ser el rubro más importante en la generación de divisas, 

de igual manera constituye para la provincia de El Oro, por lo que las empresas 

Gobernanza de la organización 

Derechos 
humanos 

Prácticas 
laborales 

Medio 
ambiente 

Prácticas 
justas de 

operación 

Asuntos de 
consumidores 

Participación 
activa y 

desarrollo de la 
comunidad 

Acciones y expectativas relacionadas 

Relación de las 
características de una 

organización con la 
responsabilidad social 

Comprender la 
responsabilidad social de 

una organización 

Iniciativas voluntarias para la 
responsabilidad social 

Comunicación en 
responsabilidad social 

Revisión y mejora de las 
acciones y prácticas de una 
organización en materia de 

responsabilidad social 

Aumentar la credibilidad en 
materia de responsabilidad 

social 

Prácticas para integrar la 
responsabilidad social en 

toda la organización 

Integración de la 
responsabilidad social 

en toda la organización 

M
axim

ixar la contribución de una organización al 

Desarrollo Sostenible 

Materias fundamentales de responsabilidad social 



77

El sector bananero y la responsabilidad social en la provincia de El Oro

Lalangui, M.; Rueda, M.; Izquierdo, P.; Armijos, A.

INICIO DEL CAPÍTULO

productoras para vender su producto deben cumplir con normas especialmente 
ambientales, de calidad y actualmente cada día se está integrando la responsabilidad 
social. Por lo que en la tabla 3 muestra las principales certificaciones exigidas para 
el sector bananero por el país que adquiere la fruta.

Tabla 3. Principales certificaciones del sector bananero

Fuente: Las descripciones de la presente tabla son aportación de los autores menciona-
dos.

Descripción y AutoresDescripción y Autores

ISO 9001: Toda entidad que se encuentre certificada en base a esta 
norma se garantizara que estas sean altamente competitivas, per-
mitiéndole ingresar de manera rápida a mercados internacionales, 
esto gracias a que esta guía mejora la producción y la calidad de los 
productos otorgando un valor agregado a lo que producen.                       

Castro Silva y Rodrí-
guez Fonseca (2015)

ISO 14001: Esta norma permite que las empresas acojan modelos 
que minimicen los perjuicios ambientales, lo que hace de esta norma 
alfo innovador es que fomenta buenas prácticas para la prevención 
de la contaminación. Su implementación produce beneficios como 
el mejoramiento de relaciones con nuevos mercados, reducción de 
costos además de mejorar la imagen de la entidad.

Acuña et al. (2017)

ISO 26000: Esta guía le otorga al sector bananero grandes ventajas 
esto se debe a que constituye un elemento para lograr comercializar 
el producto a países extranjeros, por lo que internacionalmente es 
catalogada como una política obligatoria para exportar y comerciali-
zar dando lugar a que influye en el consumidor para que el producto 
sea comprado.

Ochoa-Rivera Y Cai-
sa-Yucailla (2020)

ORGÁNICOS: Esta certificación permite que los pequeños producto-
res aumenten su cadena de valor, dando lugar a que estos sean acep-
tados en los mercados internacionales y logren salir de la vulnerabili-
dad. Este modelo busca que los productores adopten buenas prácticas 
ambientales para la siembra y cosecha de su producto retribuyendo 
de manera positiva a la sociedad y el ambiente

Soleto Polanco y 
Cruz-Morales
(2017)
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Además de las certificaciones que se mencionan en la tabla anterior, existen otras 
las certificaciones que actualmente involucran algunos principios de RSE especial-
mente el el campo laboral y ambiental, siendo las siguientes:

