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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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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. 
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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. 
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