• GLOBAL GAP: Da paso a ejecutar buenas prácticas agrícolas en zonas rura-
les de forma adecuada, permitiendo otorgar productos de calidad reducción 
de costos sin dejar a un lado el bienestar de los trabajadores y la apertura co-
mercial entre productores y diferentes países abriendo paso para que muchas 
empresas ingresen a los mercados, además de ello esta norma adapta todos 
los requerimientos internacionales con el fin de identificar la calidad de los 
productos (Somoza et al., 2018).
• BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS (BPA): Esta certificación es una de las 
más importantes dentro del ámbito bananero, puesto que esta certificación 
otorga herramientas para un sostenimiento armónico ambiental y social de 
los productos agrícolas, garantizando a la sociedad productos sanos y aptos 
para el consumo humano. Además de ello, las BPA brindan a los productores 
competitividad, productos de alta calidad con un precio mejorado y acceso a 
nuevos mercados. El objetivo de esta norma es la protección del medio am-
biente, aportando al cuidado de la salud y mejora de calidad de vida del ser 
humano (Novelli, 2017).
• RAINFOREST: Rainforest Alliance Certified fomenta agriculturas sosteni-
bles con pilares basados en la protección del medio ambiente, equidad y una 
vía sustentable económica y productiva para los empresarios bananeros, asi-
mismo garantiza que los productos están siendo cultivados y cosechados en 
fincas certificadas que cumplen cada uno de los objetivos de esta norma so-
cialmente responsable. Con respecto a los beneficios económicos, la norma le 
otorga a las empresas del sector un plus adicional, para que logren ingresar a 
mercados muy competitivos donde existen medidas rigurosas que restringen 
el acceso (Morán Montalvo et al., 2019)
• FAIRTRADE: En Ecuador esta certificación direcciona a los productores 
hacia un comercio justo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, 
además de ello les permite brindar un producto de calidad al mundo basados 
en el comercio equitativo y justo tanto para el comprador como para el pro-
ductor. Dentro del país existen organizaciones exportadoras de banano que 
están buscando obtener certificaciones, de tal forma que los grandes impor-
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tadores prefieran su banano por dicha certificación. Cabe recalcar que esta 
norma compromete al sector bananero a asegurar el beneficio al trato justo 
para los trabajadores de dicho sector (Analuisa Zumba et al., 2018)

En este sentido, el Ecuador al ser un país exportador de banano y reconocido en el 
mundo por su fruta de calidad y textura debe adaptarse a las nuevas tendencias y 
exigencias que establezcan los países que adquieren el producto principalmente en 
América del Norte, Asia y Europa. Además de la importancia del precio y la calidad 
dentro de la industria bananera, existen la creación de nuevos estándares de exigen-
cia, selección de fruta y competitividad en el mercado, por ello las empresas expor-
tadoras de banano buscan relacionarse con certificaciones que le permitan mejorar 
la figura al momento de ingresar a los mercados internacionales, que tienen como 
exigencia primordial el vínculo entre comercio justo, sociedad y medio ambiente. 

La provincia de El Oro cuenta sus empresas con algunas certificaciones, por lo 
que en la figura 3, se presenta las más principales y en que etapa de se encuentran, 
reconociendo que estas certificaciones tienen una duración de un año máximo 2, 
de ahí que, están en constante cumplimiento de requisitos.

Figura 3. Fincas certificadas de la provincia de El Oro
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia (2019).
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Según el informe de rendición de cuentas 2019 del Ministerio de Agricultura y 
ganadería, el 40% de las empresas que producen banano se han certificado por 
lo menos en una de las mencionadas. En la provincia de El Oro, 1615 empresas 
bananeras que en hectáreas representa 12689 obtuvieron la actualización de sus 
certificaciones, mientras que 208 empresas lograron su certificación por primera 
vez y otras 77 empresas quedarón en proceso, permitiendo que se mantengan en el 
mercado local nacional e internacional.

Al observar en la figura 3, las empresas dedicadas al cultivo de banano se in-
clinan por certificaciones basadas con un comercio justo y de calidad que les per-
mita tener un mayor ingreso a mercados e incluso a aumentar la demanda de su 
producto. Dentro de la provincia de El Oro se están inclinando por la certificación 
Fairtrade que abarca la mayor parte de las fincas certificadas, representada por 747 
empresas; de ahí que, los países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Alemania 
solicitan esta certificación, permitiendo una estabilidad en el mercado como en el 
precio del producto. 

Por ello que, la certificación Fairtrade tiene gran relación con el precio al que 
actualmente está recibiendo Ecuador por la caja de banano, de acuerdo a datos 
proporcionados por FAIRTRADE INTERNACIONAL el precio mínimo que se le 
puede llegar a pagar por caja de banano en los mercados internacionales es de $ 
12.10 para que el productor pueda llegar a tener un ingreso razonable. Según re-
gistro oficial de la página web FLO-CERT GmbH (2019), de las setenta empresas 
más importantes del Ecuador que cuentan con la certificación “Fairtrade”, 36 están 
ubicadas en la provincia de El Oro, distribuidas: 23 en Machala, 8 en Pasaje, 2 en 
Santa Rosa, 2 en El Guabo y 1 en Arenillas.

En la figura 4, expone en porcentajes las empresas que en la provincia de El Oro 
tienen certificación Frairtrade. De igual manera, se reconoce que estas empresas 
tienen las certificaciones Global Gap y Orgánicos, recordando estas certificaciones 
garantizan que el producto obtenido considera el bienestar de los trabajadores y 
las buenas prácticas ambientales tanto en la siembra como en la cosecha, mención 
que se realiza en este trabajo, porque topa uno de los aspectos más importantes de 
la responsabilidad social las condiciones de trabajo y la relación de la empresa con 
el ecosistema. 
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Figura 4. Empresas certificadas en la provincia de El Oro (porcentaje)
Fuente: Página web FLO-CERT GmbH (2019)

 
La certificación Global Gap y Orgánicos también son obtenidas por las empresas de 
la provincia den El Oro, Global Gap tiene en su alianza alrededor de 566 empresas, 
mientras que Orgánicos 406; la demanda de estas certificaciones se debe a que per-
miten beneficiar a los productores pequeños de zonas rurales para que impulsar su 
ingreso a mercados internacionales, las marcas son demandadas por Europa, por lo 
que el aplicar  buenas practicas mitiga o evita que los productos sean nocivos para 
la salud y el ambiente.

Las empresas ecuatorianas según tesis y trabajos recientes, se expone que las em-
presas bananeras de Los Ríos deben diagnosticar la responsabilidad social (Arcos 
Argoti, 2020), de igual manera concluyen que la falta de un programa de mejora a 
las condiciones laborales de los trabajadores en este tipo de empresa en Milagro es 
porque para los dueños no es tema de preocupación (Murillo Barrera, 2018)

Si de inversión se trata en la investigación empírica de (Verdezoto Reinoso 
& Vargas Jiménez, (2020), exponen que de un total de 46 empresas productoras 
PYMES encuestadas del sector bananero en la provincia de El Oro, la inversión en 
responsabilidad social es “67,4% menos del $ 999 observa, el 19.60% invierten en-
tre $1000 y $1999, el 8.70% entre $2000 y $2999, el 2.20% entre $3000 y $3999 
y más de $4000 en igual porcentaje 2.20% invierten en RSE”, concluyendo que solo 
lo hacen como cumplimiento para los organismos públicos, por lo tanto decir que 
las empresas orenses aplican responsabilidad social por voluntad tal conforme lo 
indica la razón de ser de las normativas no lo hacen, de ahí que aún falta trabajar 
con ellas sobre el lema ganar-ganar, tanto el empresario, los trabajadores, el medio 
ambiente.
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El aplicar responsabilidad social en las empresas y el cumplimiento de las normas 
permite que la empresa tenga prestigio y credibilidad (Crespo García at al., 2018), 
de igual manera se generaría beneficios tales como herramienta útil en la toma de 
decisiones especialmente en los conflictos (internos como externos), aporta en 
la buena imagen de la empresa tanto en el Estado, la sociedad y sobre todo en el 
mercado, favoreciendo a que las empresas sean innovadoras y creativas, competiti-
vas porque conocen los deseos, lo nuevo que se está generando, las necesidades de 
aquellos grupos de interés  (Mayorga Salamanca et al., 2014), en el mercado de los 
productores bananeros orenses.  

Conclusiones

Se puede evidenciar que el desarrollo de la responsabilidad social en la provincia de 
El Oro solo un total de 12689 hectáreas se acogen a las denominadas “certificacio-
nes”, entre las cuales se destacan las Global Gap, Rainforest y Fairtrade, porque los 
países consumidores de la fruta así lo solicitan como son Estados Unidos, Europa 
y Alemania.

El presente estudio demuestra, que la Responsabilidad Social en el país y espe-
cíficamente en la provincia de El Oro aún es deficiente, a pesar que representa el 
17% de la generación de empleo en la población activa, derivado que 747 empre-
sas tienen certificaciones, de 1617 siendo menos del 50% del total, de ahí que la 
RS es una implementación voluntaria, lo que les importa es exportar la fruta y si 
el país consumidor lo demandaré como requisito, sería obligatorio, aún no hay la 
conciencia en el empresario que se puede ser sostenible y sustentable si cohexisten 
empresa, estado y sociedad.

Por lo que, la actividad bananera forma parte importante de la economía nacio-
nal, provincial y local, siendo fuente generadora de empleo y que mejor si lo realiza 
de una manera responsable, de ahí que falta mucho por conocer las acciones eje-
cutadas como parte de la responsabilidad social, logrando un balance entre lo que 
se ha hecho y lo que falta por ejecutar, permitiendo esta información ser un apoyo 
para otras investigaciones en el futuro.
